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Problema 
 

El grado de implementación de la planeación estratégica ¿influye en la gestión 

financiera de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, del Estado de Chiapas, México? 

 

                                               Metodología  

La investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva, de campo, transversal y 

explicativa. La muestra fue por conveniencia y se tomó las encuestas a 62 Pymes del 

municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, en México. 

Se utilizaron dos instrumentos: (a) Planeación Estratégica, conformado por 17 

items con un estadístico de fiabilidad de 0.969 de Alfa de Cronbach y (b) Gestión Fi-



 

 

nanciera, conformado por 35 items con un estadístico de fiabilidad de 0.955 de Alfa 

de Cronbach. 

Resultados 

La variable predictora (grado de planeación estratégica ) incluida en el análi-

sis, explica el  47.92% de la varianza de la variable dependiente (nivel de gestión 

financiera ), pues R2 corregida es igual a 0.479. El valor del nivel crítico p igual a .000 

indica que existe influencia significativa. Con base en los resultados anteriores se 

rechazó la hipótesis nula. La planeación estratégica resultó ser una variable predicto-

ra positiva y fuerte de la gestión financiera (beta estandarizada igual a .698 y p igual 

a .000). 

 

Conclusiones 

Si los empresarios y directivos de las Pymes del municipio de Tuxtla Gutierrez, 

del estado de Chiapas, implementan en alto grado la planeación estratégica, podrán 

lograr altos niveles de gestión financiera. 
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CAPÍTULO I 

DIMENSIÓN DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

La presente sección contiene el desarrollo de los antecedentes de cada una 

de las variables involucradas en esta investigación. 

 

      Planeación estratégica 

Armijo (2011) sostiene que la planificación estratégica es un ejercicio de for-

mulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 

principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objeti-

vos. 

La planeación estratégica juega un rol muy importante como herramienta para 

mejorar el desempeño organizacional en las pequeñas y medianas empresas (py-

mes). Algunos sostienen que la planeación estratégica es un proceso indispensable 

para la dirección de una empresa ya que provee de estructura para tomar decisiones 

y ayuda a tener una visión de largo plazo (Steiner, 1979). 

Mintzberg (1993) al definir la planeación estratégica comenta que esta no es 

más que el proceso de relacionar las metas de una organización, determinar las polí-

ticas y programas necesarios para alcanzar objetivos específicos encaminados hacia 

esas metas y establecer los métodos necesarios para asegurar que las políticas y los 

programas sean ejecutados. 
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Armstrong (1982) afirma que el proceso de planeación estratégica ayuda a la 

recolección e interpretación de datos que hará posible mantener el equilibrio entre la 

organización y el ambiente, generando resultados favorables para la organización.  

Del mismo modo, Forehand y Sheshunoff (2003) argumentan que la planea-

ción estratégica es fundamental para lograr un desempeño superior al de los compe-

tidores y que es el punto de partida para tener un liderazgo y una dirección exitosa. 

Herter (1995) sostiene que las empresas, a pesar de su tamaño, necesitan 

planear de manera estratégica como primer paso hacia el éxito empresarial, ya que 

ello obliga al directivo a analizar el contexto real al que se enfrenta la organización. 

Shrader, Taylor y Dalton (1984) comentan que aún cuando hay un sin número 

de trabajos de investigación en libros y revistas especializadas que subrayan la im-

portancia e interés en esta disciplina, sin embargo, no todos están de acuerdo en la 

eficacia de la planeación estratégica como factor de influencia en el desempeño y en 

la gestión misma. En muchos casos la planeación estratégica ha sido considerada 

rígida, burocrática, racional y sin relación con el proceso de toma de decisiones es-

tratégicas. 

Bresser y Bishop (1983) y Mintzberg (1993) principales críticos de esta herra-

mienta administrativa, argumentan que todas las organizaciones se enfrentan a de-

terminado grado de incertidumbre en el ambiente, por lo que es inadecuado desarro-

llar estrategias explícitas, ya que bloquean la visión general del entorno y hacen a un 

lado el espíritu innovador del empresario.  

Para Powell (1992), la planeación estratégica es una herramienta importante 

sin embargo, no genera beneficios extraordinarios porque es un recurso que se pue-
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de imitar y sustituir fácilmente, haciendo a un lado la posibilidad de que la planeación 

estratégica represente una ventaja competitiva. 

 

Gestión financiera 

Existe gran variedad de títulos con los cuales se conoce a los encargados de 

las finanzas, dependiendo de cómo se encuentre organizada la empresa, tamaño y 

actitud de sus administradores, la función básica de estos directivos será determinar 

en qué se debe invertir, como se van a financiar dichas inversiones y como se deben 

combinar estas funciones con el fin de lograr los objetivos de la empresa (Bolten, 

1996). 

Gómez (2013) define la gestión financiera como un conjunto de procesos inte-

grados que se relacionan con el manejo de operaciones de tesorería, sistematización 

de los registros contables y financieros, planificación financiera, control y evaluación 

financieros. La gestión financiera representa una función de apoyo a las actividades 

primarias de la empresa, cuya finalidad es garantizar la disponibilidad oportuna de 

los recursos requeridos para el óptimo funcionamiento de la organización, tanto en el 

corto, mediano y largo plazo, equilibrando necesidades de liquidez con los objetivos 

de riesgo y rentabilidad. El término gestión financiera está relacionada con la toma de 

decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, nivel de estructura de la 

financiación y la política de dividendos.  

Gonzales (2013) define a la administración financiera como la función que se 

encarga de la gestión económico-financiera de los negocios, teniendo como base el 

planeamiento financiero, las decisiones de inversión y el financiamiento. Considera 

que existe un uso indistinto de las palabras gerencia, dirección, gerente, administra-
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dor y administración, asociados al vocablo financiero. La palabra gerente designa a 

la persona que tiene a su cargo la administración y dirección de una empresa, mien-

tras que la palabra gerencia se destina al cargo de un puesto y la gestión que le in-

cumbe, por ejemplo gerencia de marketing, gerencia financiera etc., del mismo modo 

la palabra administrador se refiere a la persona encargada de realizar actos de admi-

nistración en parte o en la totalidad del patrimonio de otra. Administración puede ser 

la acción del administrador, o la oficina donde el administrador y sus dependientes 

ejercen su empleo o acción de administrar. Por lo tanto, el termino gestión financiera 

se puede también entender como administración financiera o dirección financiera. 

Para Ochoa (2002), este término se define como la rama de la economía que 

se relaciona con el estudio de las actividades de inversión tanto en activos reales 

como en activos financieros y con la administración de los mismos. 

López y Diez (2006) consideran que la dirección financiera persigue un objeti-

vo básico: ofrecer soluciones a los problemas que tienen que abordar los directores 

financieros para la toma de decisiones de inversión y financiamiento más adecuados 

y eficientes para la empresa.  

Sea cual fuere, el término que se use para la función financiera de la empresa, 

existe un consenso entre los diversos teóricos respecto de que el objetivo de las fi-

nanzas es maximizar el valor de la empresa (Forsithy 2006). Se puede inferir que el 

objetivo principal de las finanzas es el de ayudar a realizar un correcto uso del dinero 

para lograr una correcta optimización de los recursos. 

Besley y Brigham (2009) hablan de las finanzas como “la actividad concer-

niente a las decisiones que se toman en relación al dinero” (p. 4), mientras Bodie y 
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Merton (2003), dicen que es el estudio en que los recursos escasos se asignan tra-

vés del tiempo, así como el conjunto de modelos cuantitativos que auxilian en la eva-

luación de las alternativas, la toma de decisiones y la puesta en práctica de esas de-

cisiones. 

 

Planeación estratégica y gestión financiera 

En la integración de la planificación estratégica y la gestión financiera, las acti-

vidades individuales del plan estratégico son traducidas a cifras financieras para es-

timar las futuras necesidades económicas y analizar los recursos correspondientes 

para la implementación del plan estratégico (Leod, León y Esquivia, 2002). 

La planificación estratégica implica el análisis de riesgos y oportunidades. La 

gestión financiera conlleva equilibrar los riesgos y recursos para alcanzar las metas 

institucionales (Dickmeyer, 2006). 

Kaplan y Norton (2003) desarrollaron el Balanced Scorecard (tablero de co-

mando o cuadro de mando), sistema gerencial que vincula el logro de las metas es-

tratégicas a largo plazo con las operaciones diarias de una organización. Este nuevo 

sistema combina medidas tradicionales financieras (basadas en el desempeño pasa-

do), con factores no financieros, diseñados para generar negocios en el futuro. Los 

autores muestran cómo usar medidas en cuatro categorías desempeño financiero, 

conocimiento de los clientes, procesos internos de negocio y aprendizaje/crecimiento 

para alinear las iniciativas individuales, organizacionales y multidepartamentales, y 

para identificar nuevos procesos que cumplan los objetivos de los clientes y accionis-

tas. 
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Maqueda (1992) menciona que la importancia de la gestión financiera en las 

tareas diarias de la empresa y la complejidad creciente de la toma de decisiones fi-

nancieras, en el entorno de la dirección empresarial, exigen una especialización por 

parte de los gestores de las organizaciones y un análisis de las interrelaciones exis-

tentes entre la planificación financiera y la planificación estratégica integral.  

Ramón (2010) considera que una buena planificación financiera determina 

cómo deben ser invertidos los recursos que generalmente son escasos. Asimismo, el 

poseer un plan estratégico sólido ha llegado a ser un requisito esencial para ganar 

acceso a los fondos internacionales disponibles. La importancia que tiene el plan es-

tratégico financiero, es que está limitado a analizar a la organización, incluyendo sus 

fortalezas y debilidades, en el mediano plazo. Producto de este análisis, los directo-

res son capaces de determinar la misión y los objetivos de la organización, así como 

también las acciones apropiadas para cumplirlos. 

Olsina (2009) sostiene que la planificación financiera es considerada como un 

plan integrado, con previsiones sincronizadas de manera sistemática, coordinadas y 

dirigidas por un ente superior, su finalidad es dotar a la empresa de un plan para el 

futuro a mediano o largo plazo, así como el establecimiento de tareas y actividades 

para el logro de los objetivos empresariales a largo plazo en los que está cimentado 

el plan estratégico de la organización. La planeación financiera es la expresión en 

términos cuantitativos de los objetivos empresariales en un lapso o tiempo perento-

rio. 
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Estudios realizados  

Boyd (2007) menciona que el efecto de la planificación estratégica en el ren-

dimiento de una empresa todavía no está claro. Mientras que algunos estudios han 

encontrado beneficios significativos de la planificación, otros no han encontrado nin-

guna relación, o incluso pequeños efectos negativos. La interpretación de estos ha-

llazgos es confundida por el hecho de que muchos de estos estudios basan sus con-

clusiones en un pequeño número de empresas.  

Robinson y Pearce (2006) al investigar la relación entre la formalidad de los 

procedimientos de planificación estratégica en el desempeño financiero, así como el 

impacto de la planificación estratégica formalizada en el desempeño financiero de 

instituciones bancarias, encontró que los bancos pequeños carecen de sistemas for-

males de planificación y que cada conjunto de bancos puso el mismo énfasis en los 

aspectos de la toma de decisiones estratégicas, dejando de lado las metas y los ob-

jetivos formales. Los resultados sugieren que los directivos responsables de la activi-

dad de planificación estratégica en las organizaciones más pequeñas no parecen 

beneficiarse de un proceso altamente formalizado de este proceso.  

Rhyne (2011) investigó a pequeñas compañias con planes estratégicos y 

mostró que tenian mayores rendimientos que las que no lo tenian, del mismo modo al 

analizar las compañías presentes en fortune 1000 que utilizaban planeación 

estrategica, éstas demostraban tener los mejores rendimientos. 

Robinson y Pearce (2006) sustentaron un estudio empírico con 97 empresas 

manufactureras que promediaron $ 20 millones en ventas anuales el resultado mues-

tra una fuerte correlación positiva entre el grado de planificación formal y los resulta-
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dos empresariales. Además, el análisis interactivo, reveló que esta relación estaba 

impregnada de varias importantes estrategias; lo cual implica que un plan estratégico 

formal fue un factor positivo y está asociado con altos niveles de rendimiento de la 

organización. 

 

Planteamiento del problema 

       Esta sección describe brevemente a la población estudiada e introduce el pro-

blema a investigar. 

 Las empresas cualquiera sea su tamaño, necesitan planear de manera estra-

tégica, Herter (1995) sostiene que las empresas, a pesar de su tamaño, necesitan 

hacerlo como primer paso hacia el éxito empresarial, ya que ello obliga al directivo a 

analizar el contexto real al que se enfrenta la organización. La planeación estratégica 

juega un rol muy importante como herramienta para mejorar el desempeño organiza-

cional en las pequeñas y medianas empresas (Pymes), la implementación de este 

proceso puede contribuir al logro de un desempeño superior al de los competidores y 

puede ser un punto de partida para tener una dirección y un desempeño financiero 

exitoso. La planeación estratégica puede generar un impacto positivo y ser un factor 

de influencia eficaz no solo en el desempeño financiero de las Pymes sino en cual-

quier otra área de la organización.   

    De esta manera la planeación estratégica puede ser uno de esos factores que 

puede contribuir a un mejor desempeño en las Pymes y ser un punto de partida para 

una gestión eficiente y una dirección exitosa, de acuerdo con Forehand y Sheshunoff 

(2003), por su parte, Hodgetts y Kuratko (2001) opinan que esto es fundamental para 

lograr un desempeño superior al de los competidores y puede contribuir a un mejor 
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desempeño empresarial al generar información relevante para crear y entender mejor 

la importancia del medio ambiente y reducir la incertidumbre. 

 En relación a ello, un informe de la Organización de las Naciones unidas 

(ONU), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,2011) y la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) muestra que 

existen algunos factores que afectan la productividad de las Pymes, su capacidad de 

exportación y su potencial de crecimiento. Uno de los desafíos de las Pymes en 

América Latina, según el mismo informe, es fortalecer la profesionalización de la ges-

tión empresarial y de sus cuadros directivos a fin de que sean capaces de aprove-

char oportunidades de mercado con una gestión eficiente e innovadora.  

 Por las razones expuestas, es importante analizar algunos factores que po-

drían contribuir a mejorar la gestión y la competitividad de las Pymes así como la in-

fluencia que algunos de éstos factores pueden ejercer en los otros. En este contexto, 

se aborda el estudio de la planeación estratégica y su influencia en la gestión finan-

ciera de las Pymes de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, México. El estudio 

tuvo como propósito analizar si un determinado grado de implementación de planea-

ción estratégica es predictor del nivel de gestión financiera en las Pymes de este 

municipio. Los resultados de ésta investigación pueden contribuir a este sector em-

presarial en sus procesos de implementación de un plan estratégico y una gestión 

financiera eficaz. 
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Pymes 

Si se remonta al nacimiento de este núcleo de empresas denominadas pe-

queñas y medianas empresas (Pymes), se puede encontrar dos formas, de surgi-

miento de las mismas. Por un lado, aquellas que se originan como empresas pro-

piamente dichas, es decir, en las que se puede distinguir correctamente una 

organización y una estructura, donde existe una gestión empresarial (propietario de 

la firma) y el trabajo remunerado, éstas, en su mayoría, son de capital intensivo y se 

desarrollaron dentro del sector formal de la economía. Por otro lado, están aquellas 

que tuvieron un origen familiar caracterizadas por una gestión a lo que solo le preo-

cupó su supervivencia sin prestar demasiada atención a temas tales como el costo 

de oportunidad del capital, o la inversión que permite el crecimiento. 

Las Pymes como en toda economía juegan un rol importante para el desarrollo 

de cada país, México no es la excepción, de acuerdo con la Secretaría de Economía 

de México (2012), existen más de 4 millones de empresas en el país, el 99% repre-

sentan a las MYPYMES, es decir a las micro, pequeñas y medianas empresas, gene-

rando una fuerza laboral formal del 72% y contribuyendo con la producción del 52 por 

ciento del producto bruto interno del país. 

A pesar de la gran importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas 

dentro de las economías de los países, las Pymes no están definidas de manera ho-

mogénea entre países de primer y tercer mundo, tal vez porque las condiciones so-

ciales y económicas son las que determinan los criterios de clasificación que defini-

rán la magnitud de las empresas. La mayoría de los organismos internacionales 

utilizan el factor de recursos humanos (número de empleados) para determinar el 
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tamaño de las empresas; sin embargo, en países desarrollados las pequeñas em-

presas están definidas como aquellas que poseen hasta 250 trabajadores, en com-

paración con los países en vía de desarrollo, donde el máximo es de 100 empleados 

(Rodríguez, 2002).  

Esta desigualdad de clasificación influye en la comparación de resultados de 

estudios realizados en países con un desarrollo económico distinto, ya que una pe-

queña empresa de un país de primer mundo puede ser el equivalente a una empresa 

mediana en países menos desarrollados.  

Otros factores de clasificación son: el nivel de ingresos, el capital social que 

posee, el volumen de productos fabricados, el grado de tecnología, la mecanización 

y organización que utilice la empresa, la especialización de la mano de obra y la ex-

tensión del mercado que domina. 

El tamaño de la empresa es una variable contingente que debe ser considera-

da en el estudio de la planeación estratégica (Hofer, 1975). Sin lugar a dudas, uno de 

los grandes problemas es definir la magnitud de las organizaciones, ya que existen 

distintos criterios condicionados al tipo de industria, a la localización geográfica, al 

mercado que domina, al tamaño de la producción, entre otras. Esta dificultad ha re-

percutido en los estudios empíricos, ya que se utilizan diversos criterios para definir a 

los pequeños negocios. En general, éstos corresponden a un orden cuantitativo, refe-

rido al monto de la inversión o capital de la empresa, al número de personal ocupado 

y a la magnitud de las ventas. Sin embargo, la desviación estándar de las diferencias 

entre uno y otro criterio son muy grandes. 



