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INTRODUCCIÓN 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de los servicios 

veterinarios, entidades del sector de la salud animal, son importantes 

económicamente en estados como Nuevo León, México. Las deficiencias en la 

implementación de la planeación estratégica de actividades, la informalidad de 

la empresa, estructura organizacional, acceso a recursos financieros y la 

adopción y el uso de sistemas de información tecnológica han causado una 

reducción en la competitividad empresarial (Troncoso et al., 2013., Espíndola 

Armenta & Saavedra García, 2016., Breach Samaniego, 2016., Colegio de 

Contadores Público de México, 2018., Secretaría de Economía y Trabajo, 

2019). 

 

El objetivo general de la presente investigación es evaluar las 

estrategias organizacionales que inciden en la competitividad empresarial de 

las PYMES en el sector de los servicios veterinarios como la planeación 

estratégica de actividades, informalidad de la empresa, estructura 

organizacional, acceso a recursos financieros y la adopción y el uso de los 

sistemas de información tecnológica en el municipio de Monterrey, Nuevo León, 

México. El tipo de estudio es descriptivo, correlacional, exploratorio, explicativo 

con una aplicación de un diseño no experimental. Las técnicas que fueron 

empleadas son de tipo documental, bibliográfico y estudio de campo, con el uso 

de encuestas como instrumentos de medición. 

 

En el capítulo 1 se describe la naturaleza y dimensión del estudio 

iniciando con los antecedentes del problema a estudiar, con algunos detalles 

del sector de los servicios veterinarios a nivel empresarial en el municipio de 

Monterrey, Nuevo León, México. Mientras en el capítulo 2 se hace un recorrido 

de las teorías, las definiciones y relaciones de las variables independientes con 

la variable dependiente. Además, existe la descripción del modelo gráfico de la 

hipótesis, terminando con las conclusiones de la sección.  
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Seguido por el capítulo 3 que establece la estrategia metodológica y 

que se detalla los pasos o métodos que fueron previstos y que son cruciales 

para la investigación. Las técnicas aplicadas determinaron el tipo y diseño de 

investigación, así como los elementos teóricos, documentales y empíricos 

aplicados. Mientras el capítulo 4 presenta los resultados de la prueba piloto y 

también con la muestra teórica de la población. En ambas situaciones se 

aplicaron los métodos cuantitativos explicadas en el capítulo 3. 

 

El capítulo 4 muestra los resultados junto con la determinación de los 

métodos cuantitativos a ser aplicados para analizar los resultados de la 

investigación.  Además, se agrega los resultados de la muestra donde se 

analiza los resultados de las estadísticas generales, r cuadrada, significancia 

de los valores de F, correlaciones y el diagnóstico de la multicolinealidad. Se 

llega a obtener la ecuación de regresión donde se compara los valores de beta 

para poder responder a las hipótesis específicas de la investigación. 

Finalmente, se termina con las conclusiones y recomendaciones. 

 

Se espera en general encontrar nuevas correlaciones prácticas sobre 

las variables que pueden afectar la competitividad de las PYMES de los 

servicios veterinarios. Como este sector es poco estudiado, se generan nuevos 

conocimientos al campo de las buenas prácticas de administración con calidad 

para poner en importancia las variables independientes identificadas en esta 

investigación y cubrir la brecha de la información sobre las relaciones de 

variables bajo estudio. Otro beneficio esperado es un aumento en la confianza 

de la sociedad o consumidores de los servicios ofrecidos por los MVZs. 
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CAPÍTULO 1. NATURALEZA Y DIMENSIÓN DEL ESTUDIO 

 

En el presente capítulo se analiza la naturaleza y dimensión del estudio 

iniciando con los antecedentes del problema con algunos detalles del sector de 

los servicios veterinarios a nivel empresarial en el municipio de Monterrey, 

Nuevo León, México. Después se proporcionan datos de este sector a nivel 

federal, estatal y empresarial, todo relacionado con las variables que inciden en 

la competitividad empresarial de las PYMES para llegar al problema de 

investigación donde se plantean los antecedentes teóricos y el marco de 

referencia a estudiar con una aportación lógica de las teorías que lo sustentan. 

Además, en forma sucinta, se plantea el problema y objetivo general, 

metodológico, hipótesis general, metodología, justificación, delimitaciones de la 

investigación y la matriz de congruencia. De la misma manera se escribe la 

conclusión del capítulo. 

 

1.1. Antecedentes del problema para investigar 

En esta sección se trata de esquematizar el planteamiento del 

problema desde un sentido amplio. Con base en los antecedentes y hechos 

reales sobre el tema. Además, se detallan las posibles causas y consecuencias 

del problema. Al final la herramienta a utilizar es el mapa conceptual de la 

problemática.  

 

1.1.1. Hechos actuales que contextualizan el problema 

 

a) Importancia de las PYMES 

 

Partiendo de la premisa que las PYMES son empresas con un número 

reducido de trabajadores y volumen de los ingresos moderados, la 

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de 

Economía en México, utilizando la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, las clasificó según el tamaño y sector 



 

14 
 

(Tabla 1). Ha sido reportado que en 2016 el 32.4 % de las PYMES eran de tipo 

de servicios, ocupando el 32.9 % de los que son económicamente activa. Los 

servicios son todas las actividades económicas que tienen por objeto la 

satisfacción de las necesidades de un tercero, ya sea en su persona o en sus 

bienes. También, INEGI, (2020) reportó la población de las PYMES en 2018 

(Tabla 2). 

 

Tabla 1: Clasificación de las PYMES en México. 

Tamaño / Sector Industria Comercio Servicios 

Pequeña empresa 11 a 50 

empleados 

11 a 30 

empleados 

11 a 50 

empleados 

Mediana empresa  51 a 250 

empleados 

31 a 100 

empleados 

51 a 100 

empleados 

Fuente: Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 

empresa. (Gobierno de México, 2019). 

 

Tabla 2: Ocupación de las PYMES en México 2018. 

 Empresas 

Tamaño Número Participación (%) 

Microempresas 4 057 719 97.3 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 111 958 2.7 

Total 4 169 677 100 

Fuente: (INEGI, 2020). 

 

Las pequeñas y medianas empresas cuya participación corresponde al 

2.7% de las PYMES del país generan el 80% de los empleos y contribuyen con 

el 65% del PIB nacional (Secretaría de Economía, 2020).  

 

Sin embargo, existen niveles de la informalidad importantes reportados 

en el año 2011 qué, de las nuevas empresas, 65% desaparecieron antes de 

dos años. Peor aún, 50% quebraron en el primero mientras 30% en el segundo 

año. Al décimo año de su creación solo sobrevivieron el 10% (Morales Nájar, 

2011).  No obstante, en los países en desarrollo las empresas informales 
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contribuyen con el 40 al 60% del PIB. (Williams et., 2016). A nivel global, el 

punto más alto fue reportado entre 2009 - 2010 con un nivel de 60.02 % y el 

punto más bajo fue en 2016 con un nivel de 57.18 % (Breach Samaniego, 

2016). 

 

Para mostrar los cambios en las tasas de informalidad laboral, a nivel 

federal, Díaz Cortés y Santoyo Macías, (2016) reportaron los siguientes 

porcentajes; 2008 (58.43 %), 2009 (59.73 %), 2010 (59.73 %), 2011 (59.65 %), 

2012 (59.85 %) y 2013 (58.98 %). En abril de 2019 se reportó una tasa de 39.8 

% de informalidad de los trabajadores ocupados en el estado de Nuevo León 

(Secretaría de Economía y Trabajo, 2019). 

 

b) Pymes en el sector veterinario 

 

En 2018 INEGI la población de México era 124 737 789 y Nuevo León 

con 5 300 619 con a una población activa económicamente de 21 372 600, a 

nivel federal y Nuevo León con 962 476, respectivamente (Secretaría de 

Economía y Trabajo, 2019).  

 

Los Médicos Veterinarios Zootecnistas (MVZs) están considerados, 

principalmente, como profesionales de la salud animal, se ha notado que 

existen más oportunidades económicas por los tipos de trabajo que ellos están 

involucrados. Algunos de estos profesionales han llegado a formar PYMES 

como clínicas u hospitales veterinarios qué generan empleos e ingresos a 

varias familias. Como son entidades importantes en la sociedad, sería 

significativo analizar las estrategias que determinan su competitividad (Herten, 

2019., AVMA, 2020., OIE, 2020). 

 

Entre 2009 y 2015 hubo un 59.1 % de incremento en el número de los 

MVZs en México y en el estado de Nuevo León se contaba con 1.03 veterinarios 

por cada 10 mil habitantes y 1.69 hospitales veterinarios por cada 10 mil 
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habitantes. Por lo que este estado contribuye aproximadamente 7.6 % al PIB 

nacional. En cuanto a las mascotas, en el 2016, INEGI reportó que México era 

el país más poblado de América Latina y su manutención ocupaba entre 10-20 

% de los ingresos de la mayoría de los hogares con salario mínimo. En el año 

2018 había 23 millones de perros y gatos, entre 57 y 70 de cada 100 hogares 

tienen perros y gatos. Además, en 2018 el estado de Nuevo León fue reportado 

como el tercer estado con más perros y gatos.  

 

Durante el primer trimestre de 2020 existían 79 965 Médicos 

Veterinarios Zootecnistas a nivel federal con 33.9 % trabajando por cuenta 

propia (Observatorio Laboral, 2020). Además, Euromonitor, (2020) reportó un 

aumento de 76.4% entre 2011 y 2017 en los negocios y servicios a mascotas y 

se pronosticó otro crecimiento de 38.1 % para 2021, lo que muestra la 

importancia de estudiar este sector. 

 

Respecto al Municipio de Monterrey, Nuevo León, hasta finales de abril 

de 2020, existían aproximadamente 4230 de MVZ, a nivel federal, 746 siendo 

registradas como responsables de establecimientos. Según el directorio de 

SENASICA, hasta el día 25 de agosto de 2020, existían 35 clínicas y hospitales 

veterinarios registrados en el estado de Nuevo León formando parte de los 

1516 a nivel federal. Además, había 29 distribuidores de productos 

farmacéuticos veterinarios. Estos valores representan números muy bajos en 

comparación con los establecimientos que operan sin ningún registro formal. 

(SENASICA, 2020). En 2022 DENUE reportó la existencia de 110 clínicas y 

hospitales veterinarios con clasificación de PYMES. 

 

También, hubo los siguientes incrementos en las cantidades de las 

PYMES en el estado entre 2014 y 2019: 16.7 % (pequeña) y 20.5 % (mediana) 

(Secretaría de Economía y Trabajo, 2019). Lo que indica un área 

económicamente muy viable sin explorar, posiblemente, por la falta de recursos 
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financieros para las PYMES con los servicios veterinarios (Mercawise, 2015., 

Gómez Álvarez, 2018., Arreola, 2019). 

 

Además, solo un 19 % de las PYMES en México realizaron una 

planeación estratégica de actividades debido a la falta de capital, infraestructura 

y tecnología y no se preocuparon por las decisiones en el futuro (Espíndola 

Armenta & Saavedra García, 2016). No obstante, los administradores del sector 

de los servicios veterinarios deberían saber que la planeación estratégica de 

actividades contribuye al 30 % de las decisiones de las PYMES (Al-Dhaafri y 

Mohammed Alosani, 2020). Aunque el 17 % de las PYMES en Botsuana 

consideraron que la planeación estratégica no era relevante para este sector 

de la economía, existía un 47 % que mencionaron que sus líderes deberían 

estar involucrados en implementarlo (Majama e Israel, 2017). 

 

De la misma manera, fue reportado que en año 2018 solo un 27 % de 

las empresas tuvieron acceso a recursos financieros en México, del total del 

financiamiento solo un 14.5 % estuvo ocupado por las PYMES. Además, el 86 

% desconocía la existencia de apoyos financieros federales, estatales y 

municipales hacia PYMES (Lecuona Valenzuela, 2008., Saavedra García, 

2016., Colegio de Contadores Público de México, 2018., Konfio, 2018). Lo que 

nos indica el bajo acceso a recursos financieros. 

 

También, existen pocos programas de gestión veterinaria, que solo una 

minoría saben usar en su trabajo diario y por ende la mayoría de las PYMES 

de este sector han tenido bajos niveles de competitividad. Ejemplos de 

programas que han dominado el mercado de la gestión de servicios veterinarios 

son GVET, SAMI, QVET, QSOFT y Panther. Algunas de sus características que 

son importantes para la gestión de las PYMES de los servicios veterinarios 

incluyen la captura de las historias clínicas y tratamientos; gestión financiera y 

manejo de información personal de los propietarios y comunicación con ellos 

también. En países como Estados Unidos, España y Portugal, había sólo el 
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13%, 10% y 12%, respectivamente, de los centros veterinarios que aplican 

sistemas de información tecnológica en sus gestiones diariaS (Troncoso., 

López., Fischer., Luzio., Muñoz y Carrasco, 2013). 

 

Respecto a la competitividad global que tiene México, ocupaba la 

posición 61 en 2015 pero en 2019 era 48; que fue 2 posiciones más bajo en 

comparación con 2018. Hubo mejoría, a nivel estatal de Nuevo León, del 

número 12 a 6 entre los años 2012 y 2018. En 2022 la posición de México era 

37 mientras que el estado de Nuevo León estaba en la segunda posición. El 

índice de competitividad urbana mostró una bajada de una posición de 17 a 26 

entre los años 2014 y 2016 pero en 2022 estaba en la primera posición. Los 

resultados negativos están relacionados con los cambios económicos a nivel 

nacional. No se ha reportado el índice de competitividad empresarial para el 

sector de servicios veterinarios en México y se propone su utilización como una 

herramienta útil (Cabrero, 2013., Huber Bernal y Mungaray Lagarda, 2017., 

Expansión, 2019., IMCO, 2020, 2022). 

 

1.1.2. Causas y Consecuencias del problema a investigar 

 

 Las PYMES tienen ventajas en comparación con las grandes 

empresas como; la capacidad para generar empleos; mayor adaptabilidad y 

flexibilidad para adaptarse a las nuevas modalidades del mercado debido a su 

tamaño; mayor implicación de los trabajadores, servicio y trato personalizado y 

cercano a los clientes. No obstante, se han enfrentado varios problemas como; 

la vulnerabilidad ante las oscilaciones de la economía, limitaciones en la 

capacidad económica y, en consecuencia, de la capacidad para competir, 

menor posibilidad de expansión y dependencia de ayudas del estado 

(financiación) para realizar inversiones necesarias para su crecimiento, 

personal y herramientas de trabajo (PYME, 2020).  
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La falta para formular, implementar y evaluar las decisiones 

interfuncionales que permite a la organización alcanzar sus objetivos, ha 

alcanzado niveles donde la planeación estratégica es deficiente. Además, se 

ha notado que algunas de las PYMES en el área de servicios veterinarios 

forman parte de negocios familiares ocupando el 65 % de los negocios en 

México y esto representa una gran proporción de las PYMES sin estructuras 

organizacionales establecidas. Las repercusiones de esta situación han 

provocado la falta de cumplimiento de metas y contribuciones específicas con 

impacto por parte de los miembros de dichas organizaciones. Todos estos 

factores han resultado en problemas de dirección, organización, planeación y 

control de los PYMES de este sector (Secretaría de Economía y trabajo, 2019). 

 

Como resultado de la informalidad de las empresas se reportaron que 

el 43 % de las PYMES fallan por problemas administrativos seguidos por una 

representación similar para cada uno, con un 24 % por problemas financieros 

y fiscales (Cruz M., López., Cruz R., Meneses, 2016). Primeramente, es 

considerado como la solución a la pobreza y los niveles prevalentes del 

desempleo (Shahriar., Arafat., Alam, 2019). Se debe tomar en cuenta también 

que la informalidad de la empresara es un resultado de la desigualdad y el 

acceso a la educación superior que ha preparado la mayoría de los 

profesionales en el sector de servicios veterinarios (Santos., Fernandes., 

Ferreira, 2020). 

 

Además, de los requisitos profesionales, como la cédula profesional, 

los MVZ deben cumplir con los diversos requerimientos para el establecimiento 

de sus empresas, tanto a nivel federal y estatal. El estado de Nuevo León ya 

tiene sus pasos determinados para la apertura de estos tipos de negocios. Se 

ha identificado que la mayoría de las clínicas veterinarias no cuentan con todos 

los permisos de los establecimientos, lo que puede llevar a mal gestión de estas 

microempresas (Gobierno de Nuevo León, 2020., SAT, 2020., Secretaría de 

Economía, 2020., SEP, 2020). 
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Aunque existen instituciones financieras como la Banca Nacional de 

Desarrollo y bancas comerciales, la mayoría de los distribuidores de productos 

farmacéuticos veterinarios y las clínicas o hospitales veterinarios no han podido 

acceder a ellos por no cumplir con los requisitos legales. Esto conlleva a la falta 

de recursos financieros disponibles para salarios competitivos, tecnologías de 

información y comunicación y mejoramiento de estas microempresas (Lecuona 

Valenzuela, 2008., Saavedra García, 2016., Colegio de Contadores Público de 

México, 2018., Konfio, 2018). 

 

Además, la falta de adopción y el uso de sistemas de información 

tecnológicas en la gestión de las PYMES del sector de servicios veterinarios ha 

sido relacionado por el desinterés en la mayoría en incorporarlo resultando en 

faltas en la gestión de los servicios veterinarios. 

 

Uno de los temas más fundamentales, en el presente ámbito con 

frecuentes cambios en la economía y globalización, es la competitividad 

empresarial. Ha sido definido como la capacidad para suministrar los bienes y 

servicios igual o más eficaz que los de competidores. Los siguientes índices 

han sido utilizados para comparar los niveles de competitividad a nivel micro, y 

macroeconómico; índices de competitividad global, estatal, urbana y 

empresarial. Sus componentes incluyen los análisis de los niveles económicos, 

institucionales, sociodemográficos, urbano-ambientales, internacionalización y 

globalización, educación y los niveles de desarrollo y bienestar alcanzados. 

 

1.1.3. Mapa Conceptual del Problema a investigar 

 

La Figura 1 y Tabla 3 muestran la relación entre causa y el problema 

resultante. 
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Figura 1: Mapa Conceptual del Problema Bajo Estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3: Elementos que causan una baja competitividad. 

Causas del problema Efecto del 

problema 

1. Planeación estratégica de actividades deficiente 

2. Informalidad de la empresa deficiente 

Baja competitividad 

empresarial 

3. Estructura organizacional deficiente 

4. Acceso a los recursos financiero deficiente 

5. Adopción y uso de los sistemas de información tecnológicas 

deficiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2. Planteamiento teórico del problema de Investigación 

 

En este apartado se plantean, en forma lógica, los antecedentes 

teóricos y el marco de referencia del fenómeno a estudiar que es la 

competitividad empresarial y su relación con las variables independientes, así 

como con las definiciones de sus constructos, el planteamiento del problema y 

su correspondiente mapa conceptual. 
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1.2.1. Antecedentes teóricos sobre la competitividad 

empresarial 

 

La competitividad empresarial ha sido determinada como la habilidad 

de las empresas a diseñar, producir y poner productos y servicios superiores 

en valor y apreciación de los consumidores en comparación con los de sus 

competidores. En la mayoría de los casos esto se ve reflejado en su desempeño 

y los niveles de las ganancias y las cuotas en el mercado (Ambastha & 

Momaya, 2004). La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su 

proceso de interpretar la teoría de Porter, demostraron que las siguientes 

variables deberían ser incluidas al evaluar la competitividad a nivel empresarial; 

la infraestructura, los mercados financieros, la sofisticación de los 

consumidores, la estructura productiva nacional, la tasa y estructura de las 

inversiones, la infraestructura científica y tecnológica y otros elementos no 

menos importantes, como el medio ambiente, la educación, las instituciones y 

la cultura. Su enfoque era abarcar más áreas, que no fueron consideradas por 

otros autores, que pudieran afectar la competitividad empresarial (Suñol, 2006).  

 

Además, se puede usar la prueba de la competitividad de Manucci, 

(2010) y su modelo para determinar la capacidad empresarial y sus niveles de 

competitividad. En otro sentido, un reto que ha sido identificado en el sector de 

las PYMES de los servicios veterinarios es la insuficiente documentación de 

acciones para mejorar su competitividad han actuado para mejorar su 

competitividad. Esta investigación analizará la información obtenida y 

establecerá la información basal y aplicable para este sector (Bailón., Romero., 

Ávila, 2015). 

 

Los siguientes indicadores sobre la competitividad empresarial deben 

ser analizados al comparar empresas del mismo sector; costo, precio, niveles 

de calidad, presencia en el mercado, actividades de innovación, flexibilidad y 

adaptación a los cambios del entorno, así como la evaluación periódica de los 
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esfuerzos de la empresa por mejorar tales indicadores. Esto puede ser 

complementado con el modelo propuesto por Aguilera con base en la teoría de 

Porter sobre la competitividad (Enríquez, Adame & Camacho, 2016). 

 

 La teoría más aplicada en el área de la competitividad empresarial ha 

sido de Porter, cuyos cuatro factores del diamante son; mano de obra, la 

infraestructura y financiamiento, complejidad de la demanda en el mercado 

nacional de bienes y servicios producidos por una industria determinada, 

proveedores e industrias competitivas vinculadas internacionalmente y 

estrategias de la empresa, estructura y rivalidad (Rodríguez, 2016). 

 

Segura., Manzanilla López et., (2016)., Schwarz Díaz, (2017) 

consideraron que el objetivo principal para las PYMES deben ser el 

mantenimiento de la competitividad y el levantamiento de las restricciones que 

impiden los niveles deseados. Además, Enríquez et., (2017) determinaron que, 

a nivel micro, la capacidad de la gestión y las estrategias empresariales afectan 

la competitividad empresarial sistémica.  

 

Quynh y Huy, (2018) determinaron en un estudio en Vietnam que la 

competitividad empresarial tuvo un impacto positivo al desempeño y esto fue 

demostrado por las ganancias que estas empresas tuvieron. La competitividad 

empresarial es un concepto sin límites y su definición operativa puede estar 

basada a nivel empresarial, regional, nacional o por el tipo del producto del 

sector bajo consideración y finalmente por los objetivos de las empresas 

(Mayorga Salamanca., Sánchez Gutiérrez y Gómez Cárdenas, 2018). 

 

Además, el mapa de la competitividad desarrollado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo ha sido determinado como el mejor indicador de 

la competitividad empresarial. Una de las ventajas de este índice es que se 

muestra de forma gráfica los rasgos y características de la competitividad 

empresarial y se brinda una visión interna de las variables que lo componen de 
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la forma particular y abordando un análisis interno integral (González Ordóñez, 

2019). 

 

Actualmente los mercados para las PYMES, incluyendo los de servicios 

veterinarios, se han vuelto más exigentes y complicados, todos con la 

necesidad de aumentar la competitividad empresarial. Esta situación ha 

ayudado a algunos de ellos a mantener su sobrevivencia, pero se ha estimado 

que el 70 % de ellos han cerrado sus puertas al público antes de cumplir cinco 

años en el mercado (Hernández Castorena et al, 2018., Guerra Rodríguez, 

2020). La Figura 2 muestra de forma resumida los antecedentes teóricos 

relacionados con la variable. 

Figura 2: Mapa conceptual sobre la competitividad empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.2.2. Relación teórica de la variable dependiente 

“Competitividad Empresarial” con las independientes 

a) Planeación estratégica de actividades 

 

Stonehouse & Snowdon, (2007) usando la teoría de Porter, 

determinaron que la creación de la percepción de los consumidores del 
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producto que se ofrece es la mejor opción contra sus competidores, es decir, 

es la mejor manera para obtener mayor competitividad. La planeación 

estratégica de actividades está considerada como un proceso empresarial 

cuando las organizaciones llegan a tener una misión y objetivos, seguido por 

un análisis interno y externo para llegar a metas específicas. La implementación 

de esta estrategia y su análisis posterior llevará a un mayor nivel de 

competitividad (Barney & Hesterly, 2010). Se determinó en un estudio de las 

PYMES en un municipio de Nuevo León, México que la planeación estratégica 

era necesaria para las organizaciones para poder reforzar áreas específicas y 

las líneas de acciones por seguir. Además, la planeación estratégica estimula 

la creatividad para generar alternativas y formular criterios de evaluación que 

son factores necesarios para el aumento de la competitividad empresarial (Haro 

Zea & Basurto Gutiérrez, 2016). 

 

Hay que tomar en cuenta también que existen factores que determinan 

la planeación estratégica que tienen un impacto en la competitividad 

empresarial. Entre estos se encuentran; tipo de estrategia, estructura 

empresarial, liderazgo, propietarios, trabajo en equipo, tipo de organización y 

el ambiente laboral (Lema-Cruz & Álvarez-Lema, 2017). Ha sido determinado 

que para la mayoría de las PYMES siempre hay existencia de problemas 

externos por cambios en el mercado e internos por el entorno en que se 

encuentran. Utilizando propuestas agresivas, se han evitado retrasos y 

obtenidos logros en los objetivos utilizando la planeación estratégica como una 

herramienta útil para una empresa con altos niveles de competitividad 

(Rodríguez., Beltrán & Cervantes, 2018). La Figura 3 muestra de forma 

resumida la relación teórica de la variable independiente, planeación 

estratégica. 
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Figura 3: Efectos de la planeación estratégica de actividades sobre la 
competitividad empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Informalidad de la empresa 

 

PYMES informales han sido definida como entidades sin registros 

oficiales, regulaciones y no contribuyendo a los pagos de impuestos necesarios 

para diferentes países (Suhaimi., Mamun., Zainol., Nawi., Permerupan., 

Malarvizhi, 2016). Características similares de la informalidad fueron 

observadas en la mayoría de las PYMES en España y esto resultó en los bajos 

niveles de competitividad de las empresas (Herrera Madueño., Larrán Jorge., 

Martínez Conesa., Martínez-Martínez, 2016).  

 

En México se determinó que la informalidad  de la empresa es un 

resultado de la excesiva tramitología y burocratización; altos costos de 

financiamiento, falta de accesibilidad a programas de financiamiento 

especializados de nuevas PYMES y la falta de compartir riesgos financieros 

con el emprendedor (Cruz M., López., Cruz R., Meneses, 2016). Como 

consecuencia de esto, aunque no haya un acuerdo contundente entre 

investigadores sobre el impacto de formalización de las microempresas, 
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algunos han argumentado que el proceso de su formalización tiene un efecto 

positivo sobre la competitividad de las microempresas (Fréchet & Goy, 2017).  

 

De manera semejante, fue determinado en un estudio en Zimbabue que 

el proceso de formalizarse de estas empresas era bajo por las imperfecciones 

institucionales, burocracia asociada con el proceso de registro, la falta de 

acceso a la tecnología, las limitaciones financieras y del mercado y la falta de 

habilidades empresariales y de gestión. Mejorando la burocracia del proceso 

de registro y el acceso a la tecnología puede aumentar las posibilidades de que 

las microempresas informales formalicen sus negocios. Sin embargo, la mejora 

de las limitaciones financieras y del mercado y las habilidades empresariales y 

gerenciales disminuyen las probabilidades de disposición a formalizarse 

(Mukorera, 2019). Figura 4 muestra de forma resumida la relación teórica de la 

variable independiente, informalidad de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c) Acceso a recursos financieros 

 

Según la teoría de la gestión estratégica de las finanzas, el acceso a 

recursos financieros debería estar ligado a la planeación estratégica porque la 

Figura 4: Efectos de la informalidad de la empresa sobre la 
competitividad empresarial. 
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mayoría de las instituciones que ofrecen el capital siempre están interesados 

en conocer cómo van a usar sus inversiones (Čalopa, 2017). Adicionalmente, 

por sus tamaños, las microempresas han generado confianza en invertir en sus 

proyectos por tener objetivos específicos para realizar en tiempos limitados. Es 

importante destacar que las inversiones en activos tangibles por parte de las 

instituciones financieras a estos tipos de empresas son importantes (Park & 

Yoo, 2017). Hay que considerar la integración de las ventas y la 

mercadotécnica durante el análisis de la competitividad empresarial de las 

PYMES (Madhani, 2016). La inversión en las herramientas, vehículos de 

trabajo y el acceso a financiamiento estará relacionada con el incremento de la 

ganancia monetaria y también con el aumento de la cuota en el mercado 

(Fuentes., Osorio., Mungaray, 2016).  

 

 Durante un estudio, Karadağ, (2018) determinó que había una 

correlación positiva entre la gestión financiera y los niveles de competitividad 

de las microempresas. La falta de los recursos financieros ha sido relacionada 

también por la falta de un sistema contable confiable que causa la falta de 

conocimiento de los estados de finanzas empresariales y la falta de 

documentación de transacciones diarias (Rodríguez et al., 2018). Además, fue 

determinado en un estudio de las PYMES en Buenos Aires, Argentina, que un 

94 % consideraron que la aplicación de un sistema de gobernanza corporativa 

era necesario para tener mayor alcance de la competitividad y entendimiento 

de los estados de finanzas por los líderes de las empresas (Reyes Changmarín, 

2018). Cuc & Tripa, (2018) concluyeron que esto puede ser elaborado 

agregando valor a los productos y los servicios ofrecidos y estaría todo aquello 

relacionado con una mayor competitividad de las microempresas. La Figura 5 

muestra de forma resumida la relación teórica de la variable independiente, 

acceso a recursos financieros. 
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Figura 5: Efectos del acceso a recursos financieros sobre la 
competitividad empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d) Estructura organizacional 

 

Mientras otros mencionan que la creación de una estructura 

organizacional es muy difícil porque muchos factores tienen que ser 

considerados, como recursos económicos, para tener una organización muy 

funcional (Bernaert., Poels., Snoeck., & De Backer, 2016). Una pequeña y 

mediana empresa sin una organización estructural tiende a tener un tipo de 

liderazgo muy deficiente sin éxito con baja competitividad (Torres., Aguilar., 

Trujillo., Caraguay., & Lorenzo, 2017) y este fenómeno fue determinado en la 

India donde el 80 % de las PYMES eran de tipo familiar sin estructuras 

organizacionales (Sharma y Verma, 2017). 

 

Personas clave en las estructuras organizacionales son los 

administradores de las PYMES. Deben desarrollar un planeamiento 

estratégico; identificar y administrar los riesgos de negocios de las 

organizaciones; optimizar los procesos de negocio, administrar un sistema 

logístico integral, gestionar sistemas de control administrativo, interpretar la 

información contable y la información financiera para la toma de decisiones 

gerenciales; tomar decisiones, ejercer el liderazgo para el logro y consecución 
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de metas en la empresa, mejorar e innovar los procesos administrativos; 

detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y desarrollar nuevos 

productos y utilizar las tecnologías de información y comunicación (Mejia 

Durango., Jimenez Rueda, 2020). La Figura 6 muestra de forma resumida la 

relación teórica de la variable independiente, planeación estratégica. 

 

Figura 6: Efectos de una estructura organizacional sobre la 
competitividad empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Adopción y el uso de sistemas de información tecnológica 

  

La adopción y el uso de los sistemas de la información tecnológicas 

permite; la reducción de costos de operación establece más colaboraciones con 

otros PYMES, dentro de la empresa y nuevos clientes, facilita la gestión de 

transacciones de las empresas y su planeación estratégica (Adeniran y 

Johnston, 2016). (Neirotti et al., 2018) mencionaron que una de las causas por 

la falta de la adopción y el uso de los sistemas de información tecnológica era 

por la falta de recursos financieros que son vitales para su obtención. 

 

En la mayoría de los casos se ha creado un circulo vicioso entre falta 

de recursos financieros, falta de adopción y el uso de sistemas de tecnologías 

de información, competitividad empresarial y el alcance de los objetivos que se 

encuentran en la planeación estratégica de las PYMES. La adopción y el uso 

de las tecnologías es utilizado para conocer las necesidades y preferencias de 
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los clientes y ayudan a aumentar la lealtad, ganancias y competitividad de las 

microempresas (Ardyan & Sugiyarti, 2018). Además, ha sido asociado a la 

mejora de la calidad y prestaciones de servicios empresariales (Vázquez, 

Laguna Córdoba y González, 2019).  La Figura 7 muestra de forma resumida 

la relación teórica de la variable independiente, adopción y el uso de sistemas 

de información tecnológica. 

Figura 7: Efectos de la adopción y el uso de los sistemas de información 
tecnológica sobre la competitividad empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.3. La justificación teórica y/o aplicada de las variables 

independientes 

 

a. Planeación estratégica de actividades 

En otro orden de ideas, la planeación estratégica de actividades es el 

reto principal de las PYMES cuando se compara con el enfoque tradicional que 

ha sido causado por las grandes empresas (Maldonado y Erazo, 2016). Rua., 

França y Fernández Ortiz., (2018) citando a Porter, (1985) mencionaron que su 

modelo es ideal para adoptar durante el proceso de planeación estratégica por 

que ofrecía una diferenciación en el mercado y esto contribuye a lograr altos 

niveles de competitividad empresarial. La falta de una planeación estratégica 

formal fue relacionada en Sudáfrica como un resultado de la toma de decisiones 

a corto plazo sin consideración del futuro (Scheers., Makhitha, 2016). 
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Se ha observado en países en proceso de desarrollo, como Turquía, 

requieren contar con planes estratégicos para mantener sus niveles de 

competitividad en rubros como la diferenciación de los productos, servicios que 

se ofrecen, precios y las cuotas de mercados (Ensari, 2016). Además, debido 

a la ausencia de los servicios al cliente y el miedo a compartir información 

empresarial, resultó que por varias décadas varias PYMES realizaban 

actividades no estratégicas. El saldo de este estado ha sido la reducción en los 

años de sobrevivencias de estas empresas (Hernández y Moctezuma, 2017). 

 

Larrañaga-Moreno & Ortega Flores, (2018) además, propusieron los 

siguientes tipos de planeación estratégica para las PYMES; planeación 

estratégica escrita y complicada, planeación formal con deficiencias, 

planeación informal y la ausencia de planeación estratégica. La planeación 

estratégica está dividida en cinco componentes diferentes: selección de la 

misión y principales metas corporativas, el análisis competitivo externo de la 

organización para identificar las oportunidades y amenazas, en análisis del 

ambiente operativo interno para identificar las fortalezas y debilidades de la 

organización, la selección de estrategias fundamentales en las fortalezas de la 

organización  que corrijan sus debilidades con el fin de tomar ventaja de 

oportunidades externas así como para contrarrestar las amenazas externas y 

la implementación de la estrategia (Almanza Jiménez., Calderón Campos., 

Vargas-Hernández, 2019). Se puede deducir, basado en la estratificación 

explicada, que las PYMES pueden enfocarse puntualmente a etapas 

específicas para mejorar sus niveles de competitividad. 

 

Para determinar los niveles de planeación estratégica las siguientes 

matrices deben ser utilizado; Matriz FODA, Análisis PESTEL, Matriz BCG, 

Matriz de Ansoff, Análisis PETI, Matriz EFI y la Matriz EFE (Sánchez Alzate et 

al, 2020). La utilización de matrices promueve la idea de estandarización de los 

procesos de análisis de diferentes variables a un sector específico. La Figura 8 
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muestra el mapa conceptual sobre la planeación estratégica de actividades 

donde se justifica con la información teórica. 

Figura 8: Mapa conceptual sobre planeación estratégica de actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Informalidad de la empresa. 

 

En ese mismo sentido, Arriaga-López., Ávalos-Cueva., & Martínez-

Orozco, (2017) determinó que la falta de formalidad empresarial es una 

característica muy típica de las pequeñas y mediana empresas y debería ser 

consideradas al momento de realizar el análisis FODA de cada negocio porque 

tendrá un gran efecto al determinar las debilidades de una institución. Existen 

cuatro teorías que detalla porque existe la informalidad de algunos sectores de 

la economía y son; dualista, voluntarista, legalista y la teoría de considerar 

microempresas informales como unidades productivas al servicio de las 

empresas del sector formal. Todas estas teorías llegaron a una conclusión 

pesimista y escéptica sobre la contribución de estos tipos de empresas al 

desarrollo económico (Rivera Huerta, 2018). 

 

Algunos ejemplos de los beneficios sobre la formalización empresarial 

incluyen mayor contribución de los impuestos necesarios para el desarrollo de 
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los países, mejoramiento en los niveles de calidad de los servicios ofrecidos 

por las PYMES y aumento en los niveles de satisfacción laboral y lealtad de los 

trabajadores (Fernández, 2018). 

 

Además, el mejoramiento en las relaciones entre las PYMES, después 

un proceso de formalización, área estará relacionado con mayor competitividad 

e intercambio de ideas (Westerlund et al., 2017). Vásquez y Calderon, (2017) 

determinaron que la formación de empresas integradoras causó un aumento 

de la competitividad de las microempresas. Dado que fue evidenciando que, al 

tener óptimas condiciones de compra de manera conjunta directamente con el 

fabricante, hubo incremento de ventas, calidad y mejoras en su 

comercialización contratación de servicios tecnológicos y de información 

técnica especializada. La Figura 9 muestra el mapa conceptual sobre la 

formalización de la empresa donde se justifica con información teórica. 

Figura 9: Mapa conceptual sobre formalización de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Estructura organizacional. 

 

Sin una estructura organizacional no hay idea clara de la jerarquía ni 

de las funciones laborales que sigue la empresa para el buen funcionamiento y 

de la calidad de servicios prestados (Carriel y Mariuxi, 2016). Ruiz., Ríos y 

Trejo, (2019) puntualizan que una de las causas de falta de crecimiento entre 

las microempresas era la falta de una estructura organizacional. Generalmente, 

se genera una integración deficiente de las operaciones de una empresa para 
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ofrecer servicios competitivos. La Figura 10 muestra el mapa conceptual sobre 

la estructura organizacional donde se justifica con información teórica. 

 

Figura 10: Mapa conceptual sobre estructura organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Acceso a recursos financieros 

 

La planeación financiera insuficiente tiende a complicar la problemática 

(Saavedra García y Espíndola Armenta, 2016). Principalmente, los dirigentes 

de las microempresas, aunque conocen los estados financieros, no saben 

interpretarlos y llegan a contratar servicios contables por precio, confianza y 

puntualidad (Carrillo, 2017). Fue reportado en un estudio de la industria de 

calzado en Ecuador que la mayoría de las PYMES empiezan con ahorros 

personales y después obtienen créditos desde instituciones de su gobierno o 

bancaria (Vayas et al., 2018). La causa principal por la falta de acceso a 

recursos financieros es por no lograr cumplir con los estándares de garantías y 

requerimientos que solicitan las entidades financieras para el acceso a créditos 

económicos (Delgado y Chávez, 2018). 