12 

 

En México la Secretaría de Economía a través de la subsecretaría Pyme, la 

encargada de realizar todos los apoyos hacia las Pymes, estableció a través de la 

Ley sobre el Desarrollo y Competitividad de la Pymes, la clasificación para estas em-

presas, en base a su sector de actividad y en base al número de empleados, para las 

empresas. La micro empresas debe tener entre 0 y 10 trabajadores, la pequeña entre 

11 y 30 y la mediana empresas entre 31 y 100, para las empresas dedicadas al sec-

tor industrial, la micro empresa debe contar con 10 o menos trabajadores, la pequeña 

entre 11 y 50, y la mediana entre 51 y 250. Para el sector servicios la regla es pare-

cida, las micro empresas deben tener entre 1 y 10 trabajadores, la pequeña entre 11 

y 50 y la mediana entre 51 y 100 empleados (Diario Oficial de la Federación, 2006). 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

El vocablo Tuxtla, según la Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de 

México (2014) viene del náhuatl Tuchtlán que significa lugar donde abundan los co-

nejos, para expresar la misma idea los antiguos zoques la llamaron Coyatoc. En ho-

nor al general Joaquín Miguel Gutiérrez se le dio el apellido Gutiérrez. En 1486 y 

1505 los aztecas invadieron la región, destruyeron Coyatoc y le nombraron Tuchtlán; 

más tarde, los españoles castellanizaron este nombre llamándola Tuxtla. En 1748 se 

le reconoce como San Marcos Tuxtla y en 1768 fue asiento de la segunda alcaldía 

mayor de Chiapas. El 29 de octubre de 1813 las cortes de Cádiz España elevan a la 

categoría de villa al pueblo de Tuxtla. El 11 de agosto de 1892 se declara a Tuxtla 

Gutiérrez sede de los poderes públicos de Chiapas, siendo decretada capital del Es-

tado por el Gobernador Emilio Rabasa.  
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Tuxtla cuenta con una población aproximada de 434,143 habitantes, su exten-

sión territorial es de 412.4 km2, se encuentra localizada en la parte central del estado 

a 550 m.s.n.m. El terreno es relativamente plano debido al declive que existe hacia el 

río Sabinal. Al norte colinda con los municipios de San Fernando y Usumacinta, al 

este con Chiapa de Corzo, al sur con Suchiapa y al oeste con los municipios de Be-

rriozábal y Ocozocoautla (López, 2010). 

El estado de Chiapas, según el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia 

(INEGI), contribuye al PIB nacional con el 2% (INEGI, 2010). En lo que se refiere al 

nivel educativo en el período 2012-2013 tuvo un grado promedio de escolaridad de 

6.9 por debajo el promedio nacional que es de 8.9, y un alto índice de analfabetismo 

(16.0%) en comparación con el total nacional de (6.1%) . 

Entre las principales características económicas por tamaño de establecimien-

tos del sector manufacturero el estado muestra un total de 13 726 unidades econó-

micas, de las cuales el 98.1% comprenden micro empresas, un 1,5% empresas pe-

queñas, un 0.3% de empresas medianas y un 0.1% de grandes empresas (INEGI, 

2012). En el sector comercial existen 70 892 unidades económicas de las cuales el 

5.2% esta concentrado en el comercio al por mayor y un 94.8% se orienta al 

comercio al por menor. 

      Tuxtla Gutiérrez cuenta con una infraestructura turística para el servicio hote-

lero que cuenta con más de 3 000 habitaciones, centro de convenciones, restauran-

tes de cocina regional e internacional y 6 plazas comerciales (López, 2010). 

En el municipio de Tuxtla al igual que el estado de Chiapas a nivel estatal, se 

identifican algunos sectores estratégicos: (a) agricultura de hortalizas, frutas y flores, 
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(b) Industria alimentaria, (c) minería (minerales no metálicos) y (d) turismo. Algunas 

de las principales empresas que operan en esta ciudad son: Farmacias del Ahorro, 

Grupo Farrera, Buenaventura, Avimarca, Nestlé, GEUSA, Bachoco, ARNECOM, 

Wal-Mart, Grupo Herdez. Las principales cámaras empresariales que operan en esta 

ciudad son: Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Cámara Nacional de la In-

dustria de Transformación (CANACINTRA), Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPAR-

MEX) y el Consejo Coordinador Empresarial (López, 2010).  

Las principales exportaciones de Tuxtla Gutierrez son el café, el mango, las 

bananas, las berenjenas y las importaciones más importantes son de abonos y fertili-

zantes, petróleo y derivados, el calzado,el papel, el cartón,la confección, la manufac-

tura de plástico, las autopartes y los bienes de capital (López, 2010). 

 

Declaración del problema 

Mediante esta investigación se pretendió dar respuesta a la siguiente pregun-

ta:  

¿El grado de implementación de la planeación estratégica ¿influye en el nivel 

de la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del munici-

pio de Tuxtla Gutierrez, en el estado de Chiapas, México? 

 

Preguntas complementarias 

Algunas preguntas complementarias fueron las siguientes: 

1. ¿Cuál es el grado de implementación de la planeación estratégica de las 

pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas en México?  
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2. ¿Cuál es el nivel de gestión financiera de las pymes del municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, del estado de Chiapas en México?  

 

Definición de términos 

Para ésta investigación se consideró definir los siguientes términos: 

  Planeación estratégica: proceso gerencial para desarrollar y mantener una 

dirección estratégica que pueda alinear las metas y los recursos de la organización 

con sus oportunidades cambiantes del mercado (Kotler, 2014). 

      Pymes (pequeña y mediana empresa): una institución que dispone de recur-

sos limitados y determinada tecnología para producir bienes y servicios. Una peque-

ña o a una mediana empresa, en México, se define tomando como base el número 

de trabajadores y el valor de total de ventas anuales, ingresos o activos fijos (Rodrí-

guez, 2002).  

Gestión financiera: Para efectos conceptuales y operativos, se define la ges-

tión financiera como un proceso empresarial, que parte de la formulación de la estra-

tegia organizacional, y comprende el diseño de objetivos, selección de estrategias y 

políticas, ejecución de acciones y aplicación de mecanismos de control relacionados 

con las decisiones de inversión y financiamiento, considerando sus implicaciones 

tanto para el corto como para el largo plazo (Brealey, Myers y Allen, 2005). 

 

Hipótesis 

El planteamiento del problema permite formular las siguientes hipótesis princi-

pales y complementarias de investigación. 
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Principal 

H0: El grado de implementación de la planeación estratégica influye en el nivel 

de gestión financiera de las pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de 

Chiapas, México. 

 

Complementarias 

Las hipótesis complementarias al problema principal fueron: 

H1. Existe una diferencia significativa en el grado de implementación de la 

planeación estratégica en las pymes del municipio de Tuxtla Gutierrez, del estado de 

Chiapas en México, según el sector empresarial. 

H2. Existe una diferencia significativa en el grado de implementación de la 

planeación estratégica en las pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de 

Chiapas, México, según los años de creación. 

H3. Existe una diferencia significativa en el grado de implementación de la 

planeación estratégica en las pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de 

Chiapas, México, según el nivel académico de los directivos de las Pymes . 

H4. Existe una diferencia significativa en el grado de gestión financiera de las 

pymes en la región de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas, México, según el sec-

tor empresarial. 

H5. Existe una diferencia significativa en el grado de gestión financiera de las 

pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas, México, según los 

años de creación. 
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H6. Existe una diferencia significativa en el grado de gestión financiera en las 

pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas, México, según el 

nivel académico de los directivos de las Pymes. 

 

Objetivos 

Esta investigación tuvo los siguientes objetivos: 

1. Crear un instrumento que permita conocer el grado de implementación del 

plan estratégico de las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del Estado de Chia-

pas, México. 

2. Crear un instrumento que permita conocer el grado de gestión financiera de 

las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del Estado de Chiapas, México.  

3. Conocer el grado de implementación del plan estratégico en las pymes del 

municipio de Tuxtla Gutiérrez, del Estado de Chiapas, México. 

4. Conocer el grado de gestión financiera de las Pymes del municipio de 

Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, México. 

5. Identificar si la planeación estratégica influye en la gestión financiera de las 

Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas, México. 

 

Justificación 

Las Pymes representan actores claves para incrementar el crecimiento poten-

cial de América Latina, constituyen un componente fundamental del entramado pro-

ductivo en la región. Representan alrededor de 99% del total de empresas y dan em-

pleo a cerca de 67% del total de trabajadores, según el estudio: perspectivas 

económicas de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América 
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Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE/CEPAL, 2012).  

La contribución de las Pymes en la generación de empleos, la obtención de 

ingresos y su papel como generadoras de riqueza es reconocida en todo el mundo. 

No obstante, estas empresas tienen serias dificultades para sobrevivir y desarrollarse 

en un mercado cada vez más competitivo (Estrada, García y Sánchez, 2009). 

Por ello, es importante estudiar algunos factores claves como la planeación 

estratégica y su relación con la gestión financiera en las pequeñas y medianas em-

presas (Pymes), a fin de generar iniciativas y propuestas innovadoras que contribu-

yan a una mayor eficacia de uso de estas herramientas. 

 

Limitaciones 

El estudio tuvo las siguientes limitaciones: 

1. La investigación dependió de la disposición a responder cuestionarios. 

2. El estudio se vio limitado por el punto de vista y el nivel de comprensión de 

la planeación estratégica y la gestión financiera entre los encuestados. 

3. El proceso de planeacion estratégica se dividió en acciones en el instrumen-

to para medir su formulación e implementación. 

4. Los resultados presentados en esta investigación, fueron reflejo de la situa-

ción y características propias de las Pymes del municipio Tuxtla del estado de Chia-

pas, México y pueden ser generalizados para organizaciones con las mismas carac-

terísticas.  
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Delimitaciones 

 Las delimitaciones que presenta el estudio fueron las siguientes: 

1. La población de estudio fueron las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, 

del estado de Chiapas, México. 

2. El instrumento se aplicó a los empresarios y directivos de las Pymes. 

3. Las respuestas reflejan apreciaciones con características propias de las 

Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

4. El período de la investigación abarcó el periodo 2013-2014. 

 

     Supuestos 

Los supuestos planteados por la investigación fueron los siguientes:  

1. Los empresarios y directivos de las Pymes de Tuxtla Gutiérrez, respondie-

ron con honestidad los cuestionarios aplicados.  

2. Existe un nivel de comprensión adecuado de las variables de estudio. 

3. Los empresarios y directivos de las Pymes están familiarizados con los 

ítems del instrumento.  

4. Los instrumentos midieron lo que se requirió para lograr los objetivos del es-

tudio. 

 

Marco filosófico 

Chiavenato (2006) menciona que las funciones administrativas coordinan y 

sincronizan las funciones de la empresa, este acto de administrar que engloba ele-

mentos como planear, organizar, dirigir, coordinar, y controlar, no solo se involucra a 

la gestión en general sino también a la gestión financiera en particular. 
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Desde el principio de la Creación, Dios ordenó a Adán y a Eva las funciones 

que tenía que realizar cuando ellos fueron puesto en el Huerto del Edén. De acuerdo 

a Génesis 2:15 “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, 

para que lo labrara y lo guardase.” Aquí menciona que Dios ordenó a los primeros 

habitantes de la tierra para que ellos fueran los encargados de planear, organizar, 

dirigir y controlar todos los recursos naturales y humanos, para ser administrados con 

sabiduría. 

Gonzales (2013) menciona que la gestión de los recursos financieros se da en 

un contexto de escasez insatisfacción y desigualdad por causa del pecado. Dios a 

través su palabra ofreció sabios consejos y principios para abordar esta problemáti-

ca. La Biblia aunque no es un manual de principios financieros o administrativos; 

presenta en los sabios consejos del libro de proverbios, en las parábolas de Jesús y 

en una apreciable cantidad de textos bíblicos tanto del nuevo como antiguo testa-

mento consejos guiadores y principios para un manejo eficaz de las finanzas, la ad-

ministración y otras disciplinas. De hecho, la Biblia se considera asimismo como la 

palabra de Dios, la Verdad (Juan 17:17), como tal, se puede con seguridad encontrar 

en ella sustento a toda acción humana.  

Gonzales (2013) comenta sobre el capítulo 27 de levíticos donde se encuen-

tran evidencias de prácticas financieras relacionadas con un sistema de valuación de 

activos o propiedades. En las parábolas de los talentos registrada en Mateo 25 y Lu-

cas 19 se muestran situaciones referidas a los talentos o habilidades, capacidades 

para emprender y hacer negocios, así como también expresiones financieras relacio-
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nadas con la inversión y desarrollo de una gestión financiera, aplicable no solo al 

ámbito personal sino también al ámbito de las organizaciones. 

En el libro de Mateo 25:14-30, Jesús se refirió a la parábola de los talentos 

donde un amo, “inversionista” reparte sus bienes entre sus siervos “empleados” para 

que, de acuerdo con Lucas 19:13, se negocien con ellos. La parábola menciona que 

estos recursos fueron entregados de acuerdo a la capacidad de cada uno y esto sin 

duda, requería de habilidades estratégicas de gestión que cada uno de ellos era ca-

paz de hacer para lograr los mejores resultados.  

 

Organización del estudio  

Ésta investigación tuvo como propósito conocer, si la planeación estratégica 

influye en la gestión de las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del Estado de 

Chiapas, México. 

Ésta investigación fue dividida en cinco capítulos resumidos en esta sección.  

En el capítulo I se describe la dimensión del problema a través de: anteceden-

tes, investigaciones realizadas, planteamiento del problema, declaración del proble-

ma, hipótesis, preguntas de investigación, objetivo de la investigación, importancia y 

justificación del estudio, limitaciones, delimitaciones, supuestos, definición de térmi-

nos, fundamento filosófico y la organización del estudio.  

El capítulo II contiene el marco teórico realizado mediante la revisión bibliográ-

fica de los constructos de la planeación estratégica y la gestión financiera. 

 El capítulo III se integra con el marco metodológico: el tipo de investigación, 

población, muestra, instrumentos de medición, hipótesis, preguntas complementa-

rias, recolección y análisis de datos, así como un resumen del capítulo presentado.  
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El capítulo IV presenta los resultados obtenidos de la investigación a través de 

la descripción demográfica, respuestas a preguntas de investigación y pruebas de 

hipótesis.  

El capítulo V presenta conclusiones de los resultados sobre las preguntas de 

investigación y pruebas de hipótesis.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

La organizaciones necesitan una estrategia que les ayude a lograr un mejor 

desempeño en la gestión de sus negocios. La planeación estratégica es un proceso 

que permite a las organizaciones determinar si su misión y sus objetivos están sien-

do logrados así como los pasos que se deben dar para mantener su rumbo competi-

tivo. Esta investigación examinó la relación de la planeación estratégica con la ges-

tión financiera, la literatura revisada se ha dividido en tres secciones, la primera 

aborda la variable de planeación estratégica, sus definiciones, antecedentes, mode-

los y procesos; la segunda sección muestra la variable de gestión financiera, sus an-

tecedentes, su importancia, los factores que influyen en este proceso y la relación 

entre las dos variables. 

 

Planeación estratégica 

 En esta sección se presenta el desarrollo de esta variable abordando 

los temas de estrategia, enfoques y modelos de planeación estratégica y la planea-

ción estratégica en las Pymes. 

 

 

 



24 

 

Estrategia  

Según Williams (2006), el concepto estrategia es muy antiguo, la palabra vie-

ne del griego, “stratego”, que signfica “un general”. Los buenos generales no solo 

tenían que hacer planes, también tenían que actuar. Asi pues, desde los tiempos an-

tiguos el concepto estrategia incluía tanto un componente de planificación como un 

componente de toma de decisiones o de acción. 

Alfred Chandler, historiador del mundo de los negocios propuso la definición 

de estrategia, como la determinación de las metas y objetivos básicos de una empre-

sa a largo plazo, la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos nece-

sarios para alcanzar dichas metas. El trabajo de Chandler (1990) se considera como 

el primer antecedente del uso de la estrategia en el ámbito empresarial. 

Von Clausewitz (2002) comenta que el concepto estrategia procede del ámbito 

militar y se refiere al arte de diseñar, conducir una campaña militar, la palabra estra-

tegia estaba muy vinculada al arte de la guerra. Von Clausewitz la define como “…el 

arte de hacer uso en combate con los medios dados …”.  

La palabra estrategia fue trasladada de sus orígenes militares al mundo de los 

negocios. Al igual que con los militares, la estrategia fue vista por los empresarios 

como una función de alto nivel, aptos únicamente para la mente de los líderes y una 

pequeña cohorte de los más brillantes y mejores dentro de la organización. La plani-

ficación de la estrategia corporativa era generalmente una operación secreta que se 

llevó a cabo en intervalos irregulares, Drucker (1993) fue uno de los primeros en 

mencionar el termino estrategia en la administración. Para él, estrategia de la organi-
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zación era la respuesta a dos preguntas: ¿Qué es nuestro negocio? Y ¿Qué debería 

ser? 

Mantilla (2008) menciona que la estrategia como conducta viene desde la 

creación del mundo ya que el ser humano desde que hace uso de sus facultades 

lleva su vida regida por normas que las personas se imponen para el cumplimiento 

de metas, administrando adecuadamente sus recursos y fuerzas necesarias. Para 

Mantilla la estrategia no es más que el proceso del pensar del hombre.  

Mintzberg, Quin y Voyer (1997) en su definición de estrategia combina las 

ideas de Drucker y Chandler, expresando que la estrategia es el patrón de los objeti-

vos, propósitos o metas, las políticas y planes esenciales para conseguir dichas me-

tas, establecidas de tal modo que definan en que clase de negocio la empresa está o 

quiere estar y que clase de empresa es y quiere ser.  

Mintzberg , Ahlstrand y Lampel (2009) consideran que la palabra estrategia ha 

estado en boga desde hace buen tiempo y que los administradores la usan en forma 

muy deliberada ocupando uno de los puntos más alto de la actividad empresarial. 

Para estos autores, la palabra estrategia es un término altamente influyente, es la 

parte más prestigiosa y también la más confusa del negocio. Los gerentes son bom-

bardeados constantemente con nueva jerga y las últimas modas que prometen la 

solución mágica para todos los problemas estratégicos. El mundo de la estrategia 

según estos autores, puede parecer una jungla impenetrable. Por su parte, los aca-

démicos han estudiado extensivamente la estrategia durante varias décadas, contri-

buyendo a que las escuelas de negocios usualmente la consideren como su piedra 

angular en los cursos de administración estratégica.  
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Porter (2004) plantea un análisis de las tres estrategias competitivas genéricas 

(liderazgo global de costos, el enfoque y la diferenciación), discute las decisiones 

estratégicas que las empresas pueden tomar, como la integración vertical, la expan-

sión de la capacidad y la entrada en nuevas industrias, muestra cómo la ventaja 

competitiva radica no sólo en las actividades en sí mismas, sino en la forma en que 

las actividades se relacionan entre sí, a las actividades de los proveedores y con las 

actividades de los clientes. 

Grant (2008) plantea que las estrategias que una organización utiliza en los 

negocios pueden ser influenciados por otros factores que deben ser considerados en 

la toma de decisiones. Como resultado, la toma de decisiones estratégica es un pro-

ceso analítico que consiste en hacer frente a las complejidades y otras variables que 

se ven influidas por la incertidumbre y la información insuficiente que puede ocurrir 

en las operaciones comerciales. 

Chan y Mauborgne (2005) exponen un enfoque novedoso en su libro “la estra-

tegia del océano azul” basado en un estudio de 150 movimientos estratégicos que 

abarcan más de un centenar de años y treinta industrias, los autores plantean romper 

con el rojo océano de sangrienta competición por el indiscutible éxito duradero que 

proviene de crear "océanos azules", nuevos espacios de mercado sin explotar, no 

disputados, en los que la competencia es irrelevante. Esta estrategia no utiliza la 

competencia como referencia de competición sino que busca crear un espacio sin 

competencia en el mercado rompiendo la disyuntiva de valor o costo.  