 

Sin embargo, durante un análisis de las PYMES de los países México, 

Estados Unidos de América y Turquía, (Partida Puente; Carrera Sánchez; 

Villarreal Villarreal, 2012) concluyeron que no se debe centrar a los apoyos del 
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gobierno para aumentar la competitividad empresarial porque su 

implementación no había tenido resultados positivos.  

 

Conociendo que las PYMES son importantes para los diferentes 

países, el Gobierno de Tailandia en 2017 puso a la disposición recursos 

financieros para promover su crecimiento. Hasta el presente se han obtenido 

resultados positivos han sido obtenidos y esto puede ser evidenciado por los 

niveles de desarrollo que tienen ahora (Distanont; Khongmalai, 2018). Deben 

considerar otros factores que pueden determinar el éxito. Además, agregaron 

que las PYMES dejan de operar más cuando los costos de operación superan 

los ingresos. La Figura 11 muestra el mapa conceptual sobre el acceso a 

recursos financieros donde se justifica con información teórica. 

 

Figura 11: Mapa conceptual sobre el acceso a recursos financieros. 

. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e. Adopción y el uso de sistemas de información tecnología 

 

El conocimiento insuficiente de los sistemas de información tecnológica 

es la causa de que su uso sea reducido. Desde entonces se ha abogado por la 

capacitación de los participantes de las PYMES. De la misma manera fue 

observado que el 80 % de las PYMES en Malasia no tenían uso de comercio 

electrónica y páginas de web de sus empresas (Sin et al., 2016., Cano y Rojas, 
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2017). También se notó que el uso de los sistemas de información tecnológica 

está afectado por la edad, el nivel de escolaridad, el ingreso, la ocupación, las 

habilidades digitales y la ubicación geográfica de los propietarios de las 

microempresas (Domínguez, 2018).  

 

Fue señalado por Castellano., Caridad., Virviescas y Martínez, (2017) 

que las PYMES del futuro serán más digitales y eficientes con solo la 

implementación de las tecnologías de información y comunicación. Durante una 

investigación de 284 PYMES en Italia, Neirotti et al., (2018) demostraron que la 

utilización de los sistemas de tecnologías de información permitió la 

comprensión del ambiente empresarial externo y sus constante cambios. 

Además, apoyaba el logro de las metas establecidad. También fue evidenciado 

en un estudio de la industria manufacturera que la implementación del uso de 

las tecnologías de información y comunicación aumentó el compromiso y 

calidad de productos y servicios que las empresas tenían con sus clientes. Por 

ende, aumentó sus niveles de competitividad empresarial (Hernández 

Castorena., Aguilera Enríquez., López Torres, 2018). La Figura 12 muestra el 

mapa conceptual sobre la adopción y el uso de sistemas de información 

tecnología donde se justifica con información teórica.  

 

Figura 12: Mapa conceptual sobre la adopción y el uso de sistemas de 
información tecnológica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3. Pregunta Central de Investigación 

 

¿Cuáles son las estrategias organizacionales que inciden en la 

competitividad empresarial de las PYMES del sector veterinario? 

 

1.4. Objetivo General de la Investigación 

 

Evaluar las estrategias organizacionales que inciden en la 

competitividad empresarial de las PYMES en el sector de servicios veterinarios 

localizados en el municipio de Monterrey, Nuevo León, México. 

 

1.4.1. Procesos Metodológicos de la Investigación 

 

1. Analizar los antecedentes de la competitividad empresarial.  

2. Revisar el Marco Teórico (teorías e investigaciones aplicadas) que 

den sustento teórico a las variables (planeación estratégica de actividades, 

informalidad de la empresa, estructura organizacional, acceso a recursos 

financieros, la adopción y el uso de los sistemas de información tecnológica) 

3. Elaborar un instrumento para la medición de las variables.  

4. Validar el instrumento y aplicarlo a la población seleccionada 

(muestra representativa).  

5. Analizar los resultados estadísticos que muestran la aceptación o 

rechazo de las hipótesis. 

6. Redactar las conclusiones, recomendaciones e investigación 

futura. 

1.5. Hipótesis General de Investigación 

 

La planeación estratégica de actividades, la informalidad de la 

empresa, la estructura organizacional, el acceso a recursos financieros y la 

adopción y el uso de los sistemas de información son estrategias 

organizacionales que tienen impacto positivo en la competitividad empresarial 
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de las PYMES en el sector de servicios veterinarios. La Tabla 4 muestra la 

relación entre variables independientes y dependiente. 

 

Tabla 4: Relación entre variables independientes y dependiente. 

Variables Independientes Variable dependiente 

X1. Planeación estratégica de actividades Y=Competitividad empresarial 

X2. Informalidad de la empresa 

X3. Estructura organizacional 

X4. Acceso a recursos financieros 

X5. Adopción y el uso de sistemas de información tecnológica  

Fuente: Fuente: Elaboración propia 

 

1.6. Metodología  

 

El diseño de la investigación fue no experimental y el tipo siendo 

cuantitativo. De igual manera, fue descriptiva porque se aporta información del 

estado actual de las variables independientes y dependiente; transversal 

porque fue realizado en un momento dado; correlacional por las relaciones 

independientes y dependiente. Además, fue explicativo porque se dio a conocer 

las razones de los resultados obtenidos en la investigación y exploratorio 

porque es poco estudiado. 

 

Para el presente estudio se emplearon técnicas de tipo documental, 

bibliográfico y estudio de campo con el uso de encuestas e instrumentos de 

medición de las variables. Se elaboró una encuesta basada en 69 preguntas 

con escala de Likert. Mediante el uso del método probabilístico con selección 

aleatoria simple a las unidades de la investigación. El estudio se realizó en una 

población constituída por 110 PYMES del sector veterinario. Análisis de los 

datos incluirá uso de programas estadísticos como el SPSS versión 21 con 

determinación de las medidas de tendencia central y de dispersión. Se espera 
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usar la regresión lineal múltiple, basado en el coeficiente de correlación, para 

relacionar las variables independientes con el variable dependiente. 

 

1.7. Justificación teórica, metodológica y práctica 

 

Justificación Teórica: Basándose en la información del marco teórico 

sobre las investigaciones de las PYMES del sector de servicios veterinarios, se 

puede determinar que existen pocos estudios que relacionan actividades 

económicas administrativas con la práctica de la medicina veterinaria. Razón 

principal siendo que los profesionales de este sector están más relacionados 

con la práctica de salud animal que la administración de empresas. Se puede 

notar que en la mayoría de los planes estudios para la carrera de Médico 

Veterinario Zootecnista dedican el más de 98 % de horas a materias de estudios 

relacionados con la parte médica de animales. Llegándose a la conclusión que 

los profesionales que terminan de esta carrera graduan deficientes para la 

preparación de prevención de las variables independientes y la administración 

de las PYMES, resultándose en sus empresas a tener bajas niveles de 

competitividad (AVMA, 2020., Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

2020). 

 

La mayoría de los estudios consultados no han analizado las 5 

variables de esta investigación junto y al mismo tiempo. Entonces la 

investigación será útil para estudios posteriores del sector de servicios. Con la 

presente investigación se comprobará por primera vez el efecto de varias 

variables independientes contra la competitividad empresarial y la interacción 

entre ellos (Bailón., Romero Ávila, 2015., Barney & Hesterly, 2010., Enríquez., 

Adame & Heredia, 2017). 

 

Justificación práctica: La información recabada es útil para las 

PYMES del sector veterinario, primeramente, a nivel estatal y después federal 

e internacional. Del sector a través de la investigación abrirá oportunidades 
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para fortalecerlo. Como el sector bajo estudio es de los servicios veterinarios, 

la realización de la presente investigación crea nuevos estándares para cumplir 

con las necesidades de los clientes y las operaciones de las PYMES con 

trabajadores efectivos y satisfechos con el ambiente laboral. Además, se 

buscan herramientas para limitar los efectos negativos de las variables 

independientes identificados en esta investigación y llenar la brecha de 

información sobre las relaciones de las variables bajo estudio. Finalmente, fue 

determinada la importancia de aumentar la calidad del trabajo, confianza de los 

clientes y la competitividad empresarial de las PYMES del municipio de 

Monterrey, Nuevo León y a nivel federal (Enríquez et al., 2016., IMCO, 2020). 

 

Justificación Metodológica: Se justifica esta investigación porque se 

usó el método científico y se propuso una metodología con la elaboración de 

una encuesta que ayuda a las empresas a solucionar la problemática. La 

encuesta permitió tener una evaluación cuantitativa, obtención de la ecuación 

de regresión lineal múltiple donde se determina las variables con impacto 

positivo a la variable dependiente. Se crearon nuevos conocimientos científicos 

para este sector de servicios veterinarios con las PYMES que tienen una gran 

contribución al PIB del país.  

 

1.8. Delimitaciones del estudio 

Espaciales: Se realizará la investigación en el municipio de Monterrey, 

Nuevo León, México, porque es la zona con mayor número de las PYMES 

analziadas que brindan servicios veterinarios y que trabajan en entidades como 

hospitales veterinarios en el estado. Además, es uno de los estados con 

mejores índices de competitividad estatal y urbana. 

 

Demográficas: El objeto de estudio son las PYMES veterinarias, como 

clínicas o hospitales veterinarios, que pertenecen al sector de salud animal. Los 

sujetos de estudio son los médicos veterinarios en posiciones de la 

administración empresarial o los administradores de las clínicas y los hospitales 
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veterinarias porque son los que saben realmente las interacciones de las 

variables independientes con el dependiente. Cabe señalar que solo las 

PYMES del sector veterinario de tipo de servicios serán incluidos en esta 

investigación porque se ha notado que son los que más prevalecen en el 

municipio de Monterrey, Nuevo León. 

 

Temporales: Esta investigación es transeccional ya que se observa el 

fenómeno en un momento dado. 

 

  



 
 

1.9.  Matriz de Congruencia 

 

Tabla 5: Matriz de Congruencia Metodológica 

Problema de la investigación Pregunta de 

Investigación 

Objetivo General  Hipótesis                                                  Método 

Se considera a las PYMES de los 

servicios veterinarios como 

entidades importantes en el 

sector de la salud animal y en las 

economías de diferentes 

estados, como Nuevo León, 

México. 

Las ausencias en la planeación 

estratégica de actividades, 

informalidad de la empresa, 

estructura organizacional, 

acceso a recursos financieros y 

la adopción y el uso de sistemas 

de información tecnológica han 

causado una reducción en la 

competitividad empresarial. 

A base de esto se delimita las 

variables independientes y el 

variable dependiente. 

¿Cuáles son las 

estrategias 

organizacionales que 

inciden en la 

competitividad 

empresarial de las 

PYMES del sector 

veterinario en el municipio 

de Monterrey, Nuevo 

León, México? 

 

Evaluar las estrategias 

organizacionales que inciden en la 

competitividad empresarial de las 

PYMES en el sector de servicios 

veterinarios localizados en el 

municipio de Monterrey, Nuevo León, 

México. 

 

 La planeación estratégica de 

actividades, la informalidad de la 

empresa, la estructura 

organizacional, el acceso a 

recursos financieros, la 

adopción y el uso de los 

sistemas de información son 

estrategias organizacionales 

que impactan positivamente en 

la competitividad empresarial de 

las PYMES en el sector de 

servicios veterinarios en el 

municipio de Monterrey, Nuevo 

León, México. 

● Cuantitativa y con un 

análisis no experimental. 

●  89 encuestas  

● Mínimamente 69 

preguntas con escala de Likert. 

● Método probabilístico con 

selección estratificado  

● Prueba piloto con 

aproximadamente 42 encuestas. 

● Unidad de análisis serán 

hospitales veterinarios. 

● Municipio de Monterrey, 

Nuevo León, México (unidad de 

muestreo). 

● Usar SPSS versión 21 

para el análisis estadístico. 

● Usar las ecuaciones de 

regresión lineal múltiple, basado en 

el coeficiente de correlación 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

 En el presente capítulo inicialmente, se logró presentar los antecedentes 

del problema para investigar, donde se elaboró sobre los hechos actuales; causas y 

consecuencias y en cada sección la información fue complementada por mapas 

conceptuales, incluyendo del problema a investigar. Fue seguido por el planteamiento 

del problema sobre el sector de servicios veterinarios donde se presentaron los 

antecedentes teóricos sobre la competitividad empresarial como variable 

dependiente; relaciones entre las variables independientes y competitividad 

empresarial y elaboración de las variables independientes, individualmente. 

 

Además, se logró elaborar la pregunta central de la investigación junto con 

los objetivos metodológicos y específicos de la investigación. En secciones 

separadas, la hipótesis general, metodología, justificación de la investigación, 

limitaciones y matriz de congruencia fueron planteados en forma de resúmenes, 

tablas y figuras. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado se muestran los resultados de la búsqueda en la literatura 

que aporta información al marco teórico de la investigación: Las estrategias 

organizacionales que inciden en la competitividad empresarial de las PYMES del 

sector veterinario en el municipio de Monterrey, Nuevo León, México. Los bases de 

datos que fueron utilizados incluyen EBSCO, JCR, SCOPUS y Google Académico. 

Principalmente, se hace un recorrido de las teorías, las definiciones y relaciones de 

las variables independientes con el variable dependiente. Finalmente, se ponen las 

conclusiones de esta sección. 

 

2.1 Variable Dependiente: Competitividad empresarial 

 

Ha sido determinado que la competitividad empresarial puede ser a corto o 

largo plazo y la mayoría de las veces es representada por las ganancias por los 

servicios ofrecidos por una PYME. Entonces los administradores de las empresas en 

su proceso de determinar los niveles de competitividad empresarial que deberían 

tomar en cuenta y el periodo bajo evaluación (Liao et al., 2012). 

 

La teoría de la competitividad empresarial está derivada de los trabajos de 

Adam Smith, David Ricardo, Weber, Sloan, Peter Drucker, Solow, Schumpeter 

quienes usaron la Teoría Clásica de Economías y mostraron cómo las PYMES se 

habían desarrollado hasta llegar a tener una ventaja competitiva. Además, se 

identificaron los siguientes factores importantes para crear una empresa de servicios 

con altos niveles de competitividad empresarial; gastos internos generadas al ofrecer 

los servicios, sistemas de información tecnológica, flexibilidad, calidad de los 

servicios, niveles de innovación, acceso a recursos financieros, mercadotecnia y 

recursos humanos (Ahmedova, 2015). Las variables antes mencionadas forman 

parte de la presente investigación.  
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Desde el punto de vista microeconómico, Michael Porter mencionó que las 

PYMES son la fuente de los mayores ingresos en una economía y mantienen una 

ventaja competitiva y, por ende, como son importantes para los países en desarrollo, 

los gobiernos deben implementar políticas para el fomento de este tipo de empresas 

(Gugler, 2019). También varios gerentes y dueños de las PYMES están más 

interesados en saber el funcionamiento y avance de sus empresas y esto ha sido 

mostrado por los análisis que involucra el desempeño empresarial, que algunos 

autores han considerado como un reflejo de la competitividad empresarial (Mercado 

et al., 2020). 

 

2.1.1 Teorías y definiciones  

 

a) Definición Conceptual  

 

Porter, (1985) mencionó que la competitividad empresarial es la capacidad 

para producir y vender productos y ofrecer servicios de una calidad superior y con 

menores costos que sus competidores. Es considerado como la combinación de los 

recursos empresariales y los procesos que aseguran la satisfacción de las 

necesidades de los clientes (Ambastha y Momaya, 2004). Mientras Tapias García, 

(2005) lo considera como un fenómeno de naturaleza social, económica, científica, 

tecnológica y política.  

 

La competitividad empresarial es un concepto ampliamente utilizado, pero 

dificilmente comprendido en el ámbito de la administración de empresas (Tapias 

García, 2005). Basado en las investigaciones de Michael Porter, Labarca, (2007) 

mencionó que la competitividad empresarial es la capacidad de una empresa para 

ofrecer bienes, servicios y mercadear a mejores precios, calidad y oportunidad que 

sus competidores. 

 

 Además, es un concepto teórico, multidimensional, relativo asociado con los 

mecanismos del mercado cuyas categorías son estáticas y dinámicas. Sus niveles 
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de análisis son: mega, macro, meso y micro, donde se incluyen las PYMES (Siudek 

y Zawojska, 2014). La palabra competitividad tiene sus orígenes en las palabras en 

latín ́ ´con´´ y ́ ´petere´´ cuyos significados son buscar, atacar, desear y juntar (Siudek 

y Zawojska, 2014). La competitividad empresarial existe cuando los productos o 

servicios son preferidos y comprados en un mercado establecido. Estarán basados 

en la eficiencia de la producción y los servicios, experiencia de mercadotecnia y los 

bajos costos de administración mientras su naturaleza estará basada en la eficiencia 

y la efectividad (Ahmedova, 2015). 

 

Sus indicadores incluyen la rentabilidad y el desempeño empresarial. 

Además, algunos de sus propósitos son proveer servicios con mayor valor en 

comparación con los que pagan y mayor satisfacción de los clientes (Kaur et al., 

2017). La teoría basada en recursos (RBV) identificó que para que los servicios 

ofrecidos por las PYMES tengan una ventaja competitiva deberían tener las 

siguientes cualidades que son: valor, rareza, irreemplazable e insustituible (Nemati y 

Khajeheian, 2018). Mientras otros autores argumentan que la teoría RBV no explica 

la competitividad empresarial por no tener el enfoque de los clientes y 

posicionamiento en el mercado. La existencia de estas diferencias nos muestra la 

existencia de una brecha teórica que trata de responder a la presente investigación 

(Ambastha y Momaya, 2004). Finalmente, es una medición de las habilidades y 

desempeño de las empresas del mismo sector (Baporikar, 2019). La siguiente Tabla 

6 muestra las definiciones principales de varios autores sobre la competitividad 

empresarial. 
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Tabla 6: Definiciones sobre la competitividad empresarial 

Autor Definición Dimensiones 

Porter, (1985) La competitividad empresarial es la capacidad 

para producir y vender productos y servicios de 

una calidad superior y menores costos que sus 

competidores 

Capacidad, 

calidad, 

diferenciación 

con 

competidores 

Ambastha y Momaya, 

(2004). 

La combinación de los recursos empresariales y 

los procesos que aseguran la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. 

Uso de 

recursos, 

satisfacer 

clientes 

Tapias García, (2005) Un concepto o fenómeno ampliamente utilizado, 

pero difusamente comprendido de naturaleza 

social, económica, científica, tecnológica y política 

Multidimensional 

Labarca, (2007) Es la capacidad de una empresa a ofrecer bienes, 

servicios y mercadear a mejores precios, calidad y 

oportunidad que sus competidores. 

Capacidad, 

calidad, 

diferenciación 

con competidores 

Ahmedova, (2015) Es la eficiencia de la producción, los servicios, 

experiencia de mercadotecnia con bajos costos de 

administración resultando en preferencia y compra 

en un mercado establecido. 

Eficiencia de 

servicios, 

preferencia por la 

clientela 

Baporikar, (2019). Una medición de las habilidades y desempeño de 

las empresas del mismo sector. 