Para Macedo y Pinho (2006), la estrategia posiciona a las empresas a sacar el 

máximo provecho de sus capacidades y de una forma diferente a como lo hacen sus 
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competidores. Las organizaciones que hacen un buen uso de la estrategia en sus 

operaciones pueden alinear los recursos con mayor eficacia sobre la base de las for-

talezas y debilidades de la organización. La capacidad de permanecer flexible en un 

entorno empresarial cambiante y planificar cualquier movimiento que pueda ser ne-

cesario, se hace más clara. Organizaciones de todo tipo utilizan la estrategia para 

ayudarles a adaptarse a los cambios necesarios y cumplir sus misiones. El uso de la 

estrategia en la planificación puede ser un método muy eficaz para hacer frente a las 

decisiones importantes que las organizaciones necesitan hacer para lograr su visión 

y misión para el éxito futuro. 

Para Mintzberg (1993), la formación de la estrategia en la planificación cambia 

con el ambiente de la organización y la gestión tiene que mantenerse al día con las 

necesidades de la organización. Los planes elaborados con diversas estrategias que 

coincidan con el entorno de una organización hacen la toma de decisiones más es-

tratégica y ventajosa. La planeación estratégica da un impulso que permite a las or-

ganizaciones hacer frente a la naturaleza competitiva del negocio. Las organizacio-

nes no lucrativas tienen que desarrollar planes estratégicos en un esfuerzo por 

mejorar su desempeño para satisfacer las demandas del público en un mercado ca-

da vez más competitivo para tener éxito y sobrevivir. 

Mintzberg (1993) brinda de una manera mas completa la amplitud del concep-

to estrategia ya que identifica cinco dimensiones de estrategia, a partir de variadas 

representaciones del término: 
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1. La estrategia como plan: es un curso de acción que funciona como guía pa- 

ra el abordaje de situaciones. Este plan procede a la acción y se desarrolla de mane-

ra consciente. 

2. La estrategia como pauta de acción: funciona como una maniobra para ga- 

nar a un oponente. 

3. La estrategia como patrón: funciona como modelo en un flujo de acciones. 

Se refiere al comportamiento deseado y por lo tanto la estrategia debe ser consciente 

con el comportamiento sea esta intencional o no. 

4. La estrategia como posición: la estrategia es una posición con respecto a un 

medio ambiente organizacional. Funciona como mediadora entre la organización y su 

medio ambiente. 

5. La estrategia como perspectiva: La estrategia como perspectiva correspon- 

de a una visión mas amplia, implica que no solo es una posición, sino que también 

es, una forma de percibir el mundo. La estrategia es un concepto, una abstracción en 

la mente de los actores. Lo importante es que la perspectiva es compartida por entre 

los miembros de la organización, a través de sus intenciones y acciones. 

 

   Enfoques y modelos de planeacion estratégica 

Las organizaciones se ven en la necesidad de pensar en su futuro, en el rum-

bo que quieren tomar y es por eso que la planeación estratégica es indispensable. La 

planeación estratégica consciente o incoscientemente está implicita en todo. Toda 

conducta, para ser eficaz y alcanzar convenientemente sus fines, ha de estar estra-

tégicamente planificada, inteligentemente diseñada, dirigida y evaluada (Cuesta, 

2012). 
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Valdés (2005) expresa que el término planeación estratégica fue establecido 

gracias al uso de un enfoque metodológico. Su origen militar se adaptó al sistema de 

la planeación organizacional. La planeación como un proceso busca establecer un 

sistema de objetivos significativos y específicos identificando sus prioridades y de-

terminando cuales serán los recursos necesarios para la realización de dichos objeti-

vos.  

En los años sesenta los administradores de organizaciones tomaron el con-

cepto que tenían los militares de estrategia porque les gustó la forma en que veían 

las cosas los estrategas militares, ellos, para fijar objetivos, planear estrategias y pa-

ra tomar cualquier tipo de decisión se enfocaban en las fortalezas y debilidades de 

los ejercitos y en su entorno (Corpas de Posada, 2001). 

Las teorías de la escuela de planeación estratégica indican que las empresas 

pueden realizar su planeación formal mediante elementos escritos y ordenados a 

partir de los cuales sea posible dar seguimiento a los resultados. Dentro de los prin-

cipales autores de esta escuela está Armstrong (1982), Ortega (2010)  señala que “la 

planeación es un proceso en el cual se establecen guías formales y limitantes para el 

comportamiento de la empresa”.  

Tambien en otros estudios, hechos por Capon, Farley y Hulbert (1984), se for-

talece el concepto de la formalidad para alcanzar mejores resultados en la empresa. 

Jansen, Kilpatrick y Cvsa (2006) declaran que la planificación estratégica jue-

ga una parte integral en el desarrollo de planes exitosos para operaciones y el ren-        

dimiento. La planificación estratégica ayuda al liderazgo a mantenerse informado de  
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los cambios necesarios y el impacto que los cambios tendrán en la organiza-

ción.  

El concepto integral de planificación estratégica según CEPAL (2011) fue defi-

nida como: ”planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con la 

finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la situación 

deseada como la selección y el curso de acción forman parte de una secuencia de 

decisiones y actos que realizados de manera sistemática y ordenada constituyen lo 

que se denomina el proceso de planificación”. 

 

   Modelos de planeación estratégica 

En esta sección se presentan algunos de los modelos que ilustran el proceso 

de planeación, incluyen los de carácter estratégico. En ellos, se aprecia la percepción 

que algunos autores tienen acerca de los elementos que consideran como esencia-

les para comprender las implicaciones de conceptualizar y realizar planes de cual-

quier naturaleza, destacando los pasos o etapas de su formulación, implementación 

y evaluación. 

Los modelos son abstracciones de la realidad de los cuales se valen para ilus-

trar una idea o propósito determinado, pero que no contienen a todos los elementos 

de esa realidad. Un modelo es fundamentalmente “la selección de un conjunto de 

variables y la especificación de sus relaciones mutuas, con objeto de representar 

algún sistema o proceso real, en todo o en parte” (Kotler y Armstrong, 2000, p. 425). 

Lafaurie (2003) comenta que las organizaciones han convertido a la planea-

ción estratégica como una de las más importantes herramientas de gestión, su pro-

ceso se ha convertido en una práctica importante, no sólo porque centra la atención 
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de sus dirigentes en el futuro, sino porque trae consigo grandes beneficios cuando se 

realiza de manera adecuada, ya que requiere que se ponga en juego el talento, ex-

periencias y conocimientos de todos sus integrantes. 

La planeación estratégica puede abordarse mediante diferentes modelos, en-

foques e implicaciones, dependiendo de los objetivos y las características de las or-

ganizaciones que la practican. Cualquiera que sea la naturaleza y características de 

las organizaciones, todas requieren de la adopción de sistemas o procesos de pla-

neación más o menos sofisticados que les permitan afrontar el futuro de una manera 

eficiente y eficaz. Existen distintos modelos, en esta sección se revisan algunos mo-

delos de planeación estratégica.  

 

Modelo de William Newman 

William H. Newman define al proceso de planeación en los siguientes términos 

“…entendemos mejor el proceso de planeación si primeramente estudiamos las eta-

pas básicas de una decisión específica que se tome. Estas etapas son el diagnóstico 

del problema, la determinación de soluciones optativas, el pronóstico de resultados 

en cada acción y la elección del camino a seguir” (Álvarez, 2002, p. 23). 

  A partir de las declaraciones anteriores consideradas en el presente estudio, 

se elaboró el modelo descrito, como se puede apreciar en la Figura 1. 
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MODELO  DE WILLIAM NEWMAN 
 
 

 
Diagnóstico  
del problema 

 
 

 
 

Determinación  
de soluciones optativas 

 
 
 

 
Pronóstico de resultados 

de cada acción 
 
 
 

Eleeción del  
camino a seguir 

 
 

Figura 1. Modelo de William Newman. 
 

 

 

Cano y Olivera (2008) consideran que la propuesta de William H. Newman 

proviene de la teoría Clásica de la Administración, la cual puede parecer un modelo 

simplista, pero tiene la virtud de centrar la atención al hecho de que el proceso de 

planeación, estratégica o de otra naturaleza, inicia con la precisión de un diagnóstico 

relativo a un problema determinado. Implica que la planeación debe resolver proble-

mas u objetivos reales, no a simples especulaciones.  

El modelo enfatiza en la necesidad de encontrar probables soluciones alterna-

tivas, para orientar las actividades de planeación. Posteriormente a la elección de las 

soluciones alternativas, propone la realización de un pronóstico de resultados para 

cada acción seleccionada, con el interés de determinar las posibilidades reales de 

solución de problemas inherentes a ellas; una vez que éstas se hayan evaluado, se 

procede a preparar el objetivo estratégico, dando sentido a la acción planificadora. 
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                            Modelo de Tom Lambert 

Aguilera (2014) presenta este modelo con los siguientes pasos o etapas en las 

que debe realizarse el proceso de planeación estratégica y son: (a) establecer la vi-

sión, (b) definir la situación actual, (c) acordar su misión, (d) desarrollar sus objetivos, 

(e) generar alternativas, (f) seleccionar estrategias, (g) convenir tácticas y (h) elabo-

rar el plan táctico. 

En la descripción del modelo mostrado en la Figura 2 se contempla el despla-

zamiento del presente, que se representa como el aquí y ahora situado en la parte 

inferior izquierda, hasta el futuro ideal contenido en la visión del equipo de alta direc-

ción, que se simboliza en la parte superior derecha de la página.  

El concepto clave del modelo puede definirse diciendo que lleva al equipo 

desde donde está hoy hasta cualquier futuro ideal que se quiera diseñar. Hace que el 

pensamiento estratégico pase de lo vago a lo concreto, de la creatividad y la especu-

lación a la precisión y la exactitud y lo hace paso a paso, sencilla y comedidamente. 

El modelo incorpora otros modelos y técnicas y al modificarse facilita un claro enfo-

que en los principios esenciales que desempeñarán un papel clave en la materializa-

ción de los planes, cultura y logros que la organización persiga de cara al futuro. El 

proceso empieza con el desarrollo del futuro que se desea. Una visión compartida 

del punto a donde se encamina la organización, brinda una sólida base para enfocar 

el pensamiento en la forma de llegar allí y limita la consideración del estado actual a 

aquellos factores que son pertinentes para el resultado que se desea. 
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Figura 2. Modelo de Tom Lambert. 

 

 

        Paso seis 

 Seleccionar ESTRATEGIAS 

 

PLAN 

TACTIC0 

 
ACTUAL  

  
 

  
  



35 

 

Modelo de Colón y Rodríguez 

El modelo Colón y Rodríguez (2005) de planeación estratégica proporcionan 

otra visión concreta acerca del proceso de planeación estratégica.  

Cano y Olivera (2008) muestran el modelo de planeación estratégica general 

que algunos autores definen como el más fácil y entendible de aplicar, además, de 

que es adaptable a todo tipo de organización. El modelo de Colón y Rodríguez mos-

trado en la Figura 3 inicia con los objetivos del proyecto estratégico, antes que con el 

análisis diagnóstico, lo que parece adecuado ya que al analizar el qué es lo que se 

desea realizar permite centrar las acciones de los planificadores. Lo que denominan 

como modelo del negocio, no es otra cosa que la construcción del escenario al que 

se le adicionarán las estrategias y acciones que darán sustento al proyecto medular. 

 

             Planeacion estratégica en las Pymes 

Las teorías que se han desarrollado sobre planeación estratégica se refieren a 

las economías desarrolladas y a las empresas grandes, que cuentan con las facilida-

des necesarias y la estructura que les permite realizar su planeación estratégica for-

mal. Como lo indican Pearce y Robinson (2010), para el caso de la Pymes hacen 

falta estudios relacionados con la planeación, ya que normalmente los estudios reali-

zados se aplican para las grandes empresas, lo que se conoce como el síndrome de 

pequeña gran empresa. 
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 Proceso de planeación estratégica - Fase Estratégica 
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Figura 3. Modelo de Colón y Rodríguez. 

  

Salazar (2005) expresa que a lo largo de estos años se ha visto un cambio 

significativo en la literatura de planeación estratégica para pequeñas y medianas 

empresas respecto a la terminología, características del proceso, el enfoque de las 

investigaciones, las variables contingentes incluidas en los estudios, el cuestiona-
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miento de la utilidad de la planeación estratégica, entre otros. Los primeros trabajos 

se enfocaron en el estudio de la formalidad de la planeación como característica bá-

sica y representativa de un buen proceso de planeación estratégica. Posteriormente 

encaminaron su interés en el horizonte de planeación como premisa básica, utilizan-

do la terminología de “planeación de largo plazo”. Los investigadores centraron su 

análisis en la sofisticación de la planeación, donde clasificaron a las empresas en 

función del número de actividades que formaban parte del proceso de planeación y 

en función de la formalidad con la que se llevaban a cabo. 

Conforme se desarrollaban los trabajos empíricos, los investigadores comen-

zaron a definir las características generales que debe contener un proceso de pla-

neación estratégica para pequeñas y medianas empresas, como respuesta al bajo 

índice de incidencia de planeación estratégica en este sector. En concreto, Pearce y 

Robinson (2010) abogaron por un proceso informal, de corto plazo y sin el estableci-

miento de objetivos en las distintas áreas de la organización, para que sea aplicable 

a las Pymes. 

  Gómez (2013) propone en la Tabla 1 los aspectos en que cada escuela expli-

ca las características y comportamiento de las Pymes, en cuanto a estrategias se 

refiere. Asimismo permite apreciar los aspectos en los que cada escuela no puede 

explicar las acciones de las Pymes. Estas empresas poseen condiciones particulares 

que influyen en su proceso de elaboración de estrategias. Dichas condiciones están 

relacionadas con su tendencia hacia una administración y organización de tipo infor-

mal a su flexibilidad y a su vulnerabilidad ante cambios en el ambiente de negocios. 
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  La vulnerabilidad de las empresas de menor tamaño se manifiesta en su inca-

pacidad de dominar o influir el ambiente en comparación con el poder que tienen las 

empresas grandes (Buzzel y Gale, 1987) según el autor la vulnerabilidad de las Py-

mes se debe a los siguientes ochos factores: 

1. Dependencia total de una limitada línea de productos o servicios. 

  2. Inexperiencia en las primeras etapas del negocio. 

  3. Tendencia a depender de los clientes en un nicho de mercado (Covin y Sle-  

 vin, 1989). 

  4. Presencia en el mercado relativamente limitada haciéndolas vulnerables a 

las fluctuaciones en la demanda.  

5. El comportamiento de los competidores. 

  6. Apoyo limitado o ausencia de este por parte de los proveedores y distribui-

dores 

  7. Escaso flujo de efectivo 

  8. Origen de recursos muy limitado  

 

      Gestión financiera 

La gestión financiera es un término relativamente nuevo ya que se convirtió en 

un campo de estudio en la primera parte del siglo pasado y fue gracias a la consoli-

dación y formación de grandes empresas. Su evolución puede dividirse en tres eta-

pas: La etapa tradicional en la década de 1920, la etapa de transición a principios de 

1940 y a través de la década de 1950 y la etapa moderna de mediados de 1950 

(Block, 2008). 
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Tabla 1 

Las diez escuelas de pensamiento sobre estrategia y las Pymes 

Escuela Diseño Planeación Posicionamien-
to 

Empren-
ddor 

 cognitivo 

Coinciden-
cia con las 
PYME 

Búsqueda del 
acoplamiento 
de las capaci-
dades internas 
y las oportuni-
dades externas. 

El proceso de pla-
neación es en oca-
siones realizado 
conscientemente. 

Búsqueda de 
formas de posi-
cionarse en el 
mercado: esto 
generalmente a 
través de ni-
chos. 

La visión 
del empre-
sario juega 
un papel 
importante. 

La experiencia del 
empresario es un 
“ingrediente” im-
portantes de las 
estrategias.  

Vacíos 
entre la 
teoría y las 
condicio-
nes de la 
PYME 

El propietario 
diseña e im-
plementa la 
estrategia. La 
estrategia no 
siempre resulta 
de un proceso 
“racional.” 

No siempre hay un 
proceso formal de 
planeación. El em-
presario no siempre 
tiene altos niveles 
de escolaridad.  
Tampoco existe un 
grupo o departa-
mento formal en-
cargado de la pla-
neación estratégica. 

El análisis no 
siempre se 
aplica o se basa 
en datos “du-
ros”. Los em-
presarios utili-
zan también la 
intuición, adop-
ción de riesgos 
y la oportuni-
dad. No nece-
sariamente se 
trata de un pro-
ceso formal. 

El creci-
miento no 
siempre es 
la meta 
principal de 
la empresa. 

Los empresarios 
aprenden no solo 
de su propia ex-
periencia sino de 
las experiencias 
de otros empresa-
rios. Los concep-
tos, que tienen los 
empresarios pue-
den ser influidos 
por las aportacio-
nes de otras em-
presas. Las estra-
tegias también 
son resultado de 
la imitación, del 
benchmarking. 
etc.  

      
Coinciden-
cia con las 
PYME 

El empresario 
aprende del 
éxito, de los 
errores y de las 
experiencias de 
otros empresa-
rios. 

El poder del empre-
sario se puede utili-
zar para promover 
su punto de vista u 
objetivos persona-
les. 

La cultura del 
empresario 
influye en el 
comportamiento 
y operación de 
la empresa. 

El entorno 
impacta en 
las PYME 
presionán-
dolas a 
adaptarse. 

La formulación de 
las estrategias 
puede seguir 
cualquier proceso 
descrito por las 
nueve escuelas 
de pensamiento 
estratégico. 

Vacíos 
entre la 
teoría y las 
condicio-
nes de las 
PYME 

Las estrategias 
no solo surgen 
del aprendizaje, 
sino también de 
las reacciones 
y de las oportu-
nidades. Las 
PYME no pue-
den demorar la 
formulación de 
estrategias 
hasta aprender. 

Al menos con res-
pecto al entorno, las 
PYME carecen de 
poder para influir en 
su entorno de nego-
cios. Por tanto, la 
estrategia no se 
reduce exclusiva-
mente al ejercicio 
del poder. 

La estrategia se 
basa en las 
creencias del 
empresario 
además de la 
consideración 
de otros facto-
res. 

Las PYME 
no siempre 
actúan pa-
sivamente. 
También 
trabajan por 
su supervi-
vencia y por 
disminuir su 
vulnerabili-
dad a cam-
bios en el 
entorno de 
negocios. 

Muchas PYME 
enfrentan entor-
nos muy dinámi-
cos por lo que su 
objetivo puede ser 
desarrollar flexibi-
lidad para adap-
tarse en vez de 
lograr estabilidad. 
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Para Cuesta (2012), es el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

dotar de la estructura financiera idónea en función de sus necesidades mediante una 

adecuada planificación, elección y control, tanto en la obtención como en la utiliza-

ción de los recursos financieros. 

Calderón y Castaño (2005) concuerdan en que la gestión financiera es el logro 

de un conocimiento del sistema financiero y todas las alternativas dispuestas en el 

medio para obtener recursos financieros con los mayores grados de eficiencia, así 

como asignar, controlar y evaluar el uso de estos. También se dice que la gestión 

financiera es el proceso de planificación con el fin de maximizar lo más posible la 

riqueza de los propietarios (Shim y Siegel, 2004 ). 

Besley y Brigham (2009) hablan de la gestión de las finanzas como la activi-

dad concerniente a las decisiones que se toman en relación al dinero” (p. 4), mien-

tras Bodie y Merton (2003), dicen que es el estudio en que los recursos escasos se 

asignan atravez del tiempo, así como el conjunto de modelos cuantitativos que auxi-

lian en la evaluación de las alternativas, la toma de decisiones y la puesta en practi-

ca.  

El objetivo principal de la gestión financiera es el de ayudar a realizar un co-

rrecto uso del dinero, apoyándose en herramientas financieras para lograr una co-

rrecta optimización de los recursos. 

El papel de la función financiera dentro de la empresa ha ido cambiando con 

el tiempo. Druker (1993) menciona que la tarea primordial del director financiero fue, 

en un principio, la obtención de fondos. Después de la grave recesión económica de 

los años 1929-1933, con su secuela de catástrofes financieras, la estructura del capi-
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tal pasó a ser el objeto primero de la función financiera. A principios de la década de 

1950, el interés se centro en el flujo de fondos relativo a la gestión interna de la em-

presa. La función financiera se amplió a comienzos de 1960, aumentar el valor de la 

empresa llegó a ser de vital importancia para obtener capital propio.  

Existe gran variedad de títulos con los cuales se conoce a los encargados de 

las finanzas, dependiendo de cómo se encuentre organizada la empresa, tamaño y 

actitud de sus administradores, su función será determinar en qué se debe invertir, 

como se van a financiar las inversiones, y como se deben combinar estas funciones 

con el fin de lograr los objetivos de la empresa (Bolten, 1996). 

De acuerdo a Weston (2006), las decisiónes financieras que son las funciones 

claves que desempeña un administrador, es esencial para el éxito y supervivencia de 

la empresa. Para el funcionamiento eficaz de la empresa en su totalidad, los adminis-

tradores financieros deben tener en cuenta su influencia en las actividades de inves-

tigación y desarrollo de productos en los sistemas de fabricación, producción, marke-

ting, planificación y control y necesidades de personal. 

Las decisiones financieras inciden en la viabilidad y el control de la empresa, 

constituyen una parte interdependiente de las diversas funciones y responsabilidades 

directivas que influyen en los resultados de la empresa.  

Drucker (1993) menciona que quienes tienen responsabilidades financieras en 

cualquier organización saben que sus decisiones deben responder al interés de ma-

ximizar las utilidades e incrementar el valor. 

De acuerdo a Besley y Brigham (2009), la gestión financiera se enfoca en las 

decisiones que las empresas toman respecto a los flujos de efectivo y es una tarea 
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importante en cualquier tipo de empresas, abarca una gama de decisiones desde la 

ampliación de una planta hasta la elección de compra y venta de títulos. 

Emery, Finnerty y Stone (2000) mencionan que la gestión financiera fija su 

atención en como una corporación puede crear y mantener valor. Madroño (1996) 

considera que toda empresa debe determinar con precisión sus objetivos, así como 

definir los medios para alcanzarlos, tales como políticas, sistemas y procedimientos. 

Aunque la fijación de objetivos es una labor compleja es el punto de partida para una 

adecuada planeación. Estos objetivos deben ser: (a) supervivencia y crecimiento del 

negocio, (b) obtención de utilidades, (c) imagen y prestigio, (d) aceptación social y (e) 

satisfacción de necesidades colectivas.  

 

Gestion de la inversión 

La gestión de la inversión tiene que ver con las decisiones de inversión de la 

dirección financiera. Según Brealye y Myers (2006), la aportación de tiempo, dinero, 

conocimiento energía destinada a obtener algún beneficio, mencionan que las deci-

siones de inversión las realiza un administrador en relación a cuanto se debe invertir 

y en que activos debe hacerlos. Se habla de inversión cuando se colocan capitales 

con el objeto de obtener ganancia aunque las mismas se produzcan gracias a la 

compra de acciones, títulos o bonos que emiten las empresas y que le sirven a estas 

para incrementar su capital. 

Para Gitman y Johenk (2005), invertir significa asignar recursos para una acti-

vidad económica que comporta unos riesgos y se estima genere unos mayores bene-

ficios netos, una mayor rentabilidad o unos menores costos que una inversión alter-

nativa o entre varias alternativas. Los autores comentan que esta conformada la 
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estructura de activos de una empresa refiriéndose al importe monetario del activo 

circulante y el activo fijo. 

En un sentido más amplio, Sapag (2000) indica que inversión es el flujo de di-

nero que se encamina a la creación o mantenimiento de bienes de capital y a la rea-

lización de proyectos que presumen ser lucrativos. También podríamos hablar de la 

adquisición de bienes o servicios, los bienes deben ser de capital y pueden ser tan-

gibles o intangibles. Entendiéndose bien de capital tangible a todo lo que puede to-

carse, que son los bienes propiedad de la empresa (maquinaria, equipo, edificios, 

terrenos, vehículos de transporte, por mencionar algunos) y por bienes de capital 

intangible, por el conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios para su 

funcionamiento, como pueden ser una patente de invención, diseños comerciales o 

industriales.  

En esta idea, Higuerey (2006) catalogan a las decisiones de inversión como 

inversiones a corto plazo las que tienen una duración aproximada de hasta un año y 

decisiones de inversión a largo plazo aquella que existe sin un periodo determinado. 

Estas decisiones según Atencio, González y González (2008) e Higuerey 

(2006), se realizan considerando el mercado, la demanda, su capacidad de produc-

ción y las oportunidades, se responde a cuestiones sobre el tipo de activo que se va 

adquirir. El proceso de decisión es conocido como presupuesto de capital, donde se 

evalúan los procesos de inversión y son importantes porque permiten determinar las 

formas de utilizar el capital.  

Barrios (2008) al respecto comenta que la inversión total de una empresa está 

constituida por el activo circulante y el fijo, mientras el nivel de activo fijo esta relacio-
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nado por su escala e intensidad de capital de producción, el nivel de activo circulante 

está estrechamente relacionado con el nivel de producción de la empresa.  

Se puede decir que cualquier desembolso de dinero, utilizado con la finalidad 

de adquirir activos fijos y circulantes, que se espera produzca beneficios en periodos 

mayores que un año, recibe el nombre de inversión de capital. Desde este punto de 

vista, la actividad de inversión puesta en marcha, permite el logro de beneficios futu-

ros de inversiones de capital. 

Atencio, González y González (2008); Gitman (2007) e Higuerey (2007) clasi-

fican las decisiones de inversión de acuerdo a las preferencias de la administración 

en función de la utilidad y las expectativas sobre los futuros costos y beneficios de 

los proyectos y estas son: (a) decisiones de inversión a largo plazo: se refieren a la 

adquisición de activos fijos. Por ejemplo, la compra de una maquinaria de produc-

ción, construcción de un edificio, entre otros activos y (b) decisiones de inversión a 

corto plazo: son referentes a la adquisición de activo circulante, para las operaciones 

a corto plazo.  

 

                Gestión del financiamiento 

La gestión del finaciamiento tiene que ver con as decisiones de financiamiento 

Bodie y Merton (2003) explican que este tipo de decisiones es también conocido co-

mo financiamiento de capital, es la introducción de deudas en la estructura financie-

ra, donde se mide riesgo financiero, aquí se considera el costo de capital y la evalua-

ción de la estructura financiera de la empresa con respecto al mercado.  

Cuando la propia operación no alcanza a generar los recursos suficientes para 

el logro de los proyectos de crecimiento o hasta para realizar la operación de la em-
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presa, se debe recurrir a fuentes de financiamiento. Es común que las empresas re-

curran a financiamientos, de diversas entidades y diversos tipos de exigibilidad. Borja 

(2013) comenta que corresponde al director financiero estimar las necesidades de 

efectivo a corto plazo y decidir cuales fuentes de financiamiento son capaces de cu-

brir las necesidades de la empresa. Los autores también señalan que el administra-

dor debe conocer todas las variantes que existen para obtener un financiamiento y 

elegir la que más se adapte a las necesidades y expectativas. 

Sánchez y López (2011) mencionan que saber tomar decisiones de financia-

miento adecuadas se refleja en la potencialidad de hacer crecer el negocio. Además 

añaden que cuando indicadores del negocio hacen pensar que el producto o servicio 

de la compañía se encuentra en boga, este es el mejor momento de solicitar un fi-

nanciamiento ya sea para modernizar el negocio hacerlo más grande y eficiente. 

Para Mendoza Laguna y Gómez Delgado (2007), las decisiones de financia-

miento se eligen según el grado de autonomía y la cuantía de endeudamiento que es 

capaz de soportar una organización. También comentan Bravo Santillán, Lambretón 

Torres y Márquez González (2010), que en este tipo de decisiones se estudia la ma-

nera en que la empresa debe obtener los recursos financieros necesarios para llevar 

a cabo las decisiones de inversión, es decir determinar cómo conseguir los recursos 

necesarios para la adquisición de bienes. Los autores comentan que las decisiones 

de financiamiento pueden dividirse en: (a) según su procedencia: esto de donde pro-

viene el recursos propios o ajenos y (b) según su nivel de exigibilidad: esto según al 

tiempo que se utilizan los cuales pueden ser a corto o largo plazo. De acuerdo a este 

tipo de clasificación se desarrollan los dos tipos de decisiones financieras en este 
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trabajo: decisiones de financiamiento de corto plazo y decisiones de financiamiento 

de largo plazo. 

 

Planeacion y gestión financiera 

La planeacon estratégica y la gestión financiera han sido referidos de una ma-

nera tangencial al abordar los estudios de impacto en el desempeño financiero por 

parte de la planeación estratégica. Salazar (2005) considera que el extenso número 

de estudios acerca del impacto sobre la planeación estratégica y el desempeño no 

han sido suficientes para generar resultados concretos que apoyen la utilidad de la 

planeación estratégica como un instrumento apropiado para desarrollar alternativas, 

tomar decisiones estratégicas y ejercer un impacto positivo en la gestión financiera y 

el desempeño organizacional. La controversia no sólo ha sido en el impacto de la 

planeación estratégica en el desempeño financiero, sino en el concepto, en los ele-

mentos que la forman y en la manera de operacionalizar la planeación estratégica; 

asimismo, el uso de diversas variables que miden el desempeño financiero ha gene-

rado distintos resultados dependiendo de cuál se utilice.  

López (2005) identifica tres áreas de estudio respecto a la relación existente 

entre planeación estratégica y desempeño.  

1. Existencia de la planeación estratégica y su relación con el desempeño, 

donde se analizan los resultados en función de la cultura de planeación estratégica 

que posee la empresa, del horizonte de planeación, de la calidad del proceso y del 

grado de logro de objetivos. 
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2. Análisis del contenido de la planeación estratégica, considerando las estra-

tegias que llevan a cabo las empresas con un desempeño superior al promedio y 

tomando en cuenta la industria en la que se encuentra la organización.  

3. El desempeño financiero está determinado por la relación contingente entre 

la estrategia y el ambiente, donde la selección de las estrategias está en función de 

los factores del entorno y de las capacidades de la empresa, como las habilidades 

directivas, la experiencia y el estilo de dirección del dueño y/o gerente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Introducción 

El problema que se analiza en esta investigación es determinar si el grado de 

implementación de la planeación estratégica influye en la gestión financiera de las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del esta-

do de Chiapas, México. 

Éste capítulo presenta la siguiente estructura: (a) tipo de investigación, (b) po-

blación, (c) muestra, (d) instrumentos de medición, (e) hipótesis nulas, (f) preguntas 

complementarias, (g) recolección de datos y (h) análisis de datos. 

 

Tipo de investigación 

Para definir el tipo de investigación de este proyecto es de gran utilidad cono-

cer declaraciones expresadas sobre los tipos de investigación. De acuerdo a Her-

nández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), una investigación pue-

de ser con un enfoque cuantitativo si se usa la recolección de datos para probar 

hipótesis con base a la medición numérica y al análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. Bajo este enfoque la investigación que 

se presenta aquí se define como cuantitativa, descriptiva, de campo, transversal y 

explicativa. 
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1. Cuantitativa: por que usa la recolección de datos para probar la hipótesis en 

base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento organizacional en relación a las variables de estudios y comprobar 

las teorías existentes. 

2. Descriptiva: porque busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de la población a analizar.  

3. De campo: porque la investigación de desarrolló en el lugar donde operan 

su actividad empresarial las pequeñas y medianas empresas. 

4. Transversal: por que permitió conocer el grado de planeación estratégica y 

el nivel de gestión financiera de las Pymes con una sola medición. 

5. Explicativa: porque se evaluó la posible influencia de la planeación estraté-

gica y el nivel de gestión financiera de las Pymes. 

 

Población 

Población es un grupo de posibles participantes al cual se desea generalizar 

en los resultados de un estudio (Salkind, 1998). 

 La población que tuvo por objetivo la investigación estuvo conformada las Py-

mes del municicpio de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, México, durante el 

año 2013-2014. 
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Muestra 

Ross (2005) declara que se le denomina muestra al subgrupo de una pobla-

ción que será estudiado en detalle y que para que muestre información de la pobla-

ción total debe ser representativa.  

Existen dos tipos de muestreo fundamentales, esto son: el muestreo probabi-

lístico y el muestreo no probabilístico. En el muestreo probabilístico “cada elemento 

de la población tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada para la muestra” 

(kinnear y Taylor, 1998, p. 404). En el muestreo no probabilístico , “la selección de un 

elemento de la población que va a formar parte de la muestra se basa hasta cierto 

punto en el criterio del investigador o entrevistador de campo” (kinnear y Taylor, 

1998, p. 405). La presente investigación se hará bajo el procedimiento de muestreo 

no probabilistico puesto que solo se entrevistará a directivos de las Pymes que acep-

ten participar en la presente investigación.  

Dentro del procedimiento del muestreo no probabilistico existen el muestreo 

por conveniencia, por juicio y prorrateo. En el muestreo por conveniencia, el “ ele-

mento se autoselecciona o se ha seleccionado debido a su fácil disponibilidad.” (Kin-

near y Taylor, 1998, p. 405). Se selecciona con base en la conveniencia del investi-

gador, se escogen las unidades o los elementos que están disponibles o que son 

más fáciles de conseguir (Gómez,  2010).  

El tipo de muestreo realizado es no probabilístico dirigido, intencional y por 

conveniencia. En esta investigación se seleccionó intencionalmente al personal direc-

tivo de las instituciones participantes. La muestra fue de 62 Pymes y se encuestó a 
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propietariros o directivos que se encontraron a la hora de aplicar el cuestionario y 

que tuvieron la disposición de participar. Para el desarrollo de esta investigación se 

repartieron 100 instrumentos durante el periodo 2013-2014, de los cuales se logró 

respuestas de 62 directivos delas Pymes. Se decidió considerar solo a los directivos 

de las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez que aceptaron participar en la inves-

tigación.  

 

Instrumento de medición 

Esta sección contiene las variables, el proceso de elaboración de los instru-

mentos, la validez, la confiabilidad y la operacionalización de las variables. 

 

Variables 

Avila (2006) define a las variables como una caracteristica, atributo o cualidad 

que puede darse o estar ausente en los individuos y que admiten diferentes valores 

como por ejemplo, la estatura, la edad, el cociente intelectual, la temperatura, el cli-

ma, etc. Existen muchas formas de clasificación de las variables, de acuerdo con el 

sujeto de investigación las variables se clasifican en categóricas y continuas. Las 

variables categóricas clasifican a los sujetos distribuyéndolos en grupos, de acuerdo 

a algún atributo previamente establecido, por ejemplo, el idioma, la ocupación, etc. 

Este tipo de variables se subdividen a su vez en dos: variables dicotómicas que po-

seen dos categorías por ejemplo hombre-mujer, y variables policotómicas que esta-

blecen tres o más categorías, por ejemplo estado civil, nivel académico. Son varia-

bles continuas cuando se miden atributos que toman un número infinito de valores, 

como por ejemplo, el peso, la talla, la estatura, etc. grupos o sociedades, puede pre-



52 

 

sentarse en matrices o modalidades diferentes a lo largo de una investigación y se 

da en grados, magnitudes o medidas a lo largo de una investigación. Las variables 

pueden ser manipuladas en cuatro niveles de medición (nominal o clasificatorio, ordi-

nal, de intervalo y de razón). 

Grande Esteban y Abascal Fernández (2009) clasifican las variables como in-

dependientes y dependientes. Las independientes son aquelllas que se controlan y 

se suponen causales, mientras que las dependientes son aquellas que tienen que 

responder ante las modificaciones de las variables independientes. 

 

Dependiente 

Para desarrollar ésta investigación se consideró como variable dependiente al 

nivel de gestión financiera de las Pymes de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas. 

 

Independientes 

Las variables independientes correspondiente a este estudio fue la el grado de 

implementación de la planeación estratégica. 

Otras variables consideras como independientes fueron las variables demo-

gráficas siguientes: sector, años de creación y nivel académico. 

 

Elaboración del  instrumento 

El instrumento atiende a las técnicas seleccionadas para la prueba de la hipó-

tesis y se construye con base en el propósito principal de captura de datos significati-

vos. Sus normas técnicas deben asegurar su validez y confiabilidad (Saavedra, 

2001). 
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Para esta investigación se utilizaron dos instrumentos: el primero, para medir 

la planeación estratégica y el segundo, para medir la gestión financiera. Ambos ins-

trumentos fueron adaptados del instrumento de gestión financiera en pequeñas y 

medianas empresas elaborado por Mary Vera Colina (Vera, 2011). 

En la construcción de estos instrumentos se ha seguido con el siguiente pro-

ceso:  

1. En primera instancia se fijó el objetivo de la investigación, se seleccionaron 

los sujetos participantes y se seleccionaron las fuentes de información. 

2. Se analizaron algunos instrumentos utilizados para el estudio de las áreas a 

investigar.  

3. Se seleccionaron las dimensiones de cada una de las variables.  

4. Cada una de las declaraciones fueron analizadas por el investigador y los 

asesores identificando aquellas que servirían para el estudio y eliminando las que 

tenían falta de claridad.  

5. Se evaluó la claridad y pertinencia con el apoyo de expertos en cada uno de 

los constructos. 

6. Se aplicó una prueba piloto con poblaciones similares a las del estudio.  

7. Se hicieron las correcciones requeridas y se elaboraron los instrumentos 

definitivos.  

En el apéndice A se muestra el instrumento final utilizado en la presente inves-

tigación.  
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Validez 

De acuerdo con Hernández Sampieri, et al. (2010), “la validez en términos ge-

nerales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir” (p. 243). Tamayo y Tamayo (2004) considera que validar es “deter-

minar cualitativa y/o cuantitativamente un dato” (p. 224).  

Al respecto, Balestrini (1997, p.140) plantea que “una vez que se ha definido y 

diseñado los instrumentos y procedimientos de recolección de datos, atendiendo al 

tipo de estudio de que se trate, antes de aplicarlos de manera definitiva en la muestra 

seleccionada, es conveniente someterlos a prueba, con el propósito de establecer la 

validez de éstos, en relación al problema investigado.”  