Medición 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 La competitividad empresarial es un amplio concepto y fenómeno de naturaleza 

social, económica, científica, tecnológica y política que explica la capacidad para 

producir, vender productos, ofrecer servicios de una calidad superior con menores 

costos que sus competidores, llevándose a una preferencia y compra en un mercado 

establecido por los clientes. Se consideraron las definiciones de Porter, (1985)., 

Ambastha y Momaya, (2004)., Tapias García, (2005)., Labarca, (2007) para formar 

parte de la definición conceptual de esta investigación, porque se expone la 

naturaleza de la competitividad empresarial y los beneficios que tiene su empleo. 

Dejándose, la definición de Baporikar, (2019) por falta de claridad y no aplicable al 
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sector de servicios veterinarios donde los tipos de servicios deberían ser de mayor 

calidad causando una motivación y preferencia por los clientes. 

 

2.1.2 Estudios empíricos: Competitividad empresarial 

 

A partir de un estudio de campo de las PYMES de San Juan de Pasto, 

Colombia, fue determinado que existía deficiencias en como la planeación, dirección, 

organización y control (instrumento de medición usado tenía α = 0.8) que garantizaba 

altos niveles de competitividad empresarial (Delgado Unigarro y Trejos Moncayo, 

2016). Para demostrar que la competitividad empresarial puede ser representado por 

el desempeño empresarial, fue reportado en un estudio descriptivo, con uso de un 

instrumento de medición (Escala de Likert 1-5 y Alfa de Cronbach 0.875 para la 

competitividad empresarial y 0.859 para el desempeño empresarial) y 1496 empresas 

de diferentes tamaños y sectores en Brasil. Se concluyeron que la competitividad 

empresarial tiene una relación positiva con el desempeño empresarial. Se determinó 

que para que los servicios sean competitivos deberían ser de mayor valor que sus 

competidores, no reemplazable y raro. (Ferro de Guimarães et al., 2017). 

 

Los resultados de la investigación de Kharub y Sharma, (2017) con las 

PYMES en la India complementan que la planeación estratégica y la estructura 

organizacional afecta también los niveles de la competitividad empresarial. En otro 

sentido Sigalas y Papadakis, (2018) argumentaron que no solo existe esta relación, 

pero una PYME puede tener altos niveles de competitividad empresarial sin altos 

niveles de desempeño empresarial, ninguno de los dos o tener altos niveles de 

desempeño empresarial sin altos niveles de la competitividad empresarial. Mientras, 

Hernández Castorena, (2018) en un estudio de 8 PYMES del sector manufactura de 

Aguascalientes, México, donde participaron 200 trabajadores con un análisis 

descriptivo, se mostraron que, en ser proactivo, sinérgico, prioritario, entender 

instrucciones del trabajo y analista apoya el alcance de altos niveles de 

competitividad empresarial (β = 0.446, p < 0.001). 
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Fue determinado en un estudio de distrito Cirebon, Indonesia con 100 

PYMES, utilizando cuestionarios, que los recursos financieros, entrenamiento de 

emprendimiento, (basado en un instrumento de medición con niveles de confiabilidad 

de α = 0.821), tienen un efecto en los niveles de competitividad empresarial (Yanah 

et al., 2018). Durante un estudio de las PYMES de tipo de abarrotero de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, para determinar los factores internos de organizaciones que 

afectan la competitividad empresarial con aplicación de un instrumento de medición 

confiable con el valor de α = 0.773, a la variable dependiente de esta investigación, 

se obervó que la planeación estratégica y el uso de sistemas de información 

tecnológica tenían efectos positivos, (Jiménez et al., 2019). 

 

Una revisión del marco teórico mostró que Ia competitividad empresarial es 

un constructo complejo que todavía denota una falta de consenso teórica y 

empíricamente, especialmente cuando se quiere medir la competitividad. Por lo tanto, 

se requiere de un mayor análisis para llegar a un consenso conceptual por parte de 

la comunidad científica en términos de factores que influyen en la competitividad y su 

medición (Zuñiga-Collazos et al., 2019). Los niveles de la competitividad empresarial 

pueden ser calculados aplicando la siguiente fórmula: BOC=w1CP+w2LP+w3BOG. 

Donde BOC son los niveles de competitividad empresarial; w1, w2, w3 son factores 

de significancia; CP es la competitividad de un producto individual; LP es la 

productividad a la labor; BOG es crecimiento del negocio organizacional (Milusheva, 

2020). 

 

Ferreira, Cardim., Coelho, (2020) explicaron más y determinaron que el 

desempeño empresarial puede ser representado por los niveles de ganancias 

financieros. Con uso de un cuestionario con una escala de Likert de 1-7 con Alfa de 

Cronbach de más de 0,8 para los ítems, se mostraron que la también que la 

competitividad tiene una relación positiva con los niveles de las ganancias financieras 

para las PYMES en Portugal. Basado en los resultados de una investigación realizada 

en el distrito de Santa Marta en Colombia con 97 PYMES, fue determinado que 

existían deficiencias en la gestión del personal entre las organizaciones agrícolas. El 
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resultado fue relacionado con bajos niveles de innovación y desempeño empresarial 

que finalmente causó bajos niveles de competitividad empresarial (Ruiz Cabezas et 

al., 2020).  

 

También un estudio empírico aplicado a 152 empresarios en diversos 

sectores de la ciudad de Trujillo mostró que el 70% de las empresas del sector 

calzado están preparados para responder a las cinco fuerzas competitivas de Porter, 

para el sector metal mecánica el 89% de las empresas, y el 70% de las empresas 

para textil eran competitivas. También la planeación estratégica, alianzas 

estratégicas, sistemas de información tecnológica tenían una relación positiva (p < 

0.01) con la competitividad (Villacis Vargas, 2018., Benites Gutiérrez et al., 2020). 

 

Considerando que la competitividad empresarial es una variable dependiente 

y necesaria para el desarrollo, sobrevivencia e innovación de las PYMES, se puede 

concluir que la competitividad empresarial es un concepto y fenómeno 

multidimensional donde demarca que los servicios ofrecidos pueden ser de mejor 

calidad que sus competidores motivando una preferencia por los clientes. La Figura 

13 muestra un gráfico con los componentes teóricos sobre la competitividad 

empresarial. 

Figura 13: Componentes teóricos sobre la competitividad empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2  Marco Teórico y estudios de investigaciones aplicadas de las 

variables independientes 

 

2.2.1 Variable Independiente X1: Planeación estratégica de actividades. 

 

Originalmente, los estudios de la planeación estratégica de actividades 

estaban enfocados en cómo el liderazgo afectaba las organizaciones, conocimientos 

organizacionales y la formulación de estrategias para la gestión de las PYMES, pero 

recientemente se ha visto que han sido relacionados con la competitividad 

empresarial (Sánchez Quintero, 2003). Algunos autores como Rueda Sosa, (2014) 

considera que la teoría basada en los recursos es estática y quien deberían tomar en 

cuenta que el proceso de planeación estratégica es un proceso dinámico por ser 

continuo, con una retroalimentación y sin limitaciones de tiempo. Por ende, el mismo 

autor propuso los siguientes modelos para demostrar el dinamismo de la planeación 

estratégica; Modelo Conceptual de Steiner; Modelo de Planificación Estratégica 

Aplicada de Goodstein, Nolan y Pfeiffer; Modelo de Planeación Estratégica 

Situacional de Carlos Matus; Modelo de William Newman; Modelo de Planeación de 

Frank Banghart; El Modelo de Tom Lambert de Planeación Estratégica; Modelo de 

Colon y Rodríguez de planeación estratégica; Modelo de Bateman y Snell de 

planeación estratégica y el modelo de planeación estratégica de SHKG. Entonces 

hay que revisar constantemente los pasos de la planificación, aplicación y la 

evaluación de la planeación estratégica para ver si están guiándose hacia los 

objetivos, misión y metas de cada empresa. 

 

a) Teorías  

 

Dos teorías que han sido utilizadas para explicar por qué existe la necesidad 

de tener una planeación estratégica de actividades son la teoría basada en recursos 

(Resource Based Theory) y la teoría de reputación (Theory of Reputation). De forma 

complementaria, ambas postulan que para que una empresa alcanza sus metas y 

propósitos, utilizando un proceso anticipado para el largo plazo, deberían usar sus 
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fortalezas como un recurso que lo distingue entre sus competidores y esto le ayudará 

a mantener altos niveles de reputación y congruencia con sus clientes y por ende 

aumentado sus niveles de competitividad empresarial. No obstante, la teoría basada 

en recursos también menciona que la falta de recursos, como la ausencia de acceso 

a recursos financieros, causaría una falta en la implementación de planes 

estratégicos.  

 

Por otra parte, la teoría de sobrevivencia (Survival Base Theory) propone que 

las PYMES deben tener planes para no ser exterminado por sus competidores 

(Candy y Gordon, 2011., Mazzarol, 2014., Obesede et al 2016., Majama, 2017). 

Generalmente, estas teorías muestran que para tener un buen nivel en la 

competitividad empresarial hay que tener recursos que apoyan un plan estratégico 

para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Así tambien, la teoría del ciclo de vida de las organizaciones (Organizational 

Life-Cycle Theory) postula que las PYMES están establecidas, crecen, desarrollan, 

maduran y finalmente empiezan a morirse. No obstante, para mantenerse en el nivel 

de maduración hay que implementar planes estratégicos y mantener altos niveles de 

competitividad empresarial. (Obesede et al., 2016).  

 

La planeación estratégica de actividades es la llave para crear y sostener la 

ventaja competitiva con base en el costo y la diferenciación. Porter describió la 

metodología para realizar análisis y diagnósticos a través de la cadena de valor, que 

permite reconocer y diferenciar las actividades donde surge la ventaja competitiva. 

Debe tener flexibilidad suficiente para responder con rapidez a los cambios 

competitivos del mercado. La flexibilidad que él menciona se encuentra en saber 

diferenciar entre eficiencia operativa y estrategia. La eficiencia operativa significa 

realizar las mismas actividades mejor que los rivales y la estrategia competitiva 

consiste en ser diferente por medio de la selección deliberada de un conjunto de 

actividades distintas para entregar una mezcla única de valor (Haro Zea y Basurto 

Gutiérrez, 2016). 



 

54 
 

Las metas principales para la mayoría de las PYMES en el día de hoy es 

tener mayores ingresos, ocupación en el mercado y altos niveles de competitividad 

empresarial. La única manera para llegar a este alcance es la aplicación de una 

planeación estratégica de actividades. Ha sido determinado que existen varias 

razones porque las PYMES necesitan emplear la planeación estratégica de 

actividades como una medida para el buen funcionamiento de sus empresas. Hasta 

el presente se ha mostrado que lo realizan de manera esporádica e inconsistente, 

informal, no estructurada, con información insuficiente e inefectivo. Razones siendo 

inclinaciones personales de los dueños de las PYMES y las faltas de tiempo, 

expertos, información, entrenamiento, educación y habilidades (Wang et al., 2007., 

Abosede, 2016., Street, 2017).  

 

La planeación estratégica de actividades permite a las PYMES, como los del 

sector de los servicios veterinarios, anticipar acciones en un ambiente que está en 

constante cambio y además se les permite administrar sus recursos y habilidades de 

forma correcta. Sin un plan para el largo plazo las PYMES no tendrán la oportunidad 

de crecer y estarán con bajos niveles de competitividad empresarial. Por ende, los 

administradores de las empresas deberían tener un plan enfocado a alcanzar las 

metas y propósitos de sus empresas (Majama, 2017). Entre 2013 y 2018 el gobierno 

de México implementó el Plan Nacional de Desarrollo donde se enfatizó la necesidad 

de relacionar la planeación estratégica con la competitividad empresarial (Gómez Xul 

et al., 2017).  

 

Borocki, (2019) postuló que el modelo SPACE (Strategic Position and Action 

Evaluation) puede ser usado en cualquier sector de las PYMES y en cualquier país. 

Explicó que este modelo ayuda a escoger una estrategia a aplicar entre varios, 

basándose en las historias de desempeño. Se considera como un análisis 

comprensivo al mismo tiempo de los factores externo e interno, y por ende se lo 

considera como un modelo útil para esta investigación. 
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b) Definición conceptual 

Existe una filosofía que planeación estratégica en una organización debe ser 

considerada y ser aplicada las veces necesaria (Stonehouse y Pemberton, 2002). 

Algunos autores la consideran como una medida prescriptiva de la gerencia 

estratégica que permite llegar a un equilibrio entre la estrategia organizacional y el 

lugar donde se encuentra (Stonehouse y Pemberton, 2002). Está más enfocado en 

definir cómo deberían ser los resultados y no al logro de estos resultados (Candy y 

Gordon, 2011). Se han dado a conocer que las dimensiones de la planeación 

estratégica de actividades incluyen: orientación interno y externo, integración de 

funciones, uso de nuevas técnicas de planeación, la creatividad y el control de todo 

el proceso (Awino., Muturia., Oeba, 2012). 

 

Preguntas claves que necesitan ser considerados al momento de analizar la 

planeación estratégica de actividades son: si existe un proceso formal de formulación 

de la estrategia (misión, visión, objetivos y estrategias; si existe un proceso formal de 

implementación de la estrategia (planes y programas); si existe un proceso formal de 

seguimiento de la estrategia (evaluación, indicadores y controles) (Tarapueza et al 

(2016). 

 

La planeación estratégica de actividades, también conocida como la 

administración estratégica, es el patrón de objetivos, propósitos, metas o planes 

principales que están utilizados para alcanzarlo y apoya en la toma de decisiones 

fundamentales para el largo plazo. También conocido como la forma en que una 

empresa puede aprovechar sus fortalezas para distinguirse entre sus competidores. 

Su operacionalización sería realizar actividades diferentes o realizarlas de una 

manera similar, pero en diferente forma. Pueden ser clasificado como proactiva, 

activa y reactiva (Tarapueza et al., 2016., Monge Aguilar, 2018., AlQershi, 2021) y 

sus tres fases son; la formulación, donde se aplica el análisis FODA, aplicación y 

evaluación (Ojeda López, 2019). 
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Sus orígenes se deben al sector militar y consiste en la conducción de la 

mayor parte de sus fuerzas hacia un punto y generalmente es la ciencia de los 

movimientos de la guerra (Dussán Pulecio y Serna Gómez, 2017). Mientras que en 

la administración de los negocios se representan los propósitos por seguir para hacer 

crecer una PYME. Es conocida como un punto de equilibrio entre los recursos 

internos, habilidades, oportunidades y riesgos creados por el ambiente externo 

(Majama, 2017). Las etapas para establecer un plan estratégico de actividades están 

ejemplificadas de la siguiente manera: 

 

• Formulación de la misión y visión estratégica. 

• Análisis de la industria y del entorno regulatorio e institucional. 

• Análisis de los recursos, capacidades y actividades internas. 

• Análisis del competitivo dinámico. 

• Análisis de ámbito vertical, horizontal, conglomerado y geográfico. 

• Elección de los caminos de acción para alcanzar la misión y visión 

estratégica. 

• Selección de las actividades, inversiones y procedimientos que deben 

llevar a cabo la organización para alcanzar los objetivos planteados. 

• Mostrar los resultados de las acciones de la estrategia empresarial, en 

términos de medida de desempeño concretas, generalmente en parámetros 

económicos –financieros (Palacio Fierro et al 2017). 

La Tabla 7 muestra las definiciones principales sobre la planeación 

estratégica. 
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Tabla 7: Definiciones de la planeación estratégica de actividades 

Autor  Definición Dimensiones 

Stonehouse y 

Pemberton, (2002). 

Una medida prescriptiva de la 

gerencia estratégico que permite 

llegar a un equilibrio entre la 

estrategia organizacional y el lugar 

donde se encuentra  

Medida prescriptiva  

Tarapueza et al., 

(2016)., AlQershi, 

(2021). 

La forma en que una empresa 

puede aprovechar sus fortalezas 

para distinguir contra sus 

competidores 

Aprovechamiento, 

diferenciación de los 

competidores 

Majama, (2017). Un punto de equilibrio entre los 

recursos internos, habilidades, 

oportunidades y riesgos creado por 

el ambiente externo  

Equilibrio entre interno y 

externo 

Dussán Pulecio y 

Serna Gómez, 

(2017). 

La conducción de la mayor parte de 

sus fuerzas hacia un punto y 

generalmente es la ciencia de los 

movimientos de la guerra 

Aprovechamiento  

Monge Aguilar, 

(2018). 

Es el patrón de objetivos, 

propósitos, metas o planes 

principales que están utilizados 

para alcanzarlo y apoya en la toma 

de decisiones fundamentales para 

el largo plazo. 

Toma de decisiones, 

objetivos, propósitos, 

metas, planes 

Fuente: Elaboración propia 

 

La planeación o administración estratégica de actividades, es el patrón de los 

objetivos, propósitos, metas o planes principales utilizado; aprovechando las 

fortalezas para distinguir contra sus competidores; apoyándose en la toma de 

decisiones fundamentales para el largo plazo y creando un punto de equilibrio entre 

los recursos internos, habilidades, oportunidades y riesgos creado por el ambiente 

externo. Se consideraron las definiciones de los siguientes autores para formar parte 

de la definición conceptual: Tarapueza et al., (2016)., Monge Aguilar, (2018)., 
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AlQershi, (2021)., Dussán Pulecio y Serna Gómez, (2017) para poder explicar las 

diferentes etapas del proceso de la planeación estratégica mientras no se 

consideraron las definiciones de Majama, (2017) y Stonehouse y Pemberton, (2002) 

por no ser clara y no aplicable al sector de servicios veterinarios. 

 

c) Estudios empíricos sobre planeación estratégica de actividades 

 

Una posición positiva en la competitividad empresarial se caracteriza por 

llevar a cabo los procesos de planeación estratégica adecuados, mejorescostos y 

precios, mejores servicios y altos niveles de innovación (Postma y Zwart, 2001). 

Aparte de analizar una empresa hacia el interior durante el proceso de buscar los 

efectos de la planeación estratégica uno debería analizar también la parte externa. 

Seleccionando 105 PYMES del sector industrial de Jordania, se utilizaron un 

instrumento de medición con Alfa de Cronbach 0.827 concluyendose que la 

planeación estratégica tuvo un efecto positivo sobre el desempeño y la competitividad 

empresarial (Aldehayyat., Twaissi, 2011). 

 

La única manera en que se pueden relacionar estos dos factores sería lo 

siguiente. La planificación estratégica de actividades mejora la toma de decisiones 

organizacionales al ayudar a los gerentes a encontrar brechas e información faltante 

y tomar decisiones óptimas y racionales; estimula la generación, recopilación y 

análisis de información crucial con respecto a los entornos externos e internos; facilita 

el proceso de consecución de las metas organizacionales, de manera sistemática, 

con acciones concretas; induce comunicaciones e interacciones dentro de la 

organización, y mejora el compromiso de los empleados, que son componentes clave 

para mantener altos niveles de competitividad (p < 0.01, F = 1.937) (Osiyevskyy et 

al., 2013). Las consecuencias de estos resultados fueron demostradas por los bajos 

niveles de competitividad empresarial porque no habían implementado un proceso 

de planeación estratégica de actividades (Mazzarol, 2014). 
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Esto fue evidente en las PYMES colombianas, del tipo de servicios, que 

tenían vidas cortas, altos niveles de deserción y permanencia en el mercado muy 

corta (Tarapueza et al., 2016). Mientras otros autores como Majama, (2017) 

puntualizaron la relación de bajos niveles de desempeño con el falte de planeación 

estratégica. En Hermosillo, Sonora que las PYMES no planificaban a largo plazo, ni 

establecían objetivos, metas, sin conocimientos de la demanda. Vivían al día y 

desconocian la realidad financiera de sus empresas y la mayoría de ellas fracasaron 

con el paso del tiempo. En un estudio de Quito, Ecuador fue observado que el 95% 

de las PYMES lo tenían incluidos en sus estructuras organizacionales y solo un 22 % 

lo pusieron en práctica mientras el 40 % con resultado de nula aplicación (Palacio 

Fierro et al 2017). 

 

Por lo que la planeación estratégica de actividades es una alternativa para 

aumentar la competitividad empresarial, (p < 0.01, β = 0.128) (Durán Acosta et al., 

2015., Donkor et al., 2018).  Se encontraron algo negativo entre los estados de 

México (p < 0.01), Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Sonora que solo un 47 % de las 

PYMES en Yucatán aplicaban la planeación estratégica de actividades como un 

instrumento vital para sus empresas (Ojeda López et al., 2019). Además, en 

Indonesia, con participación de 248 trabajadores del sector hotelero y aplicación del 

modelo de Dennison, se mostró que una estrategia de una empresa relacionada con 

programas de empoderamiento de empleados, orientación de equipos, desarrollo de 

habilidades y alineación de los valores del trabajo estaba relacionada con altos 

niveles de competitividad empresarial (Wahyuningsih et al., 2019). 

 

 Abdulwase et al., (2020) mostró que una planeación estratégica de 

actividades de la empresa relacionado con la definición de la marca, conociendo la 

competencia, identificando las preferencias de los clientes, identificando las 

preferencias personales, estrategias para obtener una ventaja competitiva maneras 

para permanecer único estaba relacionada con mayores niveles de la competitividad 

empresarial. La planificación estratégica de actividades permite a las organizaciones 

prepararse para sostener y superar la competencia en los mercados. Comienza con 
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la autoevaluación, la realización y luego la reorganización para competir en un 

entorno empresarial. Sin embargo, la planeación estratégica es costosa, requiere 

importantes recursos e inversiones en el mercado, la investigación y otros recursos.  

Luego se debe invertir en estudios de mercado y pronósticos, presupuesto adecuado, 

contratación, formación, motivación de personal preparado y tener un enfoque 

holístico en la estrategia formulación e implementación al reunir a todos en la 

organización para que contribuyan. La planificación estratégica no garantiza el éxito, 

o altos niveles de competitividad empresarial pero un plan bien elaborado, innovador 

y creativo que sea bien ejecutado garantizará el éxito (Barasa Kabeyi, 2019., Kiselev, 

2021).  

La planificación estratégica de actividades, teóricamente, reduce la certeza, 

y facilita la toma de decisiones y se comprobó que la planificación empresarial es 

independiente de las condiciones ambientales. Se descubrió que los 

intraemprendedores eran 2.9 veces más probables que utilicen la planificación 

empresarial formal en comparación con los empresarios. La planificación con una 

incertidumbre financiera aumentó la probabilidad de bajos niveles de competitividad 

empresarial (Honig et al., 2021). También la planeación estratégica de actividades 

ayuda a desarrollar un conjunto de recomendaciones, medidas preventivas y, en 

consecuencia, aumentar la competitividad del potencial empresarial (Shaulska et al., 

2021). 

 

Un estudio con participación de 627 PYMES del sector manufacturero de 

Nigeria y uso de ecuaciones de regresión lineal múltiple mostró que la planeación 

estratégica financiera, y la mercadotecnia estaban relacionadas de manera positiva 

con la competitividad empresarial (Sunday et al., 2021). Además, con utilización de 

ecuaciones estructurales y participación de 150 PYMES del sector de construcción 

en Indonesia, fue mostrado cómo la planeación estratégica apoyaba a las empresas 

a obtener materiales que eran únicos. Por ende, se creó un factor de diferenciación 

que le ayudó a aumentar los niveles de competitividad empresarial (Farida et al., 

2022). Entonces como premisa de todas las PYMES, la planeación estratégica 

permite un aumento en los rendimientos que algunos autores consideran como un 
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reflejo de su posición de competitividad empresarial (Durán Acosta et al., 2015). Una 

estrategia de actividades permite a las PYMES enfrentar un entorno incierto y 

competitivo y por ende se aumenta su vida media y permanencia en el mercado que 

está frecuentemente en proceso de cambio (Tarapueza et al., 2016). La Figura 14 

muestra los componentes teóricos sobre la relación entre la planeación estratégica y 

la competitividad empresarial. 

 

Figura 14: Componentes teóricos sobre la relación entre la planeación 
estratégica de actividades y la competitividad empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Variable Independiente X2: Informalidad de la empresa 

 

En Ucrania casi el 40 % de las PYMES se encuentran en estado de 

informalidad (Williams y Round, 2008) mientras en América Latina ocupa casi el 51 

% de las economías (Yusuff, 2011).  Se ocupan entre 10 - 20 % del PIB en países 

desarrollados mientras en países en desarrollo puede llegar hasta 60% (Webb, 

2013). En contraste, Yusuff, (2011) mencionó que la informalidad de la empresa abre 

oportunidades para las PYMES para reducir costos de operacion, crear mayores 
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ingresos, democratizar la economía política y a largo plazo se propuso que pudiera 

revolucionar la economía presente. 

 

a. Teorías 

 

Las cuatro principales teorías que son aplicables a las empresas informales 

son; modernista, estructuralista, neoliberal y post estructuralista. Aunque ya no está 

aceptado, la teoría modernista, que también es conocida como la teoría dualista o 

legalista, considera que la informalidad empresarial como una actividad premoderna 

que está en proceso de desaparecer mientras las empresas formales están 

relacionadas con progreso, desarrollo y mejoramiento. Esta teoría es más aplicada 

en sociedades no desarrolladas. A base de esta teoría se creó el modo dual de las 

economías formal e informal (Williams y Round, 2008., Routh, 2011., Williams et al., 

2012). En base de esta teoría estructuralista reconoce la existencia de las empresas 

informales que están en todos los lugares, son persistentes y en crecimiento. 

Además, es un producto de las economías desreguladas y la inhabilidad a tener un 

emprendimiento formal. Se considera la informalidad empresarial como un estado 

regresivo y la única manera de cambiarlo sería formalizar. Esta teoría es más 

aplicada en sociedades desarrolladas (Williams et al., 2012). 

 

Se reveló en un estudio en 28 países de Europa en 2013, utilizando la 

regresión bivariada, que países más desarrollados tienden a tener más impuestos, 

mayores gastos en seguridad social y bajos niveles de informalidad de las empresas. 

Un estado contrario pudiera ser explicado por la teoría neoliberal (Williams y 

Windebank, 2015). La teoría neoliberalista menciona que las PYMES 

voluntariamente deciden a ser informal porque se consideran que durante este 

proceso se deshace las obligaciones del estado que incluye el pago de los impuestos, 

previene los costos extras, tiempo y los mayores esfuerzos para registrar. Esta teoría 

es más aplicada en sociedades desarrolladas y se argumenta que existen por la 

sobre interferencias del estado en las actividades económicas. Se agrega que existen 

limitaciones para entrar en el mercado si uno está formalizado como empresa. 
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Finalmente, se consideró que todo estaría relacionado con mayor desempeño y por 

ende mayor competitividad empresarial (Williams et al., 2012., Williams y Windebank, 

2015., Williams y Kedir, 2018). 

 

La teoría postestructural se postula que la informalidad de la empresa existe 

como una alternativa a las teorías neoliberal y estructuralista. Además, hay 

importancia de las relaciones interorganizacionales. Las razones de estar en este 

estado son de forma redistributiva, social, política y de identidad. Esta teoría es más 

aplicada en sociedades desarrolladas (Williams et al., 2012).  Desde otro sentido la 

teoría de la economía política contempla que el capitalismo es un resultado del 

capitalismo preexistente y la informalidad empresarial es una alternativa a este 

sistema capitalista (Williams y Windebank, 2015). 

 

Generalmente, la teoría de economía política es más relevante y holística 

porque considera varios factores sobre la razón por la cual existe la informalidad 

empresarial en países como México mientras las teorías neoliberal, estructuralista y 

postestructuralista solo explican lo que ocurre en países más desarrollado (Williams 

y Windebank, 2015).  Los legalistas lo consideran como un ´´cáncer´´ que cada 

sociedad no debería tener mientras otros lo consideran como una modalidad para 

PYMES para poder innovar y desarrollar. Los efectos negativos de la informalidad de 

la empresa incluyen la reducción en los ingresos tributarios, ofertas de sistemas de 

seguridad social, competición injusta, condiciones laborales no satisfactorias y malos 

salarios para los trabajadores (Williams y Windebank, 2015). 

  

Williams y Kosta, (2019), utilizando la teoría institucional, mencionaron que 

la informalidad de la empresa ocurre cuando las PYMES operan fuera de las reglas 

formales, pero siguen las reglas informales que contempla actos correctos. Puede 

ser apoyado por la teoría institucional que postula que la informalidad empresarial 

existe por los fracasos de las instituciones formales, asimetría entre las reglas de las 

PYMES formales y las de la sociedad que no están escritas. Además, es un resultado 

de la falta de confianza en el emprendimiento formal. 
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En Argentina los niveles de informalidad de las empresas se encuentran 

entre 24.10 y 28.65 % (Pedroni et al., 2020). Ejemplos comunes donde existe la 

informalidad empresarial es cuando hay trabajadores informales, que algunas veces 

son aquellos miembros de las familias que trabajan en sus PYMES, trabajadores 

domésticos sin salarios y en cooperativas.  

 

En una reflexión sobre empresas en Argentina, Pedroni et al., (2020) 

mencionaron que la razón principal de tener PYMES informales es por la falta de 

querer realizar contribuciones tributarias. Se reportó que el impuesto sobre los 

ingresos brutos era el principal tributo que por su elevada tasa motiva la evasión y 56 

% de los encuestados indicaban que la duplicidad de los impuestos sobre la misma 

base imponible en distintos niveles de gobierno desincentiva el cumplimiento fiscal. 

Además, la incertidumbre en la correcta aplicación de tributos se posicionó como el 

principal determinante (56 % de los casos) seguido por la cantidad de vencimientos 

impositivos por mes (52,8 %) y la complejidad para construir, ampliar o habilitar un 

negocio (32,1 %). En relación con el riesgo de detección, el 60 % de los encuestados 

percibieron baja o nula la posibilidad de recibir una inspección, mientras que el 74 % 

consideraron que nadie va preso por evadir impuestos. Casi un 60 % de los 

consultados revelaron que la informalidad del sector obliga a evadir para ser 

competitivos, un 49 % indicaron que la evasión no está socialmente mal vista, y el 

41,5 % mencionaron que en épocas de crisis los impuestos son los primeros gastos 

superfluos que se ajustan. Como se ha apreciado en la información antes presentada 

es similar lo que posiblemente en México, se puede deducir que existe una necesidad 

de estudiar la informalidad empresarial de las PYMES del municipio de Monterrey, 

Nuevo León. 

 

b) Definición conceptual 

 

Se ha promovido la idea que es un resultado de un ambiente precapitalista 

(Williams y Round, 2008) mientras otros autores lo han considerado como un sustituto 
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al emprendimiento formal (Williams y Round, 2008). También se han considerado 

como un estado cuando existen las PYMES negras, irregulares y escondidas (Yusuff, 

2011., Webb, 2013). La teoría institucional sería el remedio para ponernos en 

contexto y resaltar la legalidad de este tipo de actividad empresarial que puede abrir 

otras avenidas hacia altos niveles de competitividad empresarial que todavía no se 

han explotado (Webb et al., 2013). Técnicamente es ilegal pero aceptable en la 

sociedad, por ende, algunos PYMES prefieren estar así (Webb et al., 2013). (Williams 

y Windebank, 2015) consideran la informalidad de la empresa como un resultado de 

falta de creación de ambientes propios para las PYMES en el sector formal para 

reducir la pobreza. 

 

La mayoría han determinado que la informalidad empresarial es un fenómeno 

socio económico y una actividad empresarial con carácter no ilícito que existen en un 

mercado no controlado por el gobierno. (Castañeda Pérez, 2016). Desde un punto 

de vista legalista, la informalidad de la empresa ha sido definida como un estado 

cuando una empresa no reporta de forma oficial sus transacciones diarias y no se 

aporta los impuestos a las organizaciones gubernamentales competentes (Williams 

et al., 2012., Williams y Kedir, 2018). Cuellar Hernández, et al., (2019) consideró que 

la informalidad empresarial como el conjunto de actividades económicas fuera de la 

regulación estatal, unipersonales, desarrolladas en condiciones adversas por la falta 

de capital, poco tecnificadas, sin acceso a los mercados y en donde, por lo general, 

se involucraron personas pobres con el objetivo de obtener un ingreso. 

 

La palabra informalidad tienes sus raíces en la palabra formalizar que se 

puede definir como la acción, proceso, estado o actitud de dar estructura formal a 

una proposición, revestir algo de los requisitos legales o de procedimiento, concretar, 

precisar algo, dar carácter de seriedad a algo que no lo tenía, representar algo como 

ideas informaciones o conocimientos, con los recursos formales de un sistema 

(Rojas, 2016., Jaramillo Ramírez et al., 2020). Aunque algunos autores consideran la 

informalidad de la empresa como un concepto multidimensional, por la 

heterogeneidad de las PYMES que forman parte de ello (Boly, 2020).  
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Pedroni, (2020) mencionó que existen factores sociológicos y psicológicos 

que causan que la gente evite contribuciones tributarias. Incluyen el tamaño, sector, 

antigüedad, formal legal, estructura de propiedad y financiamiento, particularidades 

del empresario, la confianza en el gobierno y el poder judicial, la justicia percibida del 

sistema tributario, la percepción respecto al desempeño del gobierno, entre otros.  

 

La siguiente Tabla 8 muestra la lista de autores que han aportado a la 

definición conceptual sobre la informalidad empresarial que se va a ser utilizado en 

esta investigación. 

Tabla 8: Autores con definiciones sobre la informalidad de la empresa 

Autor  Definición  Dimensiones 

Yusuff, (2011)., 
Webb, (2013). 

Un estado cuando se existe las 
PYMES negras, irregulares y 
escondidas  

Empresas negras 

Williams et al., 
(2012)., 
Williams y 
Kedir, (2018) 

Un estado cuando una empresa no se 
reporta de forma oficial sus 
transacciones diarias y no se aporta 
los impuestos a las organizaciones 
gubernamentales competentes  

Omisión  

Williams y 
Windebank, 
(2015) 

La informalidad empresarial es un 
resultado de falta de creación de 
ambientes propios para las PYMES 
en el sector formal para reducir la 
pobreza. 

Creatividad 

Castañeda 
Pérez, 2016). 

Es un fenómeno socio económico y 
una actividad empresarial con 
carácter no ilícito que existe en un 
mercado no controlado por el 
gobierno. 

Ausencia de ilícitos, ausencia de control 
por el gobierno  

Rojas, (2016)., 
Jaramillo 
Ramírez et al., 
(2020). 

La acción, proceso, estado o actitud 
de no dar estructura formal a una 
proposición; no revestir algo de los 
requisitos legales o de procedimiento: 
no concretar, precisar algo o no dar 
carácter de seriedad a algo que no lo 
tenía y no representar algo como 
ideas informaciones o conocimientos, 
con los recursos formales de un 
sistema  

Ausencia de formalidad 

Boly, (2020), Un concepto multidimensional, por la 
heterogeneidad de las PYMES que 
forman parte de ello. 

Multidimensionalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

La informalidad de la empresa es un concepto multidimensional donde existe 

un fenómeno socio económico y una actividad empresarial con carácter no ilícito que 
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existen en un mercado no controlado por el gobierno. Se consideraron las 

definiciones de Williams et al., (2012)., Rojas, (2016)., Castañeda Pérez, (2016)., 

Williams y Kedir, (2018)., Jaramillo Ramírez et al., (2020) porque se muestran el 

estado de informalidad empresarial de las clínicas y hospitales veterinarios en el 

municipio de Monterrey, México que fue reportado por SENASICA, (2020). 

 

c) Estudios empíricos 

 

Entre los años 2005 y 2006 en un estudio de campo realizado por Williams 

et al., (2012) con aplicación de encuestas, donde participaron 298 PYMES informales 

en Ucrania, fue determinado que existen teorías que pueden explicar la existencia de 

las empresas informales. Además, se concluyo que para entenderlos y aplicarlos 

entre las organizaciones hay que considerar todas estas teorías al mismo tiempo. 

Resultado de que existe variación en razones porque algunas empresas deciden en 

quedarse como este tipo de empresa.  

 

Empresas familiares, en la mayoría de las veces, son informal por que se dan 

mayor peso a la implicación de las relaciones familiares, el poder, la experiencia, la 

cultura, la propiedad que ejerce la familia y la interacción entre la familia y las 

empresas mientras se pone aparte la formalidad empresarial. Según un estudio de 

una empresa familiar con giro comercial, utilizando guías de entrevistas semi 

estructurados mostraron que 30% de las mismas sobreviven en el transcurso de la 

primera a la segunda generación; y de éstas, únicamente el 15% continúan activas 

en la tercera generación. Razones principales siendo sus estados de informalidad, 

falta de estructuras organizacionales y todo esto causando los bajos niveles de 

competitividad empresarial (Ayala Mendivil, et al., 2017). 

 

La falta de un acuerdo común entre los investigadores sobre si existe 

beneficios o no con la existencia de la informalidad empresarial. Además de 

considerar la informalidad de la empresa como la ausencia de los registros oficiales 

de la empresa. Algunos autores lo han considerado como la ausencia de leyes que 
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rigen cómo funcionan los trabajadores en una PYME sin registros oficiales. Utilizando 

una encuesta con una escala de Likert de 1-7, Alfa de Cronbach de 0.68-0.93, una 

muestra de 218 PYMES de la industria agrícola en España, se determinaron que la 

informalidad de la empresa tiene una relación negativa con el desempeño 

empresarial, que es una representación de la competitividad empresarial (Chams-

Anturi et al., 2018). 

 

Hay que recordar que el proceso de formalización de las PYMES no es 

exclusivamente dicotómico, pero es un proceso progresivo. No solo se considera los 

registros oficiales, sino de la existencia de leyes o ausencia de leyes que controlen 

el funcionamiento de trabajadores como las prestaciones de leyes y salarios justos. 

Con un análisis de las PYMES en Perú se determinaron que la presencia de 

informalidad empresarial tanto a nivel empresarial o laboral tiende a causar una 

relación negativa con la competitividad empresarial (Díaz et al., 2018). 

 

El Global Entrepreneurship Monitor, determinó que por cada 100 personas 

había mayor probabilidad que se formara 3.3 PYMES informales y esta información 

fue complementada por una encuesta realizada por el Banco Mundial en 142 países, 

donde se determinaron que el 19.9 % de las PYMES iniciaron sus operaciones de 

manera informal. De forma positiva se ha notado que la informalidad empresarial en 

países en desarrollo ha apoyado la creación de empleo y crecimiento de las PYMES 

(p < 0.01, R2 entre 0.078-0.161). No obstante, las razones por su existencia están a 

base de las siguientes teorías, principalmente; teoría de modernización, teoría 

neoliberal, la teoría de economía política y la teoría institucional. (Chen, 2012., Diaz 

et al., 2018., Matsongoni y Mutambara, 2018., Williams y Kedir, 2018). 