La validez significa ante todo que los indicadores utilizados representan los 

rasgos distintivos que deben medir, es decir, que existe una correspondencia total 

entre indicador/escala y variable/valores (Heinemann, 2003). 

La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investiga-

ción, se realizó a través de la validez de contenido, es decir, se determinó hasta don-

de los items que contiene el instrumento fueron representativos del dominio o del 

universo contenido en lo que se desea medir. 

En el desarrollo de esta investigación el proceso de validez se llevó de la si-

guiente manera:  

1. Se realizó un estudio exhaustivo de la bibliografía relacionada con las vari-

bles a tratar. 
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2. Se hicieron consultas para cerciorarse de la existencia de instrumentos ya 

elaborados sobre los constructos en estudio.  

3. Se construyeron y adaptaron los instrumentos en base al marco teórico y 

experiencia de los asesores.  

4. Se hizo evaluación por expertos que laboran en el área académica y en el 

ámbito empresarial.  

5. Se hizo una retroalimentación con las observaciones y se procedió a la co-

rrección de los instrumentos con el asesor principal.  

6. Fue aplicada una prueba piloto con la cual se midió la confiabilidad.  

 

Confiabilidad 

Es la exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar un instru-

mento. Esta cualidad es determinable cuantitativamente según las características del 

instrumento (Zapata y Canet, 2008). 

Al realizar el análisis de confiabilidad, de acuerdo a la población muestreada 

se utilizó el método de alfa de Cronbach; en el instrumento que midió el nivel de pla-

neación estratégica se obtuvo un valor de .958 el instrumento para medir el nivel de 

gestión financiera arrojó un valor de .973 (ver Apéndice B). Los dos valores de con-

fiabilidad se consideraron como muy aceptables para esta investigación. 

 

Operacionalización de las variables 

Es el proceso que permite hacer el tránsito que parte del concepto y desem-

bocan en el recurso cuantitativo (o cualitativo) con que se mide (o clasifica) dicho 

concepto. En otras palabras es llevar de noción desde el plano teórico al operativo y 
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concierne al acto de medición del grado o la forma en que el concepto se expresa en 

una unidad de análisis específica (Silva y Luis, 1997). 

En la Tabla 2 se presenta la operacionalización de algunas de las variables, 

en la cual se incluye la definición conceptual, la definición instrumental y la definición 

operacional. La operacionalización completa se encuentra en el Apéndice C. 

 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

 
Variables 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Instrumental 

Definición 
Operacional 

Nivel aca-
démico má-
ximo 

Nivel de formación educativa 
que acredita al graduado 
para el desempeño y ejerci-
cio de una profesión. 

La variable nivel acadé-
mico se midió de la si-
guiente manera: 
 
� Secundaria  
� Preparatoria 
� Licenciatura 
� Posgrado 

Esta variable se categori-
zó de la siguiente mane-
ra:  
 
1 = Secundaria 
2 = Preparatoria 
3 = Licenciatura 
4 = Posgrado 

    Años de 
antigüedad  
 

Tiempo transcurrido desde la 
creación de la Pyme. 

La variable tiempo trans-
currido desde la creación 
de la Pyme se midió de la 
siguiente manera: 
 
�  6 o menos 
�  7 a 13 
�  14 a 20  
�  21 a más 

Esta variable se codificó 
de la siguiente manera:  
 
 
 
1 = 6 o menos 
2 = 7 a 13 
3 = 14 a 20 
4 = 21 a más 
 

 

 

Hipótesis nulas 

Hernández Sampieri, et al. (2010) señalan que la hipótesis nula es lo contrario 

a las hipótesis de investigación y que constituyen proposiciones en cuanto a la rela-

ción de las variables para refutar o negar lo que la hipótesis de investigación afirma. 
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Esta sección incluye la hipótesis nula principal y las hipótesis nulas comple-

mentarias. El planteamiento del problema permite formular las siguientes hipótesis 

principales y complementarias de investigación. 

 

Principal  

H0. El grado de implementación de la planeación estratégica no influye en la 

gestión financiera de las pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de 

Chiapas, México. 

 

Complementarias 

Las hipótesis complementarias al problema principal fueron: 

Ho1: No existe una diferencia significativa en el grado de implementación de la 

planeación estratégica en las pymes del municipio de Tuxtla Gutierrez, del estado de 

Chiapas, México, según el sector empresarial. 

Ho2: No existe una relación significativa en el grado de implementación de la 

planeación estratégica en las pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de 

Chiapas, México, según años de antigüedad de la Pyme. 

Ho3. No existe una diferencia significativa en el grado de implementación de la 

planeación estratégica en las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de 

Chiapas, México, según el nivel académico de los directivos de las Pymes. 

Ho4: No existe una diferencia significativa en el nivel de gestión financiera de 

las pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas, México, según el 

sector empresarial. 
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Ho5: No existe una relación significativa en el grado de implementación de la 

gestión financiera de las pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de 

Chiapas, México, según años de antigüedad de la Pyme. 

Ho6. No existe una diferencia significativa en el grado de implementación de la 

gestión financiera de las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de 

Chiapas, México, según el nivel académico de los directivos de las Pymes. 

 

Operacionalización de hipótesis  

Lerma (2004) menciona que un punto esencial de la factibilidad es analizar la 

posibilidad de operacionalización de las variables, es decir, revisar si es posible su 

medición y obtención de sus indicadores con facilidad. Según Dieterich (2005), es un 

enunciado en su propio derecho con su propia forma sintáctica y capaz de ser con-

trastado en la realidad, y que explica de forma tentativa un problema planteado.  

Grajales (1996) añade que la hipótesis de investigación es la que plantea el 

investigador de acuerdo a su marco teórico respecto a posibles relaciones entre las 

variables de estudio y que son hipótesis nulas las preposiciones acerca de la relación 

entre variables planteadas de maneras que niegan o refutan lo que afirman las hipó-

tesis de investigación.  

Toro y Parra (2006) dicen que la operacionalización de variables sirve para 

que el investigador determine de qué forma manejará o controlará la variable para 

que prevea las posibles acciones por desarrollar y para que cuando elabore los ins-

trumentos sepa que criterios desea obtener información precisa. 
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En la Tabla 3 se presenta la operacionalización de algunas de las hipótesis, en 

la cual se incluye las variables, el nivel de medición de cada variable y el tipo de 

prueba estadística utilizada. La operacionalización completa de la hipótesis se en-

cuentra en el Apéndice D. 

 

 

Tabla 3 

Operacionalización de las hipótesis nulas 

Hipótesis Variables Nivel de 
medición 

Prueba  
Estadística 

Ho: El grado de im-
plementación de la 
planeación estratégica 
no influye en la gestión 
financiera de las Py-
mes del municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, del 
estado de Chiapas,  
Mexico. 

Independiente 
Grado de implementacion 
plan estratégico 
 
Dependiente 
 
B. Nivel de Gestion financie-
ral 

 
A. Métrica 
 
B. Métrica 

Para la prueba de la 
hipótesis se usó la 
técnica de regresión 
lineal simple. El crite-
rio de rechazo de la hi-
pótesis nula fue para 
valores de significa-
ción p ≤ .05. 
 

 

 

Preguntas complementarias 

Algunas preguntas complementarias al problema principal fueron las siguien-

tes: 

1. ¿Cuál es el grado de implementación de la planeación estratégica de las 

Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas, México?  

2. ¿Cuál es el nivel de gestión financiera de las Pymes del municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, del estado de Chiapas, México?. 
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Recolección de datos 

Para poder acceder a la recolección de los datos de estudio de la población se 

siguieron los siguientes pasos: 

1. Se realizó contacto con los directivos de las Pymes del municipio de Tuxtla 

Gutiérrez y se solicitó, mediante documento escrito, su apoyo para la aplicación del 

instrumento. 

2. Se aplicó el instrumento en cada Pyme solo a uno de los ejecutivos que la-

boraban en la dirección de esas empresas durante el periodo 2013-2014. 

3. La aplicación del instrumento se realizó de manera personal en las oficinas 

de los directivos de cada Pyme. 

 

Análisis de datos 

El análisis de los datos obtenidos del instrumento se realizó mediante el pa-

quete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versión 22.0 

para Windows). Las pruebas utilizadas en ésta investigación fueron: r de Pearson, 

análisis de varianza factorial y la técnica de regresión lineal simple. 

 

Resumen 

El presente capítulo presentó el tipo de investigación. De igual manera, se 

consideró la población utilizada en el estudio, la muestra y las variables a investigar. 

Asimismo se presentó de manera detallada la forma en la cual se llevó a cabo la ela-

boración de los instrumentos y el proceso de validez y confiabilidad al que fueron 

sometidos. Además, incluyó la operacionalización de las variables, de las hipótesis 
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nulas y las preguntas complementarias. También incluyó la manera en la cual fueron 

recolectados los datos y las pruebas o métodos utilizados para su análisis. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

Introducción 

La investigación tuvo por objetivo principal determinar si la implementación de 

la  planeación estratégica influye en el nivel de gestión financiera de las Pymes del 

municipio de Tuxtla Gutiérrez, del Estado de Chiapas, México. 

El tipo de investigación fue considerada de tipo explicativa, descriptiva, de 

campo, cuantitativa y transversal. 

Para desarrollar ésta investigación se consideró como variable dependiente al 

nivel de gestión financiera de las Pymes de Tuxtla, Gutiérrez del estado de Chiapas, 

México. 

La variable independiente correspondiente a este estudio fue el grado de im-

plementación de la planeación estratégica. Las variables demográficas consideradas 

como independientes fueron: sector empresarial, años de antigüedad de la Pyme y 

nivel académico de los ejecutivos.  

El presente capítulo expone la siguiente estructura: (a) descripción demográfi-

ca de los sujetos, (b) prueba de hipótesis, (c) respuestas a las preguntas comple-

mentarias y (d) resumen del capítulo. 
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Las hipótesis de investigación fueron probadas considerando un nivel de signi-

ficación p menor o igual a .05. La muestra estuvo constituida por 62 Pymes del muni-

cipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, México.  

 
Descripción demográfica de la muestra 

 
A continuación se presenta un resumen de las características demográficas 

obtenidas mediante este estudio. Se encuentran los resultados de las variables: sec-

tor empresarial, años de creación de las Pymes y nivel académico alcanzado por sus 

directivos. La información estadística descriptiva se presenta en el Apéndice E. 

 

Sector empresarial de la Pyme 

Los datos referidos a institución se componen por 62 Pymes del municipio de 

Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, México, conformados de la siguiente forma: 

el 14.5% integrado por Pymes del sector industrial, el 40.3% por Pymes del sector 

comercio y el 45.2% estuvo integrado por Pymes del sector servicios (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4 

Sector de la Pyme 
 
Sector n        % 
Industria  9  14.5  
Comercio  25  40.3  
Servicios 28  45.2  
 62   100.0  
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Años de antigüedad  
 

El rango de años de antigüedad de las Pymes encuestadas del municipio de 

Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, México, fue de: 6 o menos años, 7-13 

años, 14-20 años, 21 o más años. La antigüedad predominante de las Pymes fluctúa 

entre 7 a 13 años representando el 41.9 % del total de la muestra (ver Tabla 5). 

 

Tabla 5 

Años de antigüedad de la Pyme 
 
         Años       n % 
6 o menos años 13  21.0  
7 – 13 años 26  41.9  
14 – 20 años 15  24.2  
21 o más años 8  12.9  
     
 

 
 

Nivel académico de los directivos 

En la Tabla 6 se encuentra registrada la variable de nivel académico de los di-

rectivos de las Pymes. En ella se logra observar que el 69.3 % representan al nivel 

de licenciatura ocupando el primer lugar, el nivel de posgrado ocupó el segundo lugar 

con 21.0%, el nivel de preparatoria ocupó el tercer lugar con 9.7% . 

 

Tabla 6 

Máximo nivel académico 
 
Nivel Académico n %
Preparatoria 6 9.7
Licenciatura 43 69.3
Posgrado 13   21.0
Totales 62 100.0
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Pruebas de hipótesis nulas 
 

En esta sección se presentan las pruebas estadísticas de las siete hipótesis 

nulas formuladas para esta investigación. Las Tablas con los resultados de cada una 

de las pruebas de hipótesis se encuentran en el Apéndice F. 

 
Principal  

 
H0: El grado de implementación de la planeación estratégica no influye en el 

nivel de gestión financiera de las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado 

de Chiapas en México. 

Para probar la hipótesis se utilizó la prueba estadística de regresión lineal 

simple. La variable independiente fue el grado de implementación de la planeación 

estratégica y la variable dependiente fue el nivel de gestión financiera. 

Los resultados de este proceso fueron los siguientes: la variable independiente 

que influye o predice (grado de implementación del plan estratégico) incluida en el 

análisis, explica el 47.9% de la varianza de la variable dependiente (nivel de gestión 

financiera), pues R2 corregida es igual a .479. El estadístico F que es igual a 55.027, 

contrasta la hipótesis nula de que el valor poblacional de R es 0. El valor del nivel 

crítico p igual a .000 indica que existe influencia significativa. Los resultados de este 

análisis ANOVA permiten concluir que la variable grado de implementación de la pla-

neación estratégica influye o  es predictor del nivel de gestión financiera de las Py-

mes. Con base en los resultados anteriores se rechazó la hipótesis nula. 

Los coeficientes no estandarizados, BK, arrojados por la técnica de regresión, 

fueron los siguientes: B0 = .804 y B1 = .761 Con estos valores se construye la si-
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guiente ecuación de regresión mínimo cuadrática: gestión financiera = .804 + 

.761(planeación estratégica). 

La planeación estratégica resultó ser una variable influyente que predice en 

forma positiva y fuerte la gestión financiera (beta estandarizada igual a .698 y p igual 

a .000). 

 

Complementarias 
  
 A continuación se presentan las hipótesis complementarias de la presente in-

vestigación. 

 
Hipótesis nula 1 

Ho1. No existe una diferencia significativa en el grado de implementación de la 

planeación estratégica en las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de 

Chiapas, México, según, el sector empresarial. 

La variable independiente considerada en esta hipótesis es el sector empresa-

rial. La variable dependiente es el grado de implementación del plan estratégico. Pa-

ra analizar esta hipótesis se utilizó la prueba de análisis de varianza de un factor. 

El nivel crítico asociado al estadístico F (p = .511 > .05) muestra que el modelo 

no explica significativamente la variación observada en la variable dependiente grado 

de implementación del plan estratégico. Estos valores estadísticos permitieron tomar 

la decisión de retener la hipótesis nula.  

Los valores de las medias aritméticas del grado de implementación del plan 

estratégico fueron los siguientes: en el sector industrial fue de 3.72; en el sector co-

mercial fue 3.47 y sector de servicios fue de 3.70. 
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Hipótesis nula 2 

Ho2. No existe una diferencia significativa en el grado de implementación del 

plan estratégico de las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chia-

pas en México, según, los años de antigüedad de la Pyme. 

La variable independiente considerada en esta hipótesis es años de antigüe-

dad de la Pyme y la variable dependiente es el grado de implementación de la pla-

neación estratégica. Para analizar esta hipótesis se utilizó la prueba de análisis de 

varianza de un factor. 

El nivel crítico asociado al estadístico F (p = .632 > .05) muestra que el modelo 

no explica significativamente la variación observada en la variable dependiente grado 

de implementación de la planeación estratégica. 

Estos valores estadísticos permitieron tomar la decisión de retener la hipótesis 

nula. Los valores de las medias aritméticas del grado de implementación de la pla-

neación estratégica fueron los siguientes: de 6 o menos años fue de 3.40; 7 a 13 

años fue de 3.69; 14 a 20 años fue de 3.54; y de 21 o más años fue de 3.80. 

 
Hipótesis nula 3 

Ho3. No existe una diferencia significativa en el grado de implementación de la 

planeación estratégica en las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de 

Chiapas, México según, el nivel académico de los directivos. 

La variable independiente considerada en esta hipótesis es el nivel académico 

de los directivos y la variable dependiente es el grado de implementación de la pla-

neación estratégica. Para analizar esta hipótesis se utilizó la prueba de análisis de 

varianza de un factor. 
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El nivel crítico asociado al estadístico F (p = .471> .05) muestra que el modelo 

no explica significativamente la variación observada en la variable dependiente grado 

de implementación de la planeación estratégica. 

Estos valores estadísticos permitieron tomar la decisión de retener la hipótesis 

nula. Los valores de las medias aritméticas del grado de implementación de la pla-

neación estratégica fueron los siguientes: preparatoria fue de 3.27; licenciatura fue 

de 3.61 y posgrado fue de 3.74. 

 

Hipótesis nula 4 

Ho4. No existe una diferencia significativa en el nivel de gestión financiera de 

las Pymes de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, México, según, el sector em-

presarial. 

La variable independiente considerada en esta hipótesis es el sector empresa-

rial. La variable dependiente es el nivel de gestión financiera. Para analizar esta hipó-

tesis se utilizó la prueba de análisis de varianza de un factor. 

El nivel crítico asociado al estadístico F (p = .786 > .05) muestra que el modelo 

no explica significativamente la variación observada en la variable dependiente nivel 

de gestión financiera.  

Estos valores estadísticos permitieron tomar la decisión de retener la hipótesis 

nula. Los valores de las media aritméticas del nivel de gestión financiera fueron los 

siguientes: para el sector industrial fue de 3.50 , para el sector comercial fue de 3.48 

y para el sector de servicios fue de 3.63. 
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Hipótesis nula 5 

Ho2. No existe una diferencia significativa en el nivel de gestión financiera  de 

las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, México según, 

los años de antigüedad de la Pyme. 

La variable independiente considerada en esta hipótesis es años de antigüe-

dad de la Pyme y la variable dependiente es el nivel de gestión financiera. Para ana-

lizar esta hipótesis se utilizó la prueba de análisis de varianza de un factor. 

El nivel crítico asociado al estadístico F (p = .180 > .05) muestra que el modelo 

no explica significativamente la variación observada en la variable dependiente nivel 

de gestión financiera. 

Estos valores estadísticos permitieron tomar la decisión de retener la hipótesis 

nula. Los valores de las medias aritméticas del nivel de gestión financiera fueron  los 

siguientes: de 6 o menos años fue de 3.40;  7 a 13 años fue de 3.69; de 14 a 20 años 

fue de 3.54 y de 21 o más años fue de 3.61. 

 

Hipótesis nula 6 

Ho3. No existe una diferencia significativa en el nivel de gestión financiera  de 

las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, México, según, 

el nivel académico de los directivos de las Pymes. 

La variable independiente considerada en esta hipótesis es el nivel académico 

de los directivos de las Pymes. La variable dependiente es el nivel de gestión finan-

ciera. Para analizar esta hipótesis se utilizó la prueba de análisis de varianza de un 

factor. 
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El nivel crítico asociado al estadístico F (p = .670 > .05) muestra que el modelo 

no explica significativamente la variación observada en la variable dependiente nivel 

de gestión financiera. 