 

Inicialmente se determinó que para analizar porque existe la informalidad 

empresarial y con su relación con la competitividad empresarial (p < 0.01) hay que 

conocer; la edad de la empresa, tamaño, estatus legal, certificación de calidad, sitio 

de web, uso de email, experiencia de los administradores de la empresa, cantidad de 

trabajadores temporales y permanentes (Williams y Kedir, 2018). Un ejemplo común, 
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donde prevalecen las PYMES informales, son las empresas familiares. 

Generalmente, están dirigidas por una persona o varios miembros de la misma familia 

o pueden estar dirigidas por el fundador empresario (Moya-Espinosa et al., 2019). En 

un estudio de campo en el cual se utilizó información obtenido de encuestas aplicado 

a las PYMES en Vietnam para los años 2005 y 2013, se determinó que que existe 

una 20% más en los chances de recaudar más impuestos si las empresas están 

formalizadas y al mismo tiempo aumentó el desempeño (p < 0.01), que es uno de los 

indicadores de competitividad empresarial (Boly, 2020). 

 

Un estudio realizado entre 2010 y 2014 en Perú determinó que la informalidad 

empresarial, afecta significativamente la recaudación de impuestos y es uno de los 

problemas que el gobierno no ha podido dar solución (Mostacero Mayo, 2018). En 

otro estudio de las PYMES de servicios de alojamiento en Lima Metropolitana entre 

los años 1990 al 2019, usando un modelo de regresión lineal múltiple y a través del 

método de mínimos cuadrados ordinarios y de acuerdo con el modelo de Martínez, 

se determinó que están directamente afectado por la informalidad empresarial. Esto 

conlleva a la falta de las contribuciones tributarias y finalmente a los bajos niveles de 

competitividad empresarial (p-valor menor a 0.05) (Sarr, 2019., Gonzales Vicente y 

Hernández García, 2020). 

 

Una de las consecuencias de la informalidad de las empresas es la falta de 

acceso a recursos financieros. En Kenia que el 83% de las PYMES no tenían acceso 

a los recursos financieros por falta de los requisitos colaterales para conseguir los 

créditos. Principalmente, las PYMES no estaban bien constituidas y no tenían los 

registros oficiales ante las organizaciones competentes, lo que les conllevaron a ser 

menos conocidas y por ende afectaron su desempeño y la competitividad empresarial 

de manera negativa (Muhika, 2019). De forma positiva fue constatado en un estudio 

descriptivo con utilización de encuestas entre las PYMES de las mujeres en el 

municipio de Kinondoni que la formalización empresarial tenía una relación positiva 

con la retención de los clientes que por ende aumentaron sus cuotas en el mercado 

y finalmente la competitividad empresarial (Ndili, 2020). 



 

70 
 

Un estudio que fue realizado en Kosovo en 2017, con participación de 487 

PYMES y la estimación de los variables instrumentales (IV) con un regresor 

endógeno binario para estimar el impacto de la informalidad, mostró que las 

empresas que empresas que empezaron informal tuvieron mayores niveles de 

competitividad cuando se compararon con los que estaban formal (Krasniqia et al., 

2020). Al contrario, la informalidad inducida por la inclusión de la introducción del uso 

de sistemas de la información tecnológica por parte de empresas externas en la parte 

rural de Ciudad de Zeguo, provincia de Zhejiang en China causó bajos niveles de 

competitividad de las PYMES internas. Además, Amin et al., (2020) a partir de un 

estudio en Malasia determinó que la productividad laboral de las empresas informales 

es aproximadamente una cuarta parte la de las empresas formales. Por ende, la 

competencia de las empresas informales reduce la competitividad empresarial. 

 

El estado de informalidad genera costos económicos cuando el gobierno no 

logra establecer la estabilidad del funcionamiento del mercado empresarial y un 

aumento de problemas socio-legal, la recaudación de impuestos, lo que dificulta el 

crecimiento económico, debilitando la capacidad de los gobiernos para ofrecer bienes 

sociales a los ciudadanos, así como crear insostenibles entornos operativos. Esto 

conduce a la injusticia de la competencia, y pone más cargas sobre las empresas 

formales (Lecaj et al., 2020). Las tres situaciones muestran los efectos bivariados de 

la informalidad de las PYMES sobre la competitividad empresarial (Tanga et al., 

2020). 

 

También en Tanzania fue determinado que el 55 % de las actividades del 

sector informal obtuvieron capital de fuentes de los propietarios, y fue además 

revelado que el 82.5 % de los negocios o actividades que operan en el sector informal 

no tenían licencia y rara vez usaban maquinaria. Los resultados muestran además 

que el 50% de los negocios encuestados eran propiedad de familias. Los resultados 

indican además que de los encuestados negocios sólo el 17.5% (IC 95%: 15.0 a 19.9) 

tenían sus negocios en niveles bajos de informalidad, 40.0 % (IC 95%: 37.2 a 43.1) 
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en un nivel medio de informalidad y 42.5 % (IC 95%: 39.5 a 45.9) en el alto nivel de 

informalidad (Muhanga, 2020).  

 

Aberra et al., (2022) llegó a la conclusión que la mayoría de las empresas 

optan por permanecer sin registrar no por falta de información (como lo sugieren 

algunos formuladores de políticas), sino más bien debido a los costos adicionales y 

beneficios percibidos como insuficientes asociados con la formalización. Cavotta et 

al., (2022) y Brancatti et al., (2022) pronunciaron que la única manera de terminar 

con la informalidad entre las PYMES sería promover el proceso de formalización. Es 

un proceso de dos fases que implica primero liberar a la empresa de la influencia de 

la informalidad de las instituciones y luego cultivar instituciones formales en el campo 

para aumentar la legitimidad de la empresa. También notaron que las empresas que 

sufren competencia informal tienen peores expectativas en el futuro y en crecimiento 

de las ventas, que a su vez están asociados con menos préstamos.  

 

Además, un estudio en Zambia mostró que las mujeres siguen siendo 

empresarias informales principalmente por la manera en que se encuentra 

organizada organizada la economía formal y por normas sociales predominantes en 

torno a la reproducción, códigos de comportamiento y prácticas en estos contextos 

socioculturales. Las mujeres a menudo están en desventaja en términos de tener 

menos habilidades, educación y experiencia laboral, así como acceso y control de 

activos tales como propiedad, servicios financieros, capital social, redes, movilidad y 

aspiraciones (Quak et al., 2022). Se puede concluir que existen relaciones negativas 

y positivas entre la informalidad y la competitividad empresarial, dependiendo desde 

qué punto de vista se analiza una organización, aplicando las teorías disponibles 

sobre la informalidad empresarial. Por ende, las teorías antes explicadas nos pueden 

apoyar en explicar este fenómeno. Refiere a la Figura 15 que relaciona la informalidad 

y la competitividad empresariales. 
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Figura 15: Componentes teóricos sobre la relación entre informalidad y la 
competitividad empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 Variable Independiente X3: Estructura organizacional 

 

El ambiente de negocios empresariales que está cambiando rápidamente 

exige a las PYMES a estar conformadas de forma adecuada en sus estructuras 

porque una organización sin una estructura no tiene a sus áreas de interés bien 

demarcadas y los reponsables de realizarlas. La presencia de una estructura 

organizacional está más relacionada con mayor coordinación de trabajo y finalmente 

con mayor desempeño que algunos autores lo consideran como una medida de 

competitividad empresarial (Gentile Lüdecke et al., 2019). Además, se crean los 

canales de comunicación de una organización donde se limitan las voluntades 

individuales sobre una organización (Soto Sánchez, 2019).  

 

Las estructuras organizacionales tienden a ser fija con el paso de tiempo, 

pero las acciones rutinarias que son lo que dirigen hacia la competitividad empresarial 

y determinan la continuidad y estabilidad de una organización para lograr sus metas, 

objetivos y de una manera satisfacer las necesidades de sus clientes (Gentile-

Lüdecke et al., 2019). Una estructura organizacional establece la forma en que se va 

a funcionar y distribuir los recursos.  
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a. Teorías 

 

Según la Teoría de Contingencia, las estructuras organizacionales existen y 

están hechas de una manera que no existe un único tipo que sea relevante para una 

organización en específico (Meijaard et al., 2005). Una estructura organizacional es 

mucho más que lo que está representado en un organigrama. Fue determinado que 

la falta de uno conlleva a deficiencias a resultados esperados y conflictos de la 

jerarquía (Marín Idárraga, 2012). Aunque es sabido que las PYMES en diferentes 

países tienen una aportación importante a la generación de empleo, reducción de 

pobreza y la contribución al PIB, se han notado que existen varias deficiencias, como 

la ausencia de las estructuras organizacionales, que impide su mayor desempeño y 

el alcance a los altos niveles de competitividad empresarial (Agostini y Nosella, 2017., 

Hoque, 2018).  

 

b. Definición conceptual 

 

Se considera la estructura organizacional como la creación de la dirección, 

los departamentos, secciones, comités y cargos de puestos para definir las relaciones 

de autoridad, coordinación, supervisión y control. Se destacan la importancia de la 

jerarquía, división de trabajo y la unidad de mando donde un miembro de la 

organización se reporta a un superior (Ramos Mora, 2017). Valaei, (2016) agregó sus 

dimensiones que son; formalización, descentralización, complejidad, coordinación y 

especialización. 

 

Mientras Galarza Torres et al., (2017) agregó que existe la búsqueda de la 

relación entre los procesos internos y el entorno y concordancia de las actividades 

de la empresa. Además, Fitria, (2017) también lo considera como una división de 

trabajo organizacional para mejorar el desempeño empresarial. Gentile-Lüdecke et 

al., (2019) y Marín Idárraga, (2012) lo consideran como un resultado de una 

combinación de la división de trabajo a diferentes tareas, integración y la coordinación 

que lo acompaña.  
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Mientras Galarza Torres et al., (2017) agregó que existe la búsqueda de la 

relación entre los procesos internos, el entorno y concordancia de las actividades de 

la empresa. Además, Fitria, (2017) también lo considera como una división de trabajo 

organizacional para mejorar el desempeño empresarial. Galarza Torres et al., (2017) 

agregó que existe la búsqueda de la relación entre los procesos internos y el entorno 

y concordancia de las actividades de la empresa. Además, Fitria, (2017) también lo 

considera como una división de trabajo organizacional para mejorar el desempeño 

empresarial. 

 

La Tabla 9 muestra los autores que han contribuido a la definición de la 

variable que se va a ser utilizada en esta investigación. 

 

Tabla 9: Definiciones sobre la estructura organizacional 

Autor  Definición  Dimensiones 

Marín Idárraga, (2012) Un resultado de una combinación de la división 
de trabajo a diferentes tareas, Integración y la 
coordinación que lo acompaña. 

Coordinación, división de trabajo 

Valaei, (2016) Es la formalización, descentralización, 
complejidad, coordinación y especialización de 
trabajo de una organización. 

Etapas  

Ramos Mora, (2017). La creación de la dirección, los departamentos, 
secciones, comités y cargos de puestos para 
definir las relaciones de autoridad, 
coordinación, supervisión, control y se 
destacan la importancia de la jerarquía, división 
de trabajo y la unidad de mando donde un 
miembro de la organización se reporta a un 
superior. 

Departamentalización, jerarquía, 
división de trabajo 

Galarza Torres et al., (2017)  La búsqueda de la relación entre los procesos 
internos y el entorno y concordancia de las 
actividades de la empresa. 

Relaciones  

Fitria, (2017) División de trabajo organizacional para mejorar 
el desempeño empresarial. 

División de trabajo, desempeño 

Gentile-Lüdecke et al., (2019)  Un resultado de una combinación de la división 
de trabajo a diferentes tareas, Integración y la 
coordinación que lo acompaña. 

Coordinación, división de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una estructura organizacional es la creación de la dirección, los 

departamentos, secciones, comités y cargos de puestos para definir las relaciones 

de autoridad, jerarquía, división de trabajo, unidad de mando donde un miembro de 

la organización se reporta a un superior para la coordinación, supervisión y control. 

Se incluyeron las definiciones de Marín Idárraga, (2012)., Valaei, (2016)., Fitria, 
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(2017)., Galarza Torres et al., (2017)., Ramos Mora, (2017)., Gentile-Lüdecke et al., 

(2019) porque se muestran que la estructura organización es más que un 

organigrama que puede existir, pero más que la creación de jerarquía y distribución 

de trabajo en una organización para mejorar el desempeño empresarial que forma 

parte de los indicadores de la competitividad empresarial. 

 

Otros autores mencionaron las funciones que son: formalización de los 

puestos de trabajo, centralización, profesionalismo, especialización, diferenciación 

por función y diferenciación vertical (Mierzejewska, 2014., Kalay y Lynn, 2016). 

Además, se demostraron que las estructuras organizacionales tienen las siguientes 

dimensiones; delimitación de las tareas, coordinación y supervisión de tal manera 

que se alcanzara los objetivos y metas de las empresas (Chindia y Pokhariyal, 2015). 

Utilizando 202 empresas grandes en Indonesia, se pudo constatar que existe una 

relación positiva con las dimensiones de la estructura organizacional y el desempeño 

empresarial que es sinónimo a la competitividad empresarial, escala de Likert 1-5 y 

p < 0.05 (Hakim, 2016). 

 

c. Estudios empíricos 

 

Es sorprendente notar que existen pocos estudios que relacionen las 

estructuras organizacionales y el desempeño empresarial que algunos autores 

consideran como un reflejo de la competitividad empresarial. Basado en un estudio 

estratificado de 1411 PYMES,  donde aplicaron un instrumento de medición con Alfa 

˃ 0.6, de Holanda se descubrieron la existencia de 9 tipos de estructuras 

organizacionales (tipo sumiso, estructura abierta, equipo de emprendimiento, tipo de 

líderes con poco control, líderes con mucho control, estructura singular o plano, 

estructura U, estructura de matrices y estructura M) y se concluyeron que la variable 

estructura organizacional debería ser tomada en cuenta al analizar modelos 

organizacionales (Meijaard et al., (2005). 
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Utilizando el método de selección de bola de nieve para obtener una muestra 

de 277 PYMES de China del sector de relaciones públicas (servicios) utilizando un 

instrumento de medición con Alfa de Cronbach de 0.74 se obtuvo la siguiente 

conclusión. Las estructuras organizacionales mejoran la comunicación entre los 

trabajadores por ende aumentado su enfoque hacia alcanzar los objetivos de la 

empresa y finalmente teniendo altos niveles de competitividad empresarial (Jiang, 

2011). 

Se determinaron en un estudio con aplicación de 358 cuestionarios a PYMES 

en Malasia para proponer un modelo para relacionar la competitividad empresarial y 

la estructura organizacional que el tipo de estructura organizacional como la lineal 

presenta una relación positiva entre las variables antes mencionadas. Se ocurre de 

una manera que una estructura organización aumenta las relaciones de actividades 

de una organización y su creatividad antes la premisa de satisfacer las necesidades 

de los clientes y por ende ayuda en aumentar la competitividad empresarial. Fue 

mostrado por el valor de confiabilidad del instrumento de medición con valor Alpha = 

0.832, p < 0.031, t= 1.648 (Valaei, 2016). 

 

A partir de un estudio descriptivo transeccional y no experimental de los 

municipios Amatepec, Luvianos, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Tlatlaya, 

Temascaltepec y Sultepec del Estado de México, donde participaron 332 empresas 

de forma aleatoria, se encontró que 60 % no tenían un organigrama y 50 % tenían 

concebido que el número de trabajadores afectaba el organigrama. Lo que concuerda 

con otros estudios que han mostrado que las PYMES con pocos trabajadores tienden 

a no tener estructuras organizacionales (Márquez Gómez et al., 2017). 

 

Uno de los factores principales que determina el buen funcionamiento de las 

estructuras organizacionales son los niveles de conocimientos de los trabajadores, 

gerentes y propietarios de las PYMES. Después de realizar un estudio en 

Esmeraldas, Ecuador se determinó que el 50 % no tenían conocimientos para realizar 

y mantener una estructura organizacional y en la mayoría de ellos mostraban varios 

problemas administrativos lo que causaba bajos niveles de competitividad 
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empresarial (Nazareno Véliz, 2020). Se han propuesto varios métodos para analizar 

las estructuras organizaciones, pero el método de FODA es un instrumento ideal que 

puede apoyar mostrar de forma interna y externamente como las organizaciones 

están constituidas y posicionadas en el ámbito de las PYMES (Ramos Mora, 2017). 

 

En otro sentido, a partir de un estudio descriptivo con uso de análisis de 

regresión en Lagos, Nigeria, donde se participaron 120 PYMES con uso de 

encuestas, el valor p= 0.056 < 0.5 y β=0.185, se determinaron que había una relación 

negativa entre volumen de transacciones empresariales y las estructuras 

organizacionales. Mostrándose que solo el aumento en los números de clientes no 

es el único factor que puede aumentar la competitividad empresarial (Agwu, 2018). 

 

Una organización es un conjunto de personas estructuradas y seleccionadas 

para cumplir con los objetivos y metas de una empresa en relación con el ambiente 

que los rodea como sus competidores o clientes. Durante un estudio descriptivo, con 

utilización de un cuestionario, en Kenia con 487 empresas del sector de empresas 

grande se determinaron que para que las PYMES crezcan se debería haber cambios 

en las estructuras para mantener las empresas competitivas. (Chindia y Pokhariyal, 

2015). En contrario la participación de 233 PYMES en Irán en un estudio donde se 

aplicaron el análisis cualitativo, análisis factorial, exploratoria y confirmativo seguido 

por regresiones lineales mostraron que los cambios la estructura organizacional se 

relacionaron de manera positivamente con los niveles de competitividad empresarial 

(Çetinkaya et al., 2019). 

 

Además, se determinaron, a base de una muestra de 270 auditores de 

PYMES en Vietnam con la utilización de cuestionario con Alfa de Cronbach 0.898, 

que el tamaño de la empresa es un factor que afecta la estructura organizacional. 

Llegándose a la conclusión que grandes empresas tienen mayor chance de tener una 

ventaja competitiva que las PYMES (Hai., Tu., Toan, 2019). 

 



 

78 
 

Blanco Ariza y Peralta Miranda, (2015) y Blanco-Ariza et al., (2020) 

determinaron, después de realizar un estudio de PYMES de la industria de alimentos 

de Barranquilla, Colombia que existía una necesidad de mejorar las estructuras 

organizacionales para tener una ventaja competitiva. Finalmente fue determinado en 

un estudio realizado por Galarza Torres et al., (2017) en Pichincha, Ecuador, donde 

utilizaron un instrumento de medición con α = 0.862, que la estructura de las 

cooperativas es funcional que está adecuado a la misión, estrategia, objetivos 

estratégicos. El nivel de complejidad organizacional, que es bajo, estará en función 

del número de las actividades de los departamentos y unidades geográficas.  

 

Además, después de aplicar ecuaciones estructurales y participación de 294 

gerentes, la cultura organizacional positiva, el intercambio de conocimientos y la 

innovación organizacional cuando están apoyados con una estructura organizacional 

intacta afectan positivamente la ventaja competitiva (Azeem et al., 2021). En un 

estudio de la provincia de Oro, Ecuador donde participaron 172 se determinaron que 

la mayoría de ellos no tenían un organigrama de las organizaciones, lo que dificulta 

la jerarquización y la asignación de responsabilidades. Se propusieron la creación de 

un organigrama jerárquico donde se iban a capacitar a los integrantes de las 

organizaciones a adaptar a él (Carvallo Monsalve et al., 2021).  

 

Kollmann et al., (2022) mencionó que la estructura organizativa de una 

empresa debe ser diseñada para crear el mejor entorno posible para lograr los 

objetivos comerciales; por lo tanto, no hay estructura organizativa óptima 

universalmente aplicable. Debe garantizar la disponibilidad, la flexibilidad y la 

capacidad de adaptarse a los cambios que ocurren en el mercado, los competidores 

y el entorno global. Así como permitir la gestión altamente eficiente y flexible, que 

facilitan la creatividad actividades y el fomento de la generación de la innovación.  

Determinó también la creación de departamentos y equipos de gestión en las 

estructuras organización no tenían efecto en la competitividad empresarial de las 460 

PYMES que participaron en la investigación entre 2016 y 2020 en República Checa. 

Basado en la información aportada por la variable estructura organizacional y su 
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relación con la competitividad empresarial, se puede concluir que existe una relación 

positiva entre los dos. Además, se pudo determinar que las estructuras 

organizacionales promueven la coordinación, división de trabajo, establecimientos de 

canales de comunicación y jerarquía que previene influencias personales de los 

individuos en la organización. Se propone el siguiente gráfico, Figura 16, basado en 

la información del marco teórico de esta variable. 

 

Figura 16: Componentes teóricos sobre una estructura organización y la 
competitividad empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4 Variable Independiente X4: Acceso a recursos financieros 

 

Existen varios factores que pueden afectar el buen funcionamiento de las 

PYMES. Uno de ellos son los recursos financieros. Los recursos financieros son vitales 

para las PYMES porque se determina la búsqueda de recursos para proveer servicios 

para satisfacer las necesidades de los clientes, inversión, administración de los activos 

fijos y mantener las estructuras organizacionales (Londoño Pineda, 2006). Resultados 

similares fueron mostrados con PYMES en Italia donde se determinaron que sin los 

recursos financieros sus niveles de competitividad empresarial eran bajos. Entonces 

el acceso a los recursos financieros es un elemento vital para el desarrollo de las 

PYMES (Rossi, Lombardi, Siggia, Oliva 2016). 
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Los recursos financieros pueden ser internos (ahorros de los dueños de 

empresas y ganancias) o externos (préstamos, créditos, apoyos familiares o 

instituciones de finanzas). Se ha visto que ambos forman parte de la estructura capital 

de las empresas. Siendo así, se ha determinado que países en Latino América las 

PYMES tienden a tener estructuras de capitales que son deficientes y se ha causado 

una reducción en los niveles de acceso a recursos financieros y tiempo de vida de 

estas empresas. Además, la relación entre acceso a recursos financieros y la 

competitividad empresarial que puede ser mostrado por desempeño puede ser 

explicado por la teoría de finanzas corporativa. (Cortés Palacios et al., 2016). 

 

a. Teorías  

 

 Existen teorías que pueden explicar porque hay diferentes niveles de acceso 

a los recursos financieros. La teoría de la jerarquía financiera menciona que las 

PYMES tienden a preferir usar recursos internos antes de las instituciones bancarias. 

Fue mostrado que cuando las PYMES tienen altos niveles de recursos financieros a 

largo plazo tienden a tener un efecto negativo en su desempeño y la competitividad 

empresarial. Algunos argumentan que estas relaciones no pueden ser aplicadas 

entre PYMES en países en desarrollo y con los que tienen desarrollo y entre PYMES 

y empresas grandes. Mientras la teoría de ciclo de vida financiera plantea que las 

necesidades de las PYMES están determinadas por la etapa de crecimiento. Una 

PYMES en etapa lenta tienden a tener menor acceso a recursos que uno que tiene 

tipo exponencial, lo que buscan la mayoría de las instituciones de finanzas (Morão 

Lourenco y Carmo Oliveira, 2017). 

 

Finalmente, la teoría de racionamiento de crédito apuesta que existe 

asimetría de información entre las instituciones financiera y las PYMES y con esto 

puede limitar el acceso a los recursos financieras limitándose sus niveles de 

competitividad empresarial (Brenes Bonilla y Bermúdez Mesén, 2013., Cortés 

Palacios., Mojica Carrillo., Maldonado Guzmán, 2016., Morão Lourenco y Carmo 

Oliveira, 2017). 
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c. Definición conceptual 

 

Su medición no es fácil pero los siguientes factores pueden ser considerados 

al evaluar el sector bancario: número de sucursales de banco por cada 1000 km2, 

número de sucursales de bancos por cada 100 000 personas, número de cajeros 

bancarias por cada 1000 km2, número de cajeros bancarias por cada 100.000 

personas, numero de cuentas de créditos por cada 1000 personas, tamaño de 

créditos por PIB  en cada 1000 personas, numero de cuentas de depósito por cada 

1000 personas, tamaño de depósitos por el PIB por cada 1000 personas (Ganbold, 

2008). Kumar y Rao, (2016) agregaron otras proporciones financieras, como la 

LTD/TA, pudiera mostrar los niveles del acceso a recursos financieros. 

 

Algunos autores definen el acceso a recursos financieros como la habilidad 

para pedir un préstamo a una institución financiera como un banco o la posibilidad de 

generar fondos internos para poder sostener las actividades económicas de una 

PYMES (Rangel-Magdaleno, 2018). Tchamyou, (2018) agregó también que es la 

posibilidad de obtener créditos, depósitos y uso eficiente de canales oficiales para 

obtenerlos de instituciones financieras. En otro sentido Ye, (2019) define el acceso a 

los recursos financieros como la disponibilidad de servicios financieros, en forma de 

depósitos a la vista, crédito, pagos o seguros.  

 

El acceso a los recursos financieros incluye el uso de servicios financieros 

sin barreras previas. Además, se ha notado que el acceso a los recursos financieros 

es la posibilidad de recibir apoyo por varias organización e instituciones financieras 

para incrementar sus activos, invertir en nuevos negocios, fomentar la investigación 

empresarial y para su crecimiento (Intriago Cedeño et al., 2021). 

 

La siguiente tabla 10 es una lista de los autores que han contribuido a la 

definición conceptual del acceso a recursos financieros. 

 



 

82 
 

Tabla 10: Definiciones sobre el acceso a los recursos financieros 

Autor  Definición  Dimensiones 

Ganbold, 

(2008). 

La disponibilidad de servicios 

financieros, en forma de depósitos a 

la vista, crédito, pagos o seguros 

Disponibilidad  

Rangel-

Magdaleno, 

(2018) 

La habilidad para pedir un préstamo 

a una institución financiera como un 

banco o la posibilidad de generar 

fondos internos para poder sostener 

las actividades económicas. 

Habilidad, prestaciones 

Tchamyou, 

(2018) 

La posibilidad de obtener créditos, 

depósitos y uso eficiente de canales 

oficiales para obtenerlos de 

instituciones financieras. 

Posibilidad, eficiencia de canales oficiales 

Ye, (2019) La disponibilidad de servicios 

financieros, en forma de depósitos a 

la vista, crédito, pagos o seguros. 

Disponibilidad de recursos 

Intriago 

Cedeño et al., 

(2021) 

La posibilidad de recibir apoyo por 

varias organizaciones e 

instituciones financieras para 

incrementar sus activos, invertir en 

nuevos negocios, fomentar la 

investigación empresarial y para su 

crecimiento. 

Apoyos y crecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

El acceso a recursos financieros es la posibilidad de usar propios recursos o 

de recibir apoyo por varias organizaciones e instituciones financieras en forma de un 

préstamo, depósitos a la vista, crédito, pagos o seguros; incrementar los activos, 

invertir en nuevos negocios, fomentar la investigación empresarial y para su 

crecimiento. Se consideraron las definiciones de Ganbold, (2008)., Rangel-

Magdaleno, (2018)., Tchamyou, (2018)., Ye, (2019)., Intriago Cedeño et al., (2021) 

porque pone a la luz los ejemplos, proceso y formas que conviene con el acceso a 

recursos financieros. 
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d. Estudios empíricos  

 

Problemas relacionados con el acceso a recursos financieros incluyen 

distorsiones en políticas del sector financiero, falta de conocimientos por parte de los 

bancos, asimetría de información entre bancos y las PYMES, altos riesgos en el 

sector financiero (Ganbold, 2008). Aun así, en Costa Rica fue determinado que las 

pequeñas empresas recibieron el 40 % del crédito ofrecido por su gobierno mientras 

el 33 % por las medianas y 27 % a las microempresas. (Brenes Bonilla y Bermúdez 

Mesén, 2013). Además, Kumar y Rao, (2015) agregaron que la falta de conocimiento 

de cómo prepararse a solicitar un crédito y las existencias de dudas con PYMES por 

las instituciones financieras, lo que contempla la teoría de información asimétrica. 

Para identificar las fuentes y los mecanismos de financiación de las PYMES de 

Villavicencio Colombia determinó que el 79 % funcionaban con menos de 5 mil 

millones activos y menos de 50 empleados. Además, el costo de financiación 

absorbía 86 % de su margen operacional dejando solo 3-5 % de margen de utilidad 

neto.  Ejemplos de recursos financieros son; autofinanciación, créditos bancarios, y 

el resto por inversiones, créditos de los proveedores, fondos familiares o de amigos. 

En un estudio fue notado que el crédito recibido de los proveedores pudiera alcanzar 

entre 25 a 37 % del total recibido por un PYME. (Kumar y Rao, 2015., Ruiz Sánchez, 

2015).  

 

Utilizando una muestra de 435 empresas en Aguascalientes, en 2015, en un 

estudio descriptivo, se determinó que había una relación negativa entre recursos 

financieros externos y sus niveles de competitividad empresarial. Por ende, se 

aconsejaron a los administradores de las PYMES en sus decisiones de la estructura 

capital a limitar recursos financieros externos (alfa 0.741-0.832, beta 0.078-0.231) 

(Cortés Palacios., Mojica Carrillo., Maldonado Guzmán, 2016). 

 

Existen factores internos que pueden afectar el acceso a recursos financieros 

son; tamaño y edad de la empresa, posibilidades autofinanciación, existencia previa 

de crecimiento empresarial, liquidez (R2 =2) (Canto-Cuevas et al., 2016). A partir de 
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un estudio con diseño cruzado, donde participaron 396 PYMES de una provincia en 

Nairobi Kenia se determinaron que los niveles de conocimientos son un factor 

importante para el acceso a los recursos financieros. Una institución bancaria 

raramente dará créditos a las empresas que no conocen sus propios estados de 

cuentas sin experiencia de haber tenido apoyos económicos en el pasado (Gathungu 

et al., 2018). Resultados similares fueron constatados en Colombia donde se 

descubrieron que los dueños de las PYMES no reconocen la importancia de la parte 

financiera, la contabilidad representa sólo una obligación fiscal; al existir este 

desinterés por las finanzas (Acosta-Rangel, 2016). 

 

Fue puntualizado que durante el periodo de 2004 y 2011 cuando había la 

recesión española los niveles de acceso a recursos fueron reducidos. Por ende, se 

puede hipotetizar que durante las crisis las PYMES sufren de bajos niveles de acceso 

de recursos financieros. Al contrario, durante los periodos de expansión económica 

los apoyos a crédito tienden a aumentar (Canto Cuevas et al., 2016). Además, 

algunos de las razones que son posibles causas del bajo acceso a recursos 

financieros son; altos niveles de faltas en pagos de créditos entre las PYMES (p < 

0.0001) y relativamente se necesitan más recursos para monitorear PYMES que han 

recibido créditos bancaria y existen altos costos para liquidar activos fijos si una 

empresa falla en pagar lo prestado (Kersten, 2017). 

 

Lamentablemente en los países en desarrollo, Wellalage, (2017) descubrió 

que las mujeres tenían un 3 % menos de posibilidad acceder a recursos financieros 

de las instituciones financieras. Mientras en la India 92% de las PYMES no tenían 

acceso a recursos financieros formales por falta de cumplir con los requisitos 

bancarias como las garantías mientras en otro estudio en Sudáfrica fue determinado 

que el 75 % de los solicitantes a créditos bancarios fueron negados y solo un 2 % 

recibieron apoyos bancarios (R2 = 0.951, p < 0.000) (Omondi et al., 2018). Para los 

países como Ecuador fue reportado que el 64 % de las PYMES no tenían estrategias 

que garantizan un acceso a los recursos financieros (Laitón Ángel et al., 2018). Como 
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has sido mostrado, resultados similares pueden estar entre las PYMES del municipio 

de Monterrey México, lo que hace esta investigación relevante. 

 

En un estudio en Madagascar, donde participaron 1456 empresas, 

principalmente PYMES, con utilización de un instrumento de medición con alfa entre 

0.77-0.94 y beta -0.12, fue enfatizado que los gobiernos e instituciones bancarias 

deben crear condiciones y formas de los préstamos y créditos para aumentar los 

niveles de acceso recursos financieros y la competitividad empresarial (Urban, 

Ratsimanetrimanana, 2019). En un estudio en Pakistán con las PYMES de la industria 

manufacturera se determinaron que prestamos a corto y largo plazo tienen un efecto 

negativo a la competitividad empresarial por los altos costos de intereses después de 

recibirlo, R2 = 83% (Nazir., Azam., Khalid, 2021). Anton y Nucu, (2021) determinaron 

con 719 empresas, principalmente PYMES, en Polonia que esta relación era en forma 

cóncava donde primero había una relación positiva hasta un cierto nivel donde 

después se convertía a ser negativo. 

 

Además, una investigación con las PYMES en Ucrania mostró que el acceso 

a recursos financieros puede ser mejorado con más asignaciones presupuestarias, 

préstamos preferenciales y compensación parcial de los tipos de interés de los 

préstamos a los medios directos de la administración pública. También se agregó que 

el  desarrollo de  esquemas alternativa de financiamiento, la actividad de los fondos 

de garantía especializados, mejora del acceso de los negocios recursos crediticios, 

mejoramiento de la infraestructura del mercado financiero y capacitación de 

especialistas para la prestación de servicios de consultoría para la participación de 

pequeñas empresas en el mercado financiero estaba relacionado con un aumento en 

la competitividad empresarial de las PYMES (Zahorskyi et al., 2019). 

 

 Después de realizar un estudio mixto con PYMES en búsqueda de recursos 

financieros Santoso, (2020) argumentó que el acceso a recursos financieros está 

relacionado con características empresariales, del producto/servicio, del mercado y 

características financieras. Mostró que la preparación  de información a 
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inversionistas, explicación del proceso de resolver problemas más comunes de las 

PYMES, creación de redes, intercambio de conocimientos, recaudación de fondos, 

comprender las necesidades del mercado, los deseos de los inversores, ampliar las 

redes y actividades de emparejamiento, aumento del valor agregado tanto de las 

empresas emergentes como de los propietarios de capital, políticas para aumentar el 

valor agregado tanto de las empresas emergentes como de los propietarios de capital 

aumentaba el acceso a recursos financiero que estaba relacionado positivamente con 

la competitividad empresarial.  

 

Con participación de 315 dueños o administradores de las PYMES en 

Pakistán, se utilizaron las ecuaciones estructurales donde se mostró que el acceso 

de recursos financieros por parte del gobierno tenía un efecto positivo sobre la 

competitividad empresarial, como fue mostrado por los aumentos en ganancias. Al 

mismo tiempo fue determinado que la planeación estratégica tenía un efecto 

mediador en esta relación inicial entre el acceso a recursos financieros y los niveles 

de competitividad empresarial (Anwar et al., 2020). Además, Bakhtiari et al., (2020) 

también puntualizó que éxito y supervivencia, empleo, estrategias de crecimiento, 

productividad e innovación de PYMES dependen en gran medida del acceso a los 

recursos financieros. 

 

Después de aplicar un estudio cualitativo Nkwinika et al., (2020) determinó 

que más de 85% de las PYMES en Sudáfrica no sobrevivieron el primer año de 

operación por falta de acceso a recursos financieros por ende no pudieron alcanzar 

la competitividad determinado por el mercado. La participación de 9281 PYMES en 

un estudio del Banco Mundial en la India permitió determinar que la competencia del 

banco alivia las limitaciones de financiación de la empresa y favorece positivamente 

su necesidad de un préstamo bancario y la decisión de solicitar un crédito. Similar 

estudio fue realizado en Sudáfrica con datos de 45 países de este continente y mostró 

que la relación entre la competitividad empresarial y el acceso de recursos financieros 

no era una relación positiva directa pero cóncava. Confirmándose que no solo las 

características de las PYMES determinan el acceso a recursos financieros que 
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finalmente afectaría la competitividad empresarial (Akande et al., 2021., Rakshit et 

al., 2023). 

 

Además, un estudio de las PYMES en Indonesia mostró que la educación 

financiera y fiscal esta relacionado con los niveles de competitividad empresarial 

(RESMI et al., 2021). Mientras en Lesoto el acceso a la información financiera, 

servicios de apoyo bancario y empresarial, la estructura de los bancos y el requisito 

de garantía por parte de los bancos comerciales afecta el acceso a recursos 

financiero de las PYMES y por ende la competitividad empresarial (Amadasun et al., 

2022).   

 

 Como han determinado que el acceso a los recursos financieros tiene las 

siguientes dimensiones como, posibilidad de obtener los recursos financieros, fuente 

de recursos financieros, formas de recursos financieros y los propósitos de los 

recursos financieros, que son determinantes de la competitividad empresarial. Se 

puede concluir que el acceso a los recursos financieros está relacionado de forma 

positiva y negativa con la competitividad empresarial. Se propone el siguiente gráfico 

(Figura 17) para mostrar esta relación. 
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Figura 17: Componentes teóricos sobre el acceso a recursos financieros y la 
competitividad empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.5 Variable Independiente X5: Adopción y el uso de sistemas de 

información tecnológica 

 

Ha sido determinado que existen pocos programas de gestión veterinaria, 

que solo una minoría saben usar en su trabajo diario. Ejemplos de los programas que 

han dominado el mercado de la gestión de servicios veterinarios son GVET, SAMI, 

QVET, QSOFT y Panther. Algunas de sus características que son importantes para 

la gestión de las PYMES de los servicios veterinarios incluyen la captura de las 

historias clínicas y tratamientos; gestión financiera y manejo de información personal 

de los propietarios y comunicación con ellos también. Además, existe la ventaja de 

gestionar los recursos de estas entidades. Sin la adopción y utilización de los 

sistemas de información tecnológica habrá mayores deficiencias que la afectaría, de 

manera negativa, como la función de las PYMES de este sector y también el 

desempeño empresarial, que al final puede resultar en la disminución de la 

competitividad empresarial. 
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a. Teorías  

 

Para desarrollar el marco teórico se van a considerar las siguientes teorías 

principales sobre el uso de los sistemas de información tecnológica y la 

competitividad empresarial (Tabla 11).  