Estos valores estadísticos permitieron tomar la decisión de retener la hipótesis 

nula. Los valores de las medias aritméticas del nivel de gestión financiera  fueron los 

siguientes: preparatoria fue de 3.39; licenciatura fue de 3.61; y posgrado fue de 3.41.  

 

Preguntas complementarias 

En esta sección se mencionan las respuestas de las preguntas complementa-

rias planteadas en el estudio. En el Apéndice G se encuentran las tablas correspon-

dientes. 

Algunas preguntas complementarias al problema principal fueron las siguientes: 

1. ¿Cuál es el grado de implementación de la planeación estratégica de las  

pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del Estado de Chiapas, México?  

Mediante el análisis de datos de los 62 participantes se obtuvo una media 

aritmética para la variable grado de implementación de 3.82. La desviación típica co-

rrespondió a .85. 

Según los niveles utilizados en la escala de Likert del instrumento, se obtuvo 

una evaluación del variable grado de implementación de la planeación en el nivel de 

casi siempre. 

Basado en la media aritmética se encontró que los aspectos mejor evaluados 

en el grado de implementación de la planeación estratégica fueron los  siguientes: (a) 

“Acciones coherentes con la misión, visión y valores ” (4.02); (b) “objetivos anuales, 

semestrales y mensuales” (4.08); (c) “Definir misión, visión y valores” (4.02); (d) “Se 
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asignan responsables por cada objetivo que se define” (4.0) y (e) “Las actividades 

diarias ayudan a lograr la misión ” (3.93). 

Basado en la media aritmética se encontró que los aspectos evaluados más 

bajos en el grado de implementación de la planeación estratégica fueron los siguien-

tes: (a) “Análisis de las fortalezas y debilidades internas” (3.53); (b) “Análisis de las 

amenazas y oportunidades externas” (3.54); (c) “Definición de indicadores de ges-

tión para el cumplimiento de los objetivos ” (3.61); (d) “La misión es usada para 

monitorear el desempeño” (3.62) y (e) “Se consideran las fuerzas y debilidades al 

diseñar la planeación estratégica” (3.66). 

2. ¿Cuál es el grado de gestión financiera de las Pymes del municipio de 

Tuxtla Gutiérrez, del Estado de Chiapas en México?    

Mediante el análisis de datos de las 62 Pymes encuestadas, se obtuvo una 

media aritmética para la variable nivel de gestión financiera fue de 3.51. La desvia-

ción típica correspondió a .88 

Según los niveles utilizados en la escala de Likert del instrumento se obtuvo 

una evaluación de casi siempre en  la variable nivel de gestión financiera en la ejecu-

ción de tareas evaluadas en el instrumento. 

Basado en la media aritmética se determinó que los aspectos mejor evaluados 

del nivel de gestión financiera por las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del 

estado de Chiapas, México: (a) “Se desarrollan planes financieros” (4.02); (b) “Se toman 

en cuenta los resultados financieros de ejercicios anteriores para desarrollar planes 

financieros” (3.88); (c) “Se diseñan presupuestos para cumplir con los planes finan-

cieros” (3.88); (d) “Se planifica anticipadamente las inversiones a realizar para el lo-
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gro de algún objetivo específico establecido por el departamento financiero” (3.85) y 

(e) “Se asignan responsables  para el cumplimiento de los objetivos financieros” 

(3.81).  

Basado en la media aritmética se encontró que los aspectos evaluados más 

bajos en el nivel de gestión financiera por las Pymes del municipio de Tuxtla Gutié-

rrez del estado de Chiapas fueron los siguientes: (a) “se analizan posibilidades de 

financiamiento en moneda extranjera” (2.47); (b) “analiza la empresa el impacto del 

escudo fiscal en el financiamiento de terceros” (2.97); (c) “se invierte en instrumentos 

financieros a largo plazo” (3.02); (d) “se utilizan métodos dinámicos de evaluación de 

inversiones” (3.08) y (e) “se suele planificar el uso de financiamiento para las opera-

ciones a largo plazo a través de instituciones privadas” (3.08).  

 

Resumen 

En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos de la investigación. 

Se hizo uso de los datos recolectados y se presentaron en diferentes tablas las cua-

les muestran los datos demográficos obtenidos de la aplicación de las 62 encuestas 

así como las pruebas a las que se sometieron las hipótesis nulas, además se dieron 

a conocer los resultados de las mismas. También se dio respuesta a las preguntas 

complementarias formuladas en el estudio. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación ha tenido como finalidad principal determinar si la 

implementación de planeación estratégica influye en la gestión financiera de las Py-

mes del municipio de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, México.  

Éste estudio se realizó con una muestra de 62 Pymes del municipio de Tuxtla 

Gutiérrez del estado de Chiapas, México. La investigación fue de tipo explicativa, 

descriptiva, de campo, cuantitativa y transversal. Las variables principales a estudiar 

fueron: grado de implementación de la planeación estratégica y el nivel de gestión 

financiera de las Pymes y las variables demográficas a estudiar fueron las siguientes: 

sector empresarial, años de antigüedad de la Pyme y nivel académico de los directi-

vos de las Pymes. 

El informe de los resultados fue organizado en cinco capítulos: 

El Capítulo I mostró los antecedentes sobre planeación estratégica y gestión 

financiera así como las investigaciones que se han desarrollado dentro de estas 

áreas. Se hizo el planteamiento y declaración formal del problema de investigación, 

definición de términos, hipótesis, preguntas complementarias, objetivos, justificación, 

limitaciones, delimitaciones, supuestos y marco filosófico.  
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El Capítulo II presentó el desarrollo del marco teórico, donde se analizaron los 

aspectos más relevantes y las posiciones teóricas de los distintos autores sobre los 

temas de planeación estratégica y gestión financiera. 

El Capítulo III describió el marco metodológico. Se explicó el tipo de investiga-

ción, población y muestra. También se describieron los instrumentos de medición, se 

presentaron las variables de estudio y su operacionalización, la validez y confiabili-

dad de los instrumentos, las hipótesis nulas y operacionalización de las hipótesis. 

Finalmente se presentaron las preguntas complementarias, la recolección de datos y 

el análisis de datos.  

En el Capítulo IV se presentan los resultados obtenidos mediante las pruebas 

estadísticas correspondientes a los datos recolectados con las encuestas, se presen-

tan las variables demográficas, la prueba de hipótesis, las preguntas complementa-

rias y finalmente el resumen del capítulo.  

Capitulo V. en este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó, 

así como la discusión presentada por la investigadora y recomendaciones para futu-

ras investigaciones. 

 

Conclusiones 

 En esta sección se presentan las conclusiones sobre la declaración del pro-

blema, sobre las hipótesis complementarias y sobre las preguntas de investigación. 

 

 



75 

 

Sobre la declaración del problema 

La presente investigación tuvo como fin conocer si el grado de implementación 

de planeación estratégica influye en el nivel de gestión financiera de las Pymes del 

municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, México. 

Conforme a la muestra considerada, con el apoyo de las técnicas estadísticas, 

se logró determinar que la variable grado de implementación de la planeación estra-

tégica tiene una influencia positiva de grado considerable en el nivel de gestión fi-

nanciera. Si las Pymes de este municipio implementan en alto grado la planeación 

estratégica, podrán lograr un alto nivel de gestión financiera. 

Sobre las hipótesis complementarias 

En esta sección se presentan las conclusiones de las hipótesis complementa-

rias. 

Planeación estratégica y sector empresarial  

 El sector empresarial de las Pymes de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chia-

pas, México, no generó diferencia en el grado de implementación de la planeación 

estratégica. Los resultados mostraron que los sectores industrial, comercial y de ser-

vicios obtuvieron una medida equivalente de medio a alto en el grado de implemen-

tación de la planeación estratégica. 

Planeación estratégica y años de 
 antigüedad de la Pyme 
 
 Para ésta hipótesis se concluyó que los años de antigüedad no generan nin-

guna diferencia significativa en el grado de implementación de la planeación estraté-
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gica. Es decir, no es relevante si las Pymes tienen menos de diez años o más de 21 

años operando como empresas, su nivel de implementación de la planeación estra-

tégica fue equivalente en la escala de Likert de medio a alto en este municipio.  

Planeación estratégica y nivel académico 

 Habiendo realizado el análisis correspondiente, se concluyó que el nivel aca-

démico de los propietarios y directivos de las Pymes de Tuxtla Gutiérrez del estado 

de Chiapas, México, no genera niguna diferencia significativa en el grado de imple-

mentación de la planeación estratégica, los grupos con un nivel educativo de prepa-

ratoria, licenciatura y posgrado se ubican en un nivel de medida entre medio a alto en 

el grado de implementación de la planeación estratégica. 

 

Gestión financiera y sector empresarial de la Pyme 

Hecho el análisis de la hipótesis que considera el nivel de gestión financiera y 

el sector empresarial de la Pyme, se observó que no existe diferencia significativa en 

el nivel de gestión financiera según el sector empresarial al que pertenece la Pyme. 

El promedio de gestión financiera de las Pymes del sector industrial fue ligeramente 

mayor que el promedio de los otros dos sectores comercial y de servicios. De mane-

ra general el promedio de gestión financiera de los tres sectores se ubica en un nivel 

de medida entre medio y alto en este municipio. 
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Gestión financiera y años de antigüedad de la Pyme 

Después de realizar el análisis correspondiente, se concluyó que los años de 

creación o antigüedad de la Pyme no generan ninguna diferencia significativa en el 

nivel de gestión financiera de las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, del estado 

de Chiapas en México, por lo que todos los grupos de años de servicio se pueden 

ubicar en un nivel de medida equivalente de medio a alto . 

 

Gestión financiera y nivel académico 

 Para esta hipótesis se concluyó que la variable nivel académico de los propie-

tarios y directivos de las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de 

Chiapas, México, no generó una diferencia significativa sobre el nivel de gestión fi-

nanciera de las Pymes, los directivos de Pymes con preparatoria, licenciatura o pos-

grados logran un promedio equivalente entre medio a alto en este municipio. 

Conclusiones en base a las 
preguntas  complementarias  

 

 Con las dos preguntas formuladas para esta investigación se pretendió cono-

cer el grado de implementación de la planeación y el nivel de gestión financiera de 

las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, México, me-

diante los instrumentos aplicados se obtuvo la siguiente información: 

En cuanto al grado de implementación estratégica, se pudo observar que las 

Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, México, tuvieron una 

evaluación equivalente entre medio a alto. 
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En relación al nivel de gestión financiera las Pymes de este municipio lograron 

un resultado entre medio a alto. 

 

Discusión 

El objetivo principal de esta investigación ha sido analizar si el grado de im-

plementación de la planeación estratégica influye en el nivel de gestión financiera de 

las Pymes de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas en México, mediante un ins-

trumento que permitió medir ambas variables.  

Los resultados obtenidos demuestran que existe una influencia lineal positiva y 

significativa de la implementación del plan estratégico en la gestión financiera de las 

Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas en México; dichos 

resultados concuerdan con lo mencionado por Schwenk y Shrader (1993), quienes 

destacaron en sus estudios que la planeación estratégica formal si beneficia a las 

Pymes, siendo coincidente también con Orpen (1994), quien como resultado de su 

investigación concluyó que las Pymes pueden mejorar su desempeño financiero rea-

lizando planeación estratégica. En esa misma orientación, los estudios de Lyles, 

Baerd y Orris (1994) encontraron que el proceso de planeación estratégica está aso-

ciado con un mejor desempeño reflejado en mejores tasa de crecimiento en las ven-

tas. 

Confirmando estos hallazgos relacionados a la influencia de la planeación es-

tratégica sobre la gestión financiera, Branka y Bostjan (2004), encontraron que sí 

existe relación entre la planeación estratégica y el crecimiento de las Pymes, medido 

como aumento en la rentabilidad y en la participación del mercado.  
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Shrader y Taylor (1984) mencionan que la planeación estratégica ha cumplido 

un papel muy importante en el desarrollo de alternativas formales para mejorar el 

desempeño organizacional en las pequeñas y medianas empresas, mientras que 

Steiner (1979), sostiene que la planeación estratégica es un proceso indispensable 

para la dirección de una empresa, ya que provee de estructura para tomar decisiones 

y ayuda a tener una visión de largo plazo. 

 El proceso de planeación estratégica, según Armstrong (1982), ayuda a la re-

colección e interpretación de datos que hará posible mantener el equilibrio entre la 

organización y el ambiente, generando resultados favorables para la organización, 

por otro lado, Forehand y Sheshunoff (2003) así como Mosley, Megginson y Pietri 

(2005), argumentan que para los empresarios la planeación estratégica es funda-

mental para lograr un desempeño superior al de los competidores y que es el punto 

de partida para tener un liderazgo y una dirección exitosa. 

Bracken y Pearson (1988) refuerzan esta idea al plantear que la orientación di-

rectiva, la sofisticación del proceso de planeación, el historial de planeación, el am-

biente externo entre otras variables, ayudan a explicar la relación entre la planeación 

estratégica y el desempeño financiero.  

Los resultados de este trabajo sostienen que la planeación estratégica ejerce 

un impacto positivo en el desempeño de la organización. La variable predictora o in-

fluyente (grado de implementación de la planeación estratégica) analizada en esta 

investigación, explicó el 48.2% de la varianza de la variable dependiente (nivel de 

gestión financiera), pues R2 corregida fue igual a .482. El valor del nivel crítico p 
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igual a .000 indica que existe influencia significativa. La planeación estratégica resul-

tó ser una variable predictora positiva y fuerte de la gestión financiera (beta estanda-

rizada igual a .701 y p igual a .000). 

Jansen, Kilpatrick y Cvsa (2006) mencionan que la planificación estratégica 

juega una parte integral en el desarrollo de planes exitosos para operaciones y el 

rendimiento. La formulación de una visión y el uso de la estrategia en los negocios 

puede ayudar a aumentar la competitividad, facilitar las decisiones estratégicas, y 

orientar a una mejora organizacional. Basado en la media aritmética se encontró que 

los aspectos mejor evaluados en el grado de implementación de la planeación estra-

tégica fueron los siguientes: (a) “acciones coherentes con la misión, visión y valores” 

(4.02); (b) “objetivos anuales, semestrales y mensuales” (4.08); (c) “definir misión, 

visión y valores” (4.02); (d) “asignación de responsables por cada objetivo que se 

define” (4.0) y (e) “actividades diarias que ayudan a lograr la misión ” (3.93). 

Los aspectos evaluados con más bajos promedio en el grado de implementa-

ción de la planeación estratégica por parte de las Pymes fueron los siguientes: (a) 

“análisis de las fortalezas y debilidades internas” (3.53); (b) “análisis de las amenazas 

y oportunidades externas” (3.54); (c) “definición de indicadores de gestión para el 

cumplimiento de los objetivos ” (3.61); (d) “el uso de la misión para monitorear el 

desempeño” (3.62) y (e) “consideración de fuerzas y debilidades al diseñar la pla-

neación estratégica” (3.66).  

Los resultados demostraron que las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, 

del estado de Chiapas desarrollan la planeación estratégica siguiendo el proceso 
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básico para su implementación, dando más importancia a los temas claves del pro-

ceso: como la misión, visión, valores, objetivos, definición de actividades y asigna-

ción de responsables para cada objetivo.  

Los resultados también permiten apreciar las debilidades del proceso de im-

plementación de la planeación que afrontan las Pymes de este municipio. En los as-

pectos que fueron evaluados con promedio más bajo podemos notar que estos refle-

jan la falta de un proceso más analítico y participativo, como bien lo expresa Gómez 

(2010), quien al abordar una de las escuelas de planeación estratégica de las Py-

mes, menciona que en estas generalmente no existe un grupo o departamento for-

mal encargado de la planeación estratégica que lidere un proceso analítico y partici-

pativo, por lo que este proceso resulta crítico y dificultoso y requiere un alto grado de 

intervención de los directivos. Las Pymes a diferencia de las grandes compañías, 

como también lo explica Smolje (2010), no suelen tener equipos dedicados específi-

camente a la planeación estratégica, encargados de armar y coordinar la preparación 

de planes. 

La gestión financiera en las Pymes, como en todo tipo de organización, se 

centra en el estudio de tres funciones fundamentales de la dirección financiera: la 

planeación financiera, la toma de decisiones de inversión y la toma de decisiones de 

financiamiento. Dentro de este esquema de funciones Solomón (2010), plantea tres 

cuestiones que conforman el objetivo de la función financiera ¿cuáles son los activos 

específicos que debe adquirir una empresa? ¿qué volumen de inversiones debe te-

ner una empresa? y ¿cómo financiar sus necesidades de capital? 
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Para efectos conceptuales y operativos, se define la gestión financiera como 

un proceso empresarial, que parte de la formulación de la estrategia organizacional, 

y comprende el diseño de objetivos, selección de estrategias, políticas, ejecución de 

acciones y aplicación de mecanismos de control relacionados con las decisiones de 

inversión y financiamiento, considerando sus implicaciones tanto para el corto como 

para el largo plazo (Brealey y Myers, 2006; Suárez, 2003). 

La gestión o administración financiera esencialmente es una combinación de 

contabilidad y economía. En primer lugar, la gerencia financiera utiliza la información 

contable y en segunda instancia, se apoya en los principios económicos como guía 

para la toma de decisiones financieras que favorezcan los intereses de la organiza-

ción, y que agrega valor a una firma (Didier, 2013).  

Uno de los componentes fundamentales del sistema de gestión empresarial es 

la función financiera, encargada de la obtención y asignación de los recursos necesa-

rios para el desarrollo de las operaciones del negocio, en el corto y largo plazo. La 

presencia de este componente, al igual que en el resto de las funciones empresaria-

les, es una característica deseable para todo tipo de organización; en el caso de las 

Pymes, se plantea que a medida que se logre un mayor uso y coordinación de las 

herramientas de gestión financiera puede lograrse un mejor desempeño (Burk y 

Lehnman, 2004).  

Basado en la media aritmética se determinó que los aspectos mejor evaluados 

del nivel de gestión financiera para las Pymes del municipio de Tuxtla Gutiérrez del 

estado de Chiapas, México fueron: (a) “se desarrollan planes financieros” (4.02); (b) 
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“se toman en cuenta los resultados financieros de ejercicios anteriores para desarro-

llar planes financieros” (3.88); (c) “se diseñan presupuestos para cumplir con los pla-

nes financieros” (3.88); (d) “se planifica anticipadamente las inversiones a realizar 

para el logro de algún objetivo específico establecido por el departamento financiero” 

(3.85) y (e) “se asignan responsables para el cumplimiento de los objetivos financie-

ros” (3.81).  

Estos resultados muestran el enfoque financiero que abordan las Pymes para 

lograr una mejor gestión de los recursos de sus negocios, y es concordante con lo 

expuesto por Brealey y Myers (2006), López y Díez (2006) y Suárez (2003); para 

quienes la gestión financiera se centra en desarrollo de procesos de planificación y 

control en la función financiera y en el establecimiento de parámetros para la toma de 

decisiones de largo plazo; esto implica tomar en cuenta los resultados de ejercicios 

anteriores, diseñar presupuestos, planificar la inversión y el financiamiento y asignar 

responsables para el cumplimiento de los objetivos financieros con el fin de darle 

forma a la posición futura de la empresa (Besley y Brigham, 2001). 

Basado en la media aritmética se encontró que los aspectos evaluados más 

bajos en el nivel de gestión financiera por las Pymes del municipio de Tuxtla Gutié-

rrez fueron los siguientes: (a) “se analizan posibilidades de financiamiento externo ” 

(2.47); (b) “analiza la empresa el impacto del escudo fiscal en el financiamiento de 

terceros” (2.97); (c) “se invierte en instrumentos financieros a largo plazo” (3.02); (d) 

“se utilizan métodos dinámicos de evaluación de inversiones” (3.08) y (e) “se suele 

planificar el uso de financiamiento para las operaciones a largo plazo a través de ins-
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tituciones privadas” (3.08). Los tres primeros resultados reflejan una debilidad de in-

teracción de las Pymes con los mercados financieros o los mercados del dinero y de 

capital, aspecto muy importante de la gestión financiera, de acuerdo con Besley y 

Brigham (2001), quienes mencionan que los directivos financieros deben tratar con 

los mercados financieros del dinero y capitales donde se negocian valores y se ob-

tienen fondos para financiar proyectos de inversión. Los otros dos siguientes resulta-

dos tienen que ver con la visión a largo plazo de la gestión financiera, relacionados 

con la inversión que genera crecimiento y desarrollo así como el financiamiento y el 

uso de técnicas de presupuesto de capital, esta situación es abordada por Gitman 

(2007), al considerar como una de las principales actividades de la gestión financiera 

la toma de decisiones de inversión y financiamiento que tendrán efecto en el valor 

general de la empresa.  

Los resultados de la investigación permiten comprobar que las Pymes del mu-

nicipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas en México, implementan la planea-

ción estratégica acorde a sus limitaciones y recursos y esto contribuye en un nivel 

muy importante en el desarrollo de su gestión financiera. Los aportes teóricos permi-

ten apreciar que las herramientas de gestión aplicables a las grandes empresas y 

corporaciones también son efectivas para mejorar la competitividad y el desempeño 

de las Pymes.  

 

Recomendaciones 

El estudio que se ha hecho sobre el grado de implementación de la planeación 

estratégica y su influencia en el nivel de gestión financiera de las Pymes del munici-
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pio de Tuxtla Gutiérrez, México, aunado a la aportación de varios autores consulta-

dos en esta investigación, dan las bases para recomendar lo siguiente: 

 

A los propietarios y directivos de Pymes 

1. Establecer programas y prácticas que promuevan una mejor implementa-

ción de la planeación estratégica en las Pymes. 

2. Establecer programas y prácticas que contribuyan a elevar el nivel de ges-

tión financiera de las Pymes con énfasis en el largo plazo. 

3. Implementar programas para una interacción favorable de las Pymes con 

los mercados financieros a fin aprovechar la negociación de instrumentos financieros 

o valores y la obtención de fondos para sus proyectos de crecimiento y expansión.  

4. Capacitar a los directivos en el uso de herramientas de gestión estratégica y 

financiera a fin de lograr una mejor competitividad de las Pymes en la región. 

 

Para futuras investigaciones 

1. Repetir la investigación en otros municipios del estado de Chiapas y esta-

blecer  estudios comparativos entre ellos.  

2. Investigar el efecto de la implementación de programas y prácticas de  pla-

neación estratégica en la gestión financiera de las Pymes. 

3. Investigar el efecto de la implementación de programas y prácticas de  pla-

neación estratégica en otras variables de gestión de las Pymes. 

 

 



 
 
 
 

APÉNDICE A 
 
 

INSTRUMENTO 

 

 



87 

 

Instrumento 

UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS 

 Maestría en Administración 

 

I.  INTRUCCIONES GENERALES 

 

Esta es una investigación pretende conocer cuál es el grado de influencia que tiene la implementación 

de la Planeación estratégica en el nivel de la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas. Los datos 

se usarán para una investigación académica que busca mejorar la gestión de las Pequeñas y Medianas empre-

sas. Por lo tanto, le solicitamos cordialmente  que al contestar lo haga con total honestidad. Lea cuidadosamente 

cada una de las declaraciones y marque con una cruz (x) el número que mejor corresponda a su respuesta.   

 

II.  DATOS GENERALES 

Género:  Femenino  Masculino    

Edad:  30 o menos   31 – 40 años  41 – 50 años  51 o  más  

Nivel Académi-
co:  Secundaria   Preparatoria  Licenciatura          

 Posgrado       

Sector:                        Industria Comercio Servicios Año de Crea-
ción:  _________ 

Número de Em-
pleados: 0-10 11-50 51-250   Más de 250  

Puesto o Cargo 
que desempeña: _____________  

Antigüedad en 
el puesto: _______años.  

 

III.  PLANEACION ESTRATEGICA 

 
A continuación aparece una serie de declaraciones relacionadas  a la planeación Estratégica. En cada 

una de ellas debe manifestar, marcando con una cruz (x), el nivel de coincidencia de las acciones que se llevan a 
cabo en la empresa donde usted labora. Por favor, responda de acuerdo con la escala indicada a continuación:  

 

1 2 3 4 5 
Nunca se realiza Casi Nunca se realiza A veces se realiza Casi Siempre se 

realiza 
Siempre se 

realiza 
 

Acciones Normativas,  
En la empresa: 

1 2 3 4 5 

Se definen formalmente la misión, visión, valores.      
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La misión, visión, valores son conocidos por todo el personal      

La misión es usada para monitorear el desempeño.       

Se definen políticas y procedimientos.        

Las acciones son coherentes con la misión, visión y  valores.      

Acciones Operativas,  
En la empresa; 

     

Se lleva a cabo la formulación de  planes estratégicos.         

Se asignan recursos (financieros, personal, tiempo) para la elaboración de la planeación 
estratégica 

     

Se definen estrategias periódicamente.       

Se definen objetivos anuales, semestrales, mensuales.      

Se consideran las fuerzas y debilidades al diseñar la planeación estratégica.      

Se definen programas para cumplir los objetivos.       

Se asigna algún responsable para cada objetivo que se define.      

Acciones de Evaluación y control,  
En la empresa: 

     

Periódicamente se evalúan  los resultados.       

Las actividades diarias ayudan a lograr la misión.        

Se Definen  indicadores de control para el cumplimiento de los objetivos.        

Periódicamente se realiza un análisis de las fortalezas y debilidades internas.      

Periódicamente se realiza un análisis de las  amenazas y oportunidades externas.      

 

DAIV.  GESTION FINANCIERA 

 

A continuación aparece una serie de declaraciones relacionadas con la Gestión Financiera. En cada una 

de ellas debe manifestar, marcando con una cruz (x), la medida que usted percibe sobre las acciones desarrolla-

das para la administración de la gestión financiera  en la empresa que labora. Por favor, responda de acuerdo con 

la escala indicada a continuación:  

 

1 2 3 4 5 
Nunca se realiza Casi Nunca se realiza A veces se realiza Casi Siempre se 

realiza 
Siempre se realiza 

 

Planeación y evaluación Financiera   1 2 3 4 5 
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Se desarrollan  planes financieros.      

Participa activamente el departamento financiero en el diseño y ejecución de los planes 
estratégicos 

     

Se toman en cuenta los resultados financieros de ejercicios o periodos anteriores para desa-
rrollar los planes financieros. 

     

Se diseñan programas  para cumplir con los planes financieros.       

Se diseñan políticas para cumplir con los planes financieros. 
 

     

Se diseñan presupuestos para cumplir con los planes financieros.       

Establece el departamento financiero objetivos  específicos para lograr las variables finan-
cieras (inversiones y financiamiento). 

     

Se establece dentro del plan financiero las acciones correctivas a ejecutar en caso de pre-
sentarse desviaciones. 

     

Se aplican las acciones correctivas previstas en el plan al presentarse desviaciones.      

Se cuenta con un documento impreso del plan financiero.       

Se planifica anticipadamente las inversiones a realizar para el logro de algún objetivo especi-
fico establecido por el departamento financiero. 

     

Se suele planificar la necesidad de Financiamiento a través de instituciones financieras y 
Bancos. 

     

Se miden los resultados financieros.      

Se establecen políticas de recompensa para estimular el logro de las metas financieras.      

Se asignan los responsables para el cumplimiento  de los objetivos establecidos en los pla-
nes financieros.   

     

Se asignan los responsables del  uso de los recursos asignados al plan financiero.        

Las desviaciones ocurridas en el plan ejecutado sirven como referencia para los planes 
futuros.  

     

Se realizan análisis de las Razones Financieras que miden la Liquidez.       

Se realizan análisis de las Razones Financieras que miden la Eficiencia de la empresa en la 
administración de sus activos. 

     

Se utilizan los resultados de los análisis de las razones financieras para orientar la toma de 
decisiones. 
 

     

Se Suele Planificar el uso de financiamiento para las operaciones a largo plazo a través de 
instituciones privadas.  

     

Gestión de la inversión       

Se realiza un análisis detallado de las distintas alternativas de inversiones comparando pro-
yecciones de rentabilidad y riesgo. 

     

Se analizan alternativas de inversión para expandir la producción, ventas, mercados,  tecno-
logías. 

     

Se planifica anticipadamente el reemplazo de planta y equipo obsoleto, desgastado o  por 
antigüedad.   

     

Se Utilizan métodos dinámicos de evaluación de las inversiones.      

Se invierte en Instrumentos financieros a largo plazo.      
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Se toma en cuenta los porcentajes Deuda/Capital propio para financiar sus inversiones.      

Se elaboran proyectos para sustentar la inversión a largo plazo      

 

 
          ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del Financiamiento  
 

     

Se analizan costos de los intereses de la institución financiera antes de solicitar algún crédito. 
 

     

Se analizan las alternativas de financiamiento a largo plazo para impulsar la inversión en el 
crecimiento y la expansión de la empresa. 

     

Se toma en cuenta el  análisis del costo de capital de la empresa al decidir por  una alternativa 
de financiamiento. 

     

Se analiza el uso de las utilidades retenidas de periodos anteriores como fuente financiamien-
to para las operaciones a  largo plazo 

     

Se suele usar el capital propio como fuente financiamiento por su fácil acceso.      

Se analizan posibilidades de financiamiento en moneda extranjera.      

Analiza la empresa el impacto del  escudo fiscal en el financiamiento de terceros.      



 
 
 
 

APÉNDICE B 
 
 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
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Confiabilidad de los instrumentos 

 

Planeación estratégica 

 
Resumen del procedimiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 62 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 62 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.958 17 
 

Gestión financiera  

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 62 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 62 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.973 35 
 



 
 
 
 

APÉNDICE C 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
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Operacionalización de las variables 
 

 
Variables 

Definición 
conceptual 

Definición 
instrumental 

Definición 
operacional 

Sector em-
presarial 

Empresa dentro del ámbito de 
las pequeñas y medianas em-
presas, según criterios de clasi-
ficación establecida en las nor-
mas gubernamentales sobre las 
pymes de México.  
 

Variable medida por la res-
puesta a: 
Sector en el que labora: 
� Comercial 
� Industrial 
� Servicios 
 

Variable categorizado de la 
siguiente manera: 
 
1 = Comercial 
2 = Industrial 
3 = Servicios 

Años de anti-
guedad 

Tiempo durante el cual las em-
presas Pyme han  realizado su 
actividad económica. 

Variable medida por la res-
puesta a: 
años de antigüedad de la 
Pyme: 
�6 o menos 
�7- 13 años 
�14- 20 años 
�21 o más 
 

Dato categorizado de la 
siguiente manera: 

1 = 6 o menos 
2 = 7- 13 años 
3 = 14- 20 años 
4 = 21 o más 

Nivel acadé-
mico alcanza-
do 

Nivel de preparación académica 
formal alcanzado a la fecha de 
la aplicación. 
 

Variable medida por la res-
puesta a: 
Nivel académico alcanzado: 
� Secundaria 
� Preparatoria 
� Licenciatura 
� Posgrado 
 

Variable categorizado de la 
siguiente manera: 

 
1 = Secundaria  
1 = Preparatoria 
2 = Licenciatura 
3 = Posgrado 
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Operacionalización de las variables  
Variables  Definición  

conceptual 
Definición  

Instrumental 
Definición 

operacional 
Planeación 
estratégica 

Proceso participativo 
en la organización 
para la definición de 
su  misión, visión 
valores, objetivos,  
metas y demás ac-
ciones que contribu-
yan al logro del plan 
estratégico. 
 

 

La escala de medición de la variable fue: 
 
1 = Nunca se realiza  
2 = Casi Nunca se realiza  
3 = A veces se realiza  
4 = Casi Siempre se realiza  
5 = Siempre se realiza  
Los ítems de medición para la variable grado 
de implementación de la planeación estraté-
gica fueron: 
 

1. Se definen formalmente la misión, 
visión, valores. 

2. La misión, visión, valores son co-
nocidos por todo el personal 

3. La misión es usada para monitorear 
el desempeño.  

4. Se definen políticas y procedimien-
tos.   

5. Las acciones son coherentes con la 
misión, visión y  valores. 

6. Se lleva a cabo la formulación de  
planes estratégicos.    

7. Se asignan recursos (financieros, 
personal, tiempo) para la elabora-
ción de la planeación estratégica 

8. Se definen estrategias periódica-
mente.  

9. Se definen objetivos anuales, se-
mestrales, mensuales. 

10. Se consideran las fuerzas y debili-
dades al diseñar la planeación es-
tratégica. 

11. Se definen programas para cumplir 
los objetivos.  

12. Se asigna algún responsable para 
cada objetivo que se define. 

13. Periódicamente se evalúan  los re-
sultados.  

14. Las actividades diarias ayudan a 
lograr la misión.   

15. Se Definen  indicadores de control 
para el cumplimiento de los objeti-
vos.   

16. Periódicamente se realiza un análi-
sis de las fortalezas y debilidades 
internas. 

17. Periódicamente se realiza un análi-
sis de las  amenazas y oportunida-
des externas. 
 

Para conocer el 
nivel del indicador 
grado de implemen-
tación de la planea-
ción estratégica, se 
determinó por la 
sumatoria  de los 
puntos acumulados 
en las respuestas 
de los diecisiete  
ítems, de la cual se 
obtuvo la media 
aritmética.  
 
Para las conclusio-
nes la media arit-
mética de la escala 
instrumental se 
ubicó a la siguiente 
escala:  
 
1 = Muy malo  
2 = Malo 
3 = Regular  
4 = Bueno  
5 = Muy bueno 
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Operacionalización de las variables 
 

Variables  
Definición  
conceptual 

Definición 
 instrumental 

Definición  
Operacional 

Gestion Fi-
nanciera  
 
 

Proceso empresarial 
que comprende el 
diseño de objetivos 
financieros, políticas , 
ejecución de accio-
nes y aplicación de 
mecanismos relacio-
nadas con las deci-
siones de inversión y 
financiamiento . 

La escala de medición de la variable fue: 
1 = Nunca se realiza  
2 = Casi Nunca se realiza  
3 = A veces se realiza  
4 = Casi Siempre se realiza  
5 = Siempre se realiza  
 
Los ítems de medición para la variable grado 
de motivación laboral percibido fueron: 

1. Se desarrollan  planes financieros. 
2. Participa activamente el departamen-

to financiero en el diseño y ejecución 
de los planes estratégicos 

3. Se toman en cuenta los resultados 
financieros de ejercicios o periodos 
anteriores para desarrollar los planes 
financieros. 

4. Se diseñan programas  para cumplir 
con los planes financieros.  

5. Se diseñan políticas para cumplir con 
los planes financieros. 

6. Se diseñan presupuestos para cum-
plir con los planes financieros.  

7. Establece el departamento financiero 
objetivos  específicos para lograr las 
variables financieras. 

8. Se establece dentro del plan finan-
ciero las acciones correctivas a eje-
cutar en caso de presentarse desvia-
ciones. 

9. Se aplican las acciones correctivas 
previstas en el plan al presentarse 
desviaciones. 

10. Se cuenta con un documento impre-
so del plan financiero.  

11. Se planifica anticipadamente las in-
versiones a realizar para el logro de 
algún objetivo específico establecido 
por el departamento financiero. 

12. Se suele planificar la necesidad de 
Financiamiento a través de institu-
ciones financieras y Bancos. 

13. Se miden los resultados financieros. 
14. Se establecen políticas de recom-

pensa para estimular el logro de las 
metas financieras. 

15. Se asignan responsables para el 
cumplimiento  de objetivos estableci-
dos en los planes financieros.   

16. Se asignan los responsables del  uso 
de los recursos asignados al plan fi-
nanciero.   

17. Las desviaciones ocurridas en el plan 
ejecutado sirven como referencia pa-
ra los planes futuros.  

18. Se realizan análisis de las Razones 

Para conocer el 
nivel del indicador 
nivel de gestión 
financiera percibido, 
se determinó por la 
sumatoria de los 
puntos acumulados 
en las respuestas 
de los diecisite 
ítemes, de la cual 
se obtuvo la media 
aritmética.  
 
Para las conclusio-
nes la media arit-
mética de la escala 
instrumental se 
ubicó a la siguiente 
escala:  
 
1 = Muy malo 
2 = Malo 
3 = Regular 
4 = Bueno 
5=  Muy bueno 
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Financieras que miden la Liquidez.  
19. Se realizan análisis de las Razones 

Financieras que miden la Eficiencia 
de la empresa en la administración 
de sus activos. 

20. Se utilizan los resultados de los aná-
lisis de las razones financieras para 
orientar la toma de decisiones. 

21. Se Suele planificar el uso de finan-
ciamiento para las operaciones a lar-
go plazo a través de instituciones pri-
vadas. 

22. Se realiza un análisis detallado de 
las distintas alternativas de inversio-
nes comparando proyecciones de 
rentabilidad y riesgo. 

23. Se analizan alternativas de inversión 
para expandir la producción, ventas, 
mercados,  tecnologías. 

24. Se planifica anticipadamente el re-
emplazo de planta y equipo obsoleto, 
desgastado o  por antigüedad.   

25. Se Utilizan métodos dinámicos de 
evaluación de las inversiones. 

26. Se invierte en Instrumentos financie-
ros a largo plazo. 

27. Se toma en cuenta los porcentajes 
Deuda/Capital propio para financiar 
sus inversiones. 

28. Se elaboran proyectos para sustentar 
la inversión a largo plazo 

29. Se analizan costos de los intereses 
de la institución financiera antes de 
solicitar algún crédito. 

30. Se analizan las alternativas de finan-
ciamiento a largo plazo para impulsar 
la inversión en el crecimiento y la ex-
pansión. 

31. Se toma en cuenta el  análisis del 
costo de capital de la empresa al de-
cidir por  una alternativa de financia-
miento. 