 

Tabla 11: Teorías y modelos relacionados con la adopción y el uso de sistemas 
de información tecnológica y la competitividad empresarial 

Autores Teoría y modelos 

Abdullah et al., (2012)., 

Abu, (2015) 

Technology Acceptance Model, Theory Reasoned 

Action, Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology, Theory of Planned Behavior 

Bi, Davison, Smyrnios, 

(2016). 

Resource Based View 

Abdulhakeem, (2017) 

Chairoel y Riski, (2018)., 

Ibrahim, (2018). 

Resource based Theory, Technology 

Organization Environment Framework, Perceived 

E-Readiness Model, Modelo Motivacional, Modelo 

de utilización de computadores personal, teoría 

Diffusion of Innovation, teoría de cognitiva social,  

Fuente: Elaboración propia 

 

Existen varios modelos que han sido utilizados para explicar el por qué 

algunos PYMES adoptan y utilizan sistemas de información tecnológica para 

aumentar sus niveles de competitividad empresarial. Los modelos incluyen el modelo 

TAM, (Technology Acceptance Model), que fue desarrollado utilizando la teoría TRA, 

(Theory Reasoned Action). Postula que el uso de los sistemas de la información 

tecnológica depende de las percepciones de la utilidad y la facilidad de ellos para las 

organizaciones. Si una PYME, del sector de los servicios veterinarios, se considera 

que una forma de los sistemas de información tecnológica le apoyaría en aumentar 

sus niveles de competitividad empresarial, existiría mayores chances que lo usará 

(Abdullah et al., 2012., Abu, 2015) 

 



 

90 
 

La modificación de TAM produjo la teoría de UTAUT, (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology) que postulaba que las funciones esperadas, 

esfuerzos necesitados para su uso, influencias sociales, son determinantes directos 

al uso de los sistemas de información tecnológicas entre las PYMES para aumentar 

sus niveles de competitividad. Habrá mayores chances de adopción y uso de los 

sistemas de información tecnológica si se ofrecen más funciones que sus 

competidores no tienen. Además, el sexo, edad, experiencia y la voluntad al usarlos, 

significando que las características organizacionales pueden ser un factor para 

considerar para aumentar la competitividad empresarial.  

 

También la teoría TPB, (Theory of Planned Behavior), determinó que la 

adopción y el uso de los sistemas de información tecnológica está determinada por 

las intenciones de los individuos, para los que les interesa aumentar la competitividad 

empresarial. En todos estos casos estas teorías deberían ser puestos en contexto de 

las características de los administradores de las PYMES, organizaciones y los 

ambientes externos, como ya son factores que afectan la decisión al usarlos 

(Abdullah et al., 2012., Abu, 2015). 

 

La teoría RBV, (Resource Based View), ha sido utilizada para explicar por 

qué las PYMES pueden tener ventajas competitivas si se utilizan los recursos e 

información que sus competidores no tienen (Bi, Davison, Smyrnios, 2016). Se 

determinaron en un estudio de las PYMES en Córdoba, Argentina que el uso de 

sistemas de información tecnológica relacionaba de forma positiva con a un aumento 

de competitividad empresarial y esto fue mostrado por; una reducción de costos de 

transacciones, mejor comunicación con los clientes y proveedores, integración de 

información y toma de decisiones empresariales, mejora la atención a los clientes y 

por ende la competitividad empresarial (Jones et al., 2016). 

 

No obstante, Abdulhakeem, (2017) explicó que las teorías antes 

mencionadas, incluyendo la teoría RBT, (Resource based Theory) para países en 

desarrollo, no pueden explicar individual y completamente las razones porque 
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algunas PYMES deciden usar sistemas de información tecnológica. Razones siendo 

existen diferencias en competitividad empresarial entre países desarrollados y no. Se 

propusieron el uso integrado de la teoría TOE, (Technology Organization 

Environment Framework) y la teoría de PERM, (Perceived E-Readiness Model). 

Ambas destacan porque se enfatizan conjuntamente que la tecnología, 

organizaciones, el ambiente son factores importantes para relacionar el uso de los 

sistemas de información tecnológica y la competitividad empresarial. Otros modelos 

y teorías importante y que son complementarias a los mencionados son; Modelo 

Motivacional (MM), teoría combinada de TAM y TPB, modelo de utilización de 

computadores personal (MPCU), teoría Diffusion of Innovation (DOI) y la teoría de 

cognitiva social (SCT) (Chairoel y Riski, 2018., Ibrahim, 2018). 

 

b. Definición conceptual 

 

La adopción y el uso de los sistemas de información tecnológica incluye la 

obtención y utilización del internet, así como su infraestructura, incluidos los equipos 

y programas informáticos, y aquellas tecnologías que procesan o transmiten 

información para mejorar la eficacia de las personas y organizaciones (Ghobakhloo, 

2012). Existe la captura, almacenamiento, procesamiento y distribución de la 

información para apoyar la toma de decisiones, el control, análisis y visión en una 

organización (Castañeda Parra, 2013). Riascos Erazo, (2016) lo considera como uso 

del hardware, software y sistemas de telecomunicaciones. Es el uso de formatos que 

pueden ser las voces, imágenes, acústica o electromagnética para organizar o 

transmitir información de una organización (Montoya Macario y Acosta Gonzaga, 

2019). Mientras Nguyen et al., (2020) y Ibrahim, (2018) agregaron que el uso de los 

sistemas de información tecnológica es la utilización de herramientas electrónicas de 

información, nubes de información, aplicaciones de posicionamiento geográfico y 

sistemas de inteligencia artificial. 

 

Para esclarecer la implementación de la adopción y el uso de sistemas de 

información tecnológica, se recomendó en una industria de bordado de uniformes en 



 

92 
 

Querétaro que las siguientes etapas se deben ser seguido al adoptar y usar sistemas 

de información tecnológica en las PYMES; 

 

1. Comunicación con una línea fija o un teléfono móvil, ya que esto permite 

una comunicación con sus proveedores y clientes. 

2. Adaptar una computadora personal con software básico, incluso sin 

conectividad a Internet. 

3. La adopción de Internet, con el correo electrónico, el intercambio de 

archivos, la creación de sitios web y el comercio electrónico. 

4. Adopción de las herramientas más complejas como software de gestión 

de inventario, contabilidad o expedientes clínicos. (Montoya Macario y Acosta 

Gonzaga, 2019). 

Para el análisis sobre el uso de sistemas de información tecnológica las 

siguientes preguntas pueden ser útiles (Sánchez Limón y De la Garza Cárdenas, 

2018., Pérez Rendón et al., 2017). 

¿Consideras la adopción y el uso de internet importante para almacenar 

información de tu empresa? 

¿Consideras la adopción y el uso de internet importante para procesar 

información de tu empresa? 

¿Consideras la adopción y el uso de internet importante para distribuir 

información de tu empresa? 

¿Consideras la adopción y el uso de internet importante para la toma de 

decisiones de tu empresa? 

¿La adopción y el uso de sistemas de información tecnológica apoya el 

control de una organización? 

¿La adopción y el uso de sistemas de información tecnológica apoya el 

análisis en una organización? 

¿La adopción y el uso de sistemas de información tecnológica apoya la visión 

en una organización? 

¿Consideras la adopción y el uso de internet importante para capturar la 

información de tu empresa? 
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¿Los equipos (hardware) están incluidos en el uso de información 

tecnológica? 

¿Los programas informáticos (software) están incluidos en el uso de 

información tecnológica? 

La siguiente Tabla 12 muestra los autores que han contribuido a la definición 

conceptual sobre el uso de sistemas de información tecnológica que se va a utilizar 

en esta investigación. 

 

Tabla 12: Definiciones sobre la adopción y el uso de sistemas de información 
tecnológica. 

Autor  Definición  Dimensiones 

Ghobakhloo, (2012). La adopción y utilización del internet, así 
como su infraestructura, incluidos los 
equipos y programas informáticos, y 
aquellas tecnologías que procesan o 
transmiten información para mejorar la 
eficacia de las personas y organizaciones  

Formas y eficiencia 
organizacional  

Castañeda Parra, (2013). La inclusión, captura, almacenamiento, 
procesamiento y distribución de la 
información para apoyar la toma de 
decisiones, el control, análisis y visión en 
una organización. 

Proceso de adopción y 
del uso 

Riascos Erazo, (2016)  Es la adopción y el uso del hardware, 
software y sistemas de 
telecomunicaciones 

Tipos 

Nguyen et al., (2020) y 
Ibrahim, (2018) 

Es la adopción y utilización de 
herramientas electrónicas de información, 
nubes de información, aplicaciones de 
posicionamiento geográfico y sistemas de 
inteligencia artificial. 
 

Formas y uso 

Montoya Macario y Acosta 
Gonzaga, (2019) 

Es la adopción y el uso de formatos que 
pueden ser las voces, imágenes, acústica 
o electromagnética para organizar o 
transmitir información de una organización  

Formas y uso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto se puede definir el concepto como la adopción y utilización del 

internet para capturar, almacenar, procesar y distribuir la información como apoyo en 

la toma de decisiones, el control, análisis y visión en una organización; así como su 
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infraestructura, incluidos los equipos (hardware) y los programas informáticos 

(software) y aquellas tecnologías que procesan o transmiten información (sistemas 

de telecomunicaciones, herramientas electrónica de información, nubes de 

información, aplicaciones de posicionamiento geográfica y sistemas de inteligencia 

artificial). Se consideraron todas las definiciones antes mencionadas porque se 

muestran la existencia de los medios de utilización, procesos de utilización, equipos 

físicos y no físicos y las ventajas de utilización. Además, son relevantes y pueden ser 

identificados en el sector de los servicios veterinarios. 

 

c. Estudios empíricos 

 

Finalmente, como fue determinado a partir de un estudio descriptivo donde 

se participaron 270 gerentes de las PYMES de Cali, Colombia, se concluyeron que 

la disponibilidad de la información no financiera como uso de sistemas de información 

tecnológica conlleva a la buena toma de decisiones y esto proporciona pasos hacia 

ventajas competitivas (González González, 2010). 

 

Entre algunas de las razones que se encontraron en las PYMES de Colombia 

son la falta de necesidad de usarlos, trabajadores mal capacitados para adoptar su 

uso y los altos costos para adquirirlos (Rodríguez Melo, 2012). Mientras Medina 

Torres, (2013), después de aplicar un instrumento de medición sobre uso de las 

computadoras y el internet en Celaya, Guanajuato, mencionó que la decisión a usar 

estos tipos de sistemas de información tecnológica pudiera estar relacionado con la 

satisfacción de los clientes. Fue reportado que, en países como Estados Unidos, 

España y Portugal, que había sólo el 13 %, 10 % y 12 %, respectivamente, de los 

centros veterinarios que usaban sistemas de información tecnológica en sus 

gestiones diaria (Troncoso., López., Fischer., Luzio., Muñoz y Carrasco, 2013). 

 

Los sistemas de información tecnologicas están considerados como sitios 

idóneos para la publicidad de los productos y servicios que ofrecen las PYMES 

(Ixmatlahua, 2015). En Guanajuato, México se tomaron una muestra de 288 PYMES 
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de diferentes sectores con el uso de un instrumento de medición con alfa de 

Cronbach de 0.974, se determinaron que el uso de sistemas de información 

tecnológica aumenta el desempeño de sus empresas (Cuevas-Vargas., Estrada., 

Larios-Gómez, 2016). Fue notado, después de aplicar una encuesta con una escala 

de Likert 1-5 a 46 profesores, seleccionados de forma aleatoria, de diferentes 

universidades en Nigeria que el uso de sistemas de información tecnológica 

aumentaba su eficiencia como educadores a nivel universitaria (Ezugwu et al., 2016). 

 

No obstante, en un estudio de las PYMES involucrado en el sector de 

seguridad privada en Kenia se demostraron que los costos para adquirir el hardware, 

software y el entrenamiento de los trabajadores fueron las causas principales para 

no utilizar los sistemas de información tecnológica y bajos niveles del desempeño 

(Maghanga, 2017). Utilizando la información obtenida de un estudio descriptivo sobre 

uso de comercio electrónica, con 167 encuestados, fue observado que el 80 % de las 

PYMES no tenían uso de comercio electrónico y páginas de web de sus empresas 

(Sin et al., 2016., Cano y Rojas, 2017). Estos resultados mostraron el grado de uso 

de sistemas de información tecnológica entre las PYMES en Malasia. También, se 

notaron en un estudio sobre las brechas tecnológicas en México, utilizando 

regresiones ergonométricas con datos de INEGI, que el uso de los sistemas de 

información tecnológica está afectado por la edad, el nivel de escolaridad, el ingreso, 

la ocupación, las habilidades digitales y la ubicación geográfica de los propietarios de 

las microempresas (Domínguez, 2018).  

 

Aunque algunos argumentan que la adopción y la utilización de sistemas de 

información tecnológica requiere muchos recursos financieros para mantenerlos, 

existen alternativas como la utilización de nubes de información para reducir los 

costos de operación. Con una muestra de 50 PYMES del sector de sistemas de 

información y con una aplicación de una encuesta con alfa de Cronbach de 0.87, se 

concluyó que la utilización de nubes de información aumenta el desempeño 

empresarial y finalmente la competitividad empresarial (Chang et al., 2019). De igual 

forma, una investigación con participación de 871 PYMES en España mostró que el 
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uso de sistemas de información tecnológica aumenta la competitividad empresarial 

(Barba-Sánchez, 2018). 

 

Como ya se ha determinado que para mantenerse viable en el mundo que 

está tan globalizado, las PYMES deberían implementar estrategias que apoyen el 

aumento de los niveles de competitividad empresarial. En México el gobierno fue 

obligado a introducir el Plan Nacional Digital que abogó por el uso y desarrollo de los 

sistemas de información tecnológica (Montoya Macario y Acosta Gonzaga, 2019). 

Desde entonces la mayoría de las PYMES consideran los sistemas de información 

tecnológica como un catalizador a los procesos de negocios y que afecta 

positivamente la competitividad empresarial, como fue mostrado por el valor de 

correlación r = 0.39 (Adane, 2018). 

 

Chege y Wang, (2019) en su revisión de literatura sobre el impacto que tiene 

el uso de sistemas de información tecnológica sobre la creación de empleo, se 

explicaron que existe una relación positiva y de la misma manera un aumento de 

trabajadores satisfechos con su ambiente estará apuntado hacia el aumento en los 

ingresos de las PYMES, un reflejo de mayor competitividad empresarial. Aunque las 

PYMES de Santiago de Cali en 2017 mostraron que el uso de los sistemas de 

información tecnológica brindará nuevas oportunidades (α = 0.556), también tuvieron 

percepciones negativas sobre los costos de adquirirlos. (Aguilera Castro., Ávila 

Fajardo., Solano Rodríguez, 2017). En todas estas situaciones la competitividad 

empresarial estuvo en niveles negativos (p ˃ 0.062, β =0.64), (Jones et al 2016., 

Montoya Macario y Acosta Gonzaga, 2019). 

 

En Malasia se determinaron, utilizando la información de un estudio 

exploratorio de las PYMES, que existen barreras para el uso de sistemas de 

información tecnológica como la seguridad percibida, privacidad, niveles de 

educación de los empleadores, costos de adquisición y la falta de regulaciones. Del 

mismo modo, era probable que algunos elementos influyan significativamente, como 

la calificación académica del CEO, la pasión, el compromiso, el conocimiento 
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tecnológico, estilo de liderazgo, conciencia tecnológica y su voluntad de aprender, 

hábiles y competentes personales, cultura organizacional y orientación al cliente 

basada en las tendencias del mercado y el gobierno (Ikumoro, 2019).  

 

Considerando estos bajos resultados implicaría una necesidad de investigar 

sobre el uso de los sistemas de información tecnológica entre las PYMES del sector 

de servicios veterinarios en el municipio de Monterrey, Nuevo León, México, (p < 

0.05, β = 1.2) cuyos resultados pueden ser similares a los antes mencionados (Leyva 

Morales et al., 2017., Lizama Juárez et al., 2020). 

 

Según el INEGI en el año 2017, existían 71 340 853 personas que usaban el 

internet en México, siendo el 96.9 % aplicándolo para obtener información; y el 16.6% 

para ordenar o comprar productos. Además, el 96 % utilizaban la computadora para 

usos empresariales mientras el 93.6 % de estas empresas admitieron usar Internet 

para el negocio. El 58 % de las PYMES mexicanas anunciaba su negocio en internet 

mientras el 22 % lo utilizaba para dar servicio a sus clientes y sólo un 27 % para hacer 

compras o para pedidos a sus proveedores. Sólo un 39 % de dichas empresas tenían 

su propia página de Internet. (Leyva Morales et al., 2017., Lizama Juárez et al., 2020). 

  

Además de lo antes mencionado, la adopción y utilización de los sistemas de 

información tecnológica ofrece varias ventajas competitivas que incluyen 

indirectamente una mayor cuota en el mercado. Fue evidenciado en un estudio 

realizado con los PYMES, de los servicios, durante el periodo de la pandemia de 

COVID 19 en Bogotá Colombia que existe una relación positiva entre uso de sistemas 

de tecnología y una mayor ocupación en el mercado (Rodríguez Melo, 2012., Ochoa 

Guevara et al., 2020). También fue determinado en un estudio de digital marketing 

de las PYMES en México que el 39.8 % usaban Facebook, 19.9 % WhatsApp 

mientras aproximadamente el 13 % usaban Instagram para la promoción y la venta 

de los productos y los servicios (Lizama Juárez, 2020).  

 



 

98 
 

Jones et al., (2016) y Montoya Macario y Acosta Gonzaga, (2019) reportaron 

utilizando (p ˃ 0.062, α = 0.556, β = 0.64) que la falta de la adopción y utilización de 

los TICs en organizaciones esta mayormente relacionado con bajos niveles de 

desempeño Considerandose la existencia de una posible relación, se concluye que 

la adopción y el uso de los sistemas de información tecnológica genera un efecto 

positivo en la competitividad empresarial de las PYMES del sector de servicios 

veterinarios en Monterrey, Nuevo León, México. También se ven identificados con las 

investigaciones similares de Leyva Morales et al., (2017) y Lizama Juárez et al., 

(2020) donde reportaron (p < 0.05, β = 1.2) y notaron que al implementar el uso de 

sistemas de información tecnológica aumentó el desempeño y la competitividad 

empresarial.  

 

Las siguientes teorías y modelos ponen en evidencia que existen razones 

porque diferentes organizaciones como las PYMES pueden usar y adoptar sistemas 

de información tecnológica: Technology Acceptance Model, Theory Reasoned Action, 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, Theory of Planned Behavior, 

Resource based Theory, Technology Organization Environment Framework, 

Perceived E-Readiness Model, Modelo Motivacional, Modelo de utilización de 

computadores personal, teoría Diffusion of Innovation, teoría de cognitiva social y la 

teoría de Resource Based View. Por ende, su análisis conjunto nos apoyaría en llenar 

la brecha de información que existe y en entender mejor la importancia del uso de 

sistemas de información tecnológica entre las PYMES del sector servicios 

veterinarios para mantener altos niveles de competitividad empresarial. Además, se 

propone un modelo teórico, Figura 18, que muestra una relación entre el uso de los 

sistemas de información tecnológica y la competitividad empresarial. 
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Figura 18: Componentes teóricos sobre la relación entre la adopción y el uso 
de sistemas de información tecnológica y la competitividad empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la información aportada al marco teórico se puede