32. Se analiza el uso de las utilidades re-
tenidas de periodos anteriores como 
fuente financiamiento para las opera-
ciones a  largo plazo 

33. Se suele usar el capital propio como 
fuente financiamiento por su fácil ac-
ceso. 

34. Se analizan posibilidades de finan-
ciamiento en moneda extranjera. 

35. Analiza la empresa el impacto del  
escudo fiscal en el financiamiento de 
terceros. 

 

 



 
 
 
 

APÉNDICE D 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS NULAS 
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Operacionalización de hipótesis nulas 
 

 
Hipótesis 

 
Variables 

Nivel de 
medición 

Prueba  
Estadística 

H0: El grado de imple-
mentación de la planea-
ción estratégica no influ-
ye en la gestión 
financiera de la Pymes 
del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez del estado de 
Chiapas de México.  
 

Independiente 
A. Grado de implementación 
del plan estratégico. 
 

Dependiente 
B. Nivel de gestión  financie-

ra. 

 
A. Métrica 
 
 
B. Métrica 

Para la prueba de la 
hipótesis se usó la téc-
nica estadística de re-
gresión lineal simple.  
El criterio de rechazo de 
la hipótesis nula fue 
para valores de signifi-
cación 
 p < 0.05. 
 

H1. No existe una dife-
rencia significativa en el 
grado de implementa-
ción del plan estratégico 
en las pymes del muni-
cipio de Tuxtla Gutiérrez 
del estado de Chiapas 
del estado de México 
según el sector de la 
empresa. 
 
H2. No existe una dife-
rencia significativa en el 
grado de implementa-
ción del plan estratégico 
en las pymes del muni-
cipio de Tuxtla Gutiérrez 
del estado de Chiapas 
del estado de México 
según antigüedad de la 
Pyme 

Independiente 
C. Sector empresarial 

 
Dependiente 

A. Grado de implementación 
del plan estratégico  
 
              
 
 
           Independiente 
D. Antigüedad de la Pyme  
 

      Dependiente 
A. Grado de implementación 

del plan estratégico 

 
C. Nominal 
 
 
A. Métrica 
 
 
 
 
 
D. ordinal  
 
 
A. Métrica 
 
 

Para la prueba de la 
hipótesis se usó el pro-
cedimiento de análisis 
de varianza de un fac-
tor. 
El criterio de rechazo de 
la hipótesis nula fue 
para valores de signifi-
cación 
 p ≤ .05 
 
Para la prueba de la 
hipótesis se usó el pro-
cedimiento de análisis 
de varianza de un fac-
tor. 
El criterio de rechazo de 
la hipótesis nula fue 
para valores de signifi-
cación 
 p ≤ .05 
 

 
H3. No existe una dife-
rencia significativa en el 
grado de implementa-
ción del plan estratégico 
en las pymes del muni-
cipio de Tuxtla Gutiérrez 
del estado de Chiapas 
del estado de México 
según el nivel académi-
co de los directivos. 
 

. 
Independiente 

E. Nivel académico de los 
directivos   

 
Dependiente 

A. Grado de implementación 
del plan estratégico 

 
E. Ordinal 
 
 
 
A. Métrica 

Para la prueba de la 
hipótesis se usó el pro-
cedimiento de análisis 
de varianza de un fac-
tor. 
El criterio de rechazo de 
la hipótesis nula fue 
para valores de signifi-
cación 
 p ≤ .05 

H4. No existe una dife-
rencia significativa en el 
nivel de gestión financie-
ra de las pymes del 
municipio de Tuxtla 
Gutiérrez del estado de 
Chiapas del estado de 
México según antigüe-
dad de la Pyme. 
 

. 
Independiente 

C. Sector empresa rial 
 

Dependiente 
B. Nivel de Gestión financiera  
 
 
 
 

 
C. Ordinal  
 
 
B. Métrica 

 
 
 
 

 

Para la prueba de la 
hipótesis se usó la 
prueba estadística t 
para muestras indepen-
dientes. 
El criterio de rechazo de 
la hipótesis nula fue 
para valores de signifi-
cación 
 p ≤ .05 
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H5. No existe una dife-
rencia en el nivel de 
gestión financiera de las 
pymes del municipio de 
Tuxtla Gutiérrez del 
estado de Chiapas en 
México,  según antigüe-
dad de la Pyme.  
 
 
H6. No existe una dife-
rencia en el nivel de 
gestión financiera de las 
pymes del municipio de 
Tuxtla Gutiérrez del 
estado de Chiapas en 
México,  según nivel 
académico de los direc-
tivos de la Pymes. 

 
           Independiente 
D. Antigüedad de la Pyme 
 

           Dependiente 
B. Nivel de Gestión financiera  
 
 
 
 
 
                Independiente 
E. Nivel académico de los 

directivos de las pymes 
 

            Dependiente 
B. Nivel de Gestión financiera  

 
         
       D. Ordinal  

 
 
B. Métrica 

 

 

       E  Ordinal 

       B Métrica 

 
Para la prueba de la 
hipótesis se usó la 
prueba estadística t 
para muestras indepen-
dientes. 
El criterio de rechazo de 
la hipótesis nula fue 
para valores de signifi-
cación 
 p ≤ .05 
 
Para la prueba de la 
hipótesis se usó la 
prueba estadística t 
para muestras indepen-
dientes. 
El criterio de rechazo de 
la hipótesis nula fue 
para valores de signifi-
cación  p ≤ .05. 

 



 
 
 
 

APÉNDICE E 
 
 

RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
 

Sector empresarial 

Estadísticos 

Sector empresarial 

N Válidos 62 

Perdidos 0 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

 Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido industria 9 14.5 14.5 14.5 

Comercio 25 40.3 40.3 54.8 

Servicios 28 45.2 45.2 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

 
 
 

 
Años de antigüedad de la Pyme 

Estadísticos 

Años de antigüedad  de la Pyme 

N Válidos 62 

Perdidos 0 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 a 6 años 13 21.0 21.0 21.0 

7 a 13 años 26 41.9 41.9 62.9 

14 a 20 años 15 24.2 24.2 87.1 

21 a mas años 8 12.9 12.9 100.0 

Total 62 100.0 100.0  
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Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 10 o menos 9 12.3 13.8 13.8 

11 - 20 años 25 34.2 38.5 52.3 

21 - 30 años 13 17.8 20.0 72.3 

31 o más 18 24.7 27.7 100.0 

Total 65 89.0 100.0  

 
 

Nivel académico 

Estadísticos 

Nivel académico 

N Válidos 62 

Perdidos 0 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

 Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Preparatoria 6 9.7 9.7 9.7 

Licenciaura 43 69.4 69.4 79.0 

Posgrado 13 21.0 21.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

 
 
 

 



 
 
 
 

APÉNDICE F 

PRUEBAS DE HIPÓTESIS NULAS 
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PRUEBAS DE HIPÓTESIS NULAS 

 

Hipótesis nula principal 

 Gestión financiera y Planeación estratégica  

Variables introducidas/ eliminadas (b) 
 

Variables entradas/eliminadas a 

Modelo 

Variables intro-

ducidas 

Variables  

Eliminadas Método 

1 PlanEstb . Introducir 

a. Variable dependiente: Gestión financiera 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
Resumen del modelo (b) 
 

Resumen del modelo b 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 .698a .487 .479 .61698 1.480 
a. Predictores: (Constante), Planeación estratégica 

 
b. Variable dependiente: Gestión financiera  
 
ANOVA (b)  

 

Modelo 

Suma de cua-

drados Gl 

Media cuadráti-

ca F Sig. 

1 Regresión 21.717 1 21.717 57.052 .000b 

Residuo 22.840 60 .381   

Total 44.557 61    
a. Variable dependiente: Gestión financiera  

 
b. Predictores: (Constante), Planeación estratégica 

 

 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) .804 .372  2.162 .035 

Plan Estrat. .761 .101 .698 7.553 .000 
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a. Variable dependiente: Gestión financiera  

 
Estadísticos sobre los residuos(a)  

 

 Mínimo Máximo Media 

Desviación es-

tándar N 

Valor pronosticado 1.7333 4.3952 3.5480 .59668 62 

Residuo -1.74007 1.50619 .00000 .61190 62 

Valor pronosticado estándar -3.041 1.420 .000 1.000 62 

Residuo estándar -2.820 2.441 .000 .992 62 

a. Variable dependiente: Gestión financiera  

 
 

Hipótesis nula 1 

Planeación estratégica y sector empresarial 

Estadísticos descriptivos 
 
Variable dependiente: planeación estratégica 

 N Media 

Desviación  

Estándar 

Industria 9 3.7160 .40678 

Comercio 25 3.4664 .92666 

Servicio 28 3.7004 .73956 

Total 62 3.6083 .78454 

 
ANOVA  

Variable dependiente: planeación estratégica 

 
Suma de cua-

drados Gl 

Media  

Cuadrática F Sig. 

Entre grupos .845 2 .423 .680 .511 

Dentro de grupos 36.700 59 .622   

Total 37.546 61    
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Hipótesis nula 2 

Planeación estratégica y antigüedad de las Pymes 

 

Estadísticos descriptivos 
 
Variable dependiente: planeación estratégica 

 N Media 

Desviación  

Estándar 

1 a 6 años 13 3.4017 .80385 

7 a 13 años 26 3.6880 .66427 

14 a 20 años 15 3.5444 1.01969 

21 a mas años 8 3.8047 .66692 

Total 62 3.6083 .78454 

 

 

ANOVA  

Variable dependiente: planeación estratégica 

 
Suma de cua-

drados Gl 

Media  

Cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1.090 3 .363 .578 .632 

Dentro de grupos 36.456 58 .629   

Total 37.546 61    
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Hipótesis nula 3  

Planeación estratégica y nivel académico 

 

Estadísticos descriptivos 

Variable dependiente: planeación estratégica 

 N Media 

Desviación  

Estándar 

Preparatoria 6 3.2685 .92791 

Licenciatura 43 3.6135 .79598 

posgrado 13 3.7479 .68816 

Total 62 3.6083 .78454 
 

 

ANOVA  

Variable dependiente: planeación estratégica 

 
Suma de cua-

drados Gl 

Media  

cuadrática F Sig. 

Entre grupos .947 2 .474 .763 .471 

Dentro de grupos 36.599 59 .620   

Total 37.546 61    
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Hipótesis nula 4  

                                        Gestión Financiera y sector empresarial 

Estadísticos descriptivos 
 
Variable dependiente: gestión financiera 
 

 N Media 

Desviación  

estándar 

Industria 9 3.4984 1.13318 

Comercio 25 3.4722 .87948 

Servicio 28 3.6316 .75422 

Total 62 3.5480 .85466 

 
 

ANOVA 

 

Variable dependiente: gestión financiera  

 
 

 
Suma de  

cuadrados Gl 

Media  

Cuadrática F Sig. 

Entre grupos .362 2 .181 .241 .786 

Dentro de grupos 44.195 59 .749   

Total 44.557 61    
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Hipótesis nula 5 

Gestión financiera  y antigüedad de las Pymes 

 

Estadísticos descriptivos 
 
Variable dependiente: gestión financiera 

 

 N Media 

Desviación  

Estándar 

1 a 6 años 13 3.4017 .80385 

7 a 13 años 26 3.6880 .66427 

14 a 20 años 15 3.5444 1.01969 

21 a mas años 8 3.8047 .66692 

Total 62 3.6083 .78454 

 

 

ANOVA  

Variable dependiente: gestión financiera  
 

 
Suma de cua-

drados Gl 

Media  

Cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3-574 3 1.191 1.686 .180 

Dentro de grupos 40.983 58 .707   

Total 44.557 61    
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Hipótesis nula 6 

Gestión Financiera y nivel académico  

Estadísticos descriptivos 
 
Variable dependiente: gestión financiera  

 N Media 

Desviación es-

tándar 

Preparatoria 6 3.3857 1.04319 

Licenciatura 43 3.6134 .74458 

Posgrado 13 3.4066 1.12656 

Total 62 3.5480 .85466 

 

ANOVA  

 Variable dependiente: gestión financiera  

 
Suma de  

cuadrados gl 

Media  

cuadrática F Sig. 

Entre grupos .602 2 .301 .404 .670 

Dentro de grupos 43.955 59 .745   

Total 44.557 61    

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



 
 
 
 

APÉNDICE G 

RESULTADO DE LAS PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 
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RESULTADO DE LAS PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

Respuesta a la pregunta de investigación 1 

Media aritmética del grado de implementación del plan estratégico 

Estadísticos descriptivos  

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación es-

tándar 

Plan estratégico 62 1.22 4.72 3.6083 .78454 

N válido (por lista) 62     
 
 
 
Estadísticos descriptivos 

 

 N Media 

Desviación 

estándar 
1. Se definen formalmente la misión, visión, valores. 62 4.0323 1.14473 
2. La misión, visión, valores son conocidos por todo el 

personal.  62 3.6452 1.18870 

3. La misión es usada para monitorear el desempeño.   62 3.6452 1.07271 
4. Se definen políticas y procedimientos.   62 3.8871 .99350 
5. Las acciones son coherentes con la misión, visión y  

valores. 
62 4.1290 1.03201 

6. Se lleva a cabo la formulación de  planes estratégi-
cos.    62 3.8226 1.12387 

7. Se asignan recursos (financieros, personal, tiempo) 
para la elaboración de la planeación estratégica.  

62 3.8065 1.14289 

8. Se definen estrategias periódicamente.  62 3.8710 1.04777 
9. Se definen objetivos anuales, semestrales, mensua-

les. 62 4.0968 .98696 

10. Se consideran las fuerzas y debilidades al diseñar la 
planeación estratégica. 62 3.6935 1.13929 

11. Se definen programas para cumplir los objetivos. 62 3.9194 1.06044 
12. Se asigna algún responsable para cada objetivo que 

se define. 62 4.0000 1.05582 

13. Periódicamente se evalúan  los resultados. 62 3.8548 .98923 
14. Las actividades diarias ayudan a lograr la misión.   62 3.9839 1.04790 
15. Se Definen  indicadores de control para el cumpli-

miento de los objetivos.   62 3.6613 1.14439 

16. Periódicamente se realiza un análisis de las fortale-
zas y debilida-des internas. 62 3.5323 1.14115 

17. Periódicamente se realiza un análisis de las  ame-
nazas y oportunidades externas. 62 3.5645 1.11062 

18. N válido (por lista) 62   
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 Respuesta a la pregunta de investigación 2 

Media ari tmética del nivel de gestión financiera  
 

 

  
 

 

 

Estadísticos descriptivos  

 N Media 

Desviación 

estándar 
1. Se desarrollan  planes financieros. 62 4.0645 .12982 
2. Participa activamente el departamento financiero en 

el diseño y ejecución de los planes. 62 3.7903 .13036 

3. Se toman en cuenta los resultados financieros de 
ejercicios o periodos anteriores para desarrollar los 
planes financieros. 

62 3.9194 .12015 

4. Se diseñan programas  para cumplir con los planes 
financieros.  62 3.7258 .14020 

5. Se diseñan políticas para cumplir con los planes fi-
nancieros. 62 3.7419 .13197 

6. Se diseñan presupuestos para cumplir con los pla-
nes financieros.  62 3.8710 .13504 

7. Establece el departamento financiero objetivos  es-
pecíficos para lograr las variables financieras. 62 3.7581 .15024 

8. Se establece dentro del plan financiero las acciones 
correctivas a ejecutar en caso de presentarse Se 
aplican las acciones correctivas previstas en el plan 
al presentarse desviaciones. 

62 3.7258 .13830 

9. Se aplican las acciones correctivas previstas en el 
plan al presentarse desviaciones 

62 3.8710 .14811 

10. Se cuenta con un documento impreso del plan fi-
nanciero.  62 3.7581 .16209 

11. Se planifica anticipadamente las inversiones a reali-
zar para el logro de algún objetivo específico esta-
blecido por el departamento finan-ciero. 

62 3.8548 .14876 

12. Se suele planificar la necesidad de Financiamiento a 
través de instituciones financieras y Bancos. 62 3.3226 .16547 

13. Se miden los resultados financieros. 62 3.6774 .14134 
14. Se establecen políticas de recompensa para estimu-

lar el logro de las metas financieras.  62 3.5323 .15718 

15. Se asignan responsables para el cumplimiento  de 
objetivos establecidos en los planes financieros.   

62 3.8871 .15444 

16. Se asignan los responsables del  uso de los recur-
sos asignados al plan financiero.   62 3.6935 .14830 

17. Las desviaciones ocurridas en el plan ejecutado sir-
ven como referencia para los planes futuros.  62 3.7903 .15024 

18. Se realizan análisis de las Razones Financieras que 
miden la Liquidez.  62      3.7419           .13830 

19. Se realizan análisis de las Razones Financieras que 
miden la eficiencia de la empresa en la administra-
ción de sus activos.  

62      3.4516           .14302 

20. Se utilizan los resultados de los análisis de las razo-
nes financieras para orientar la toma de decisiones. 62      3.4677           .13935 

Estadísticos descriptivos  

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación  

Estándar 

GesFin 62 1.17 4.91 3.5480 .85466 

N válido (por lista) 62     
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21. Se Suele planificar el uso de financiamiento para las 
operaciones a largo plazo a través de instituciones 
privadas. 

62      3.0806          .166302 

22. Se realiza un análisis detallado de las distintas alter-
nativas de inversiones comparando proyecciones de 
rentabilidad y riesgo. 

62      3.4677           .13673 

23. Se analizan alternativas de inversión para expandir 
la producción, ventas, mercados y tecnologías. 

62      3.6129  

24. Se planifica anticipadamente el reemplazo de planta 
y equipo obsoleto, desgastado o  por antigüedad.   62      3.4839 .15722 

25. Se Utilizan métodos dinámicos de evaluación de las 
inversiones. 

62      3.1290 .14811 

26. Se invierte en Instrumentos financieros a largo pla-
zo. 62     3.0806 .16945 

27. Se toma en cuenta los porcentajes Deuda/Capital 
propio para financiar sus inversiones. 62     3.5806 .15857 

28. Se elaboran proyectos para sustentar la inversión a 
largo plazo.  62      3.2581 .16412 

29. Se analizan costos de los intereses de la institución 
financiera antes de solicitar algún crédito. 62      3.3871 .16480 

30. Se analizan las alternativas de financiamiento a lar-
go plazo para impulsar la inversión en el creci-
miento y la expansión. 

62      3.3710 .14219 

31. Se toma en cuenta el  análisis del costo de capital 
de la empresa al decidir por  una alternativa de fi-
nanciamiento. 

62      3.3387 .16413 

32. Se analiza el uso de las utilidades retenidas de pe-
riodos anteriores como fuente financiamiento para 
las operaciones a  largo plazo.  

62      3.3226 .16438 

33. Se suele usar el capital propio como fuente finan-
ciamiento por su fácil acceso. 62      3.3548 .17004 

34. Se analizan posibilidades de fi-nanciamiento en mo-
neda extran-jera. 

62      2.4516 .17362 

35. Analiza la empresa el impacto del  escudo fiscal en 
el financiamiento de terceros. 62      3.000 .13670 
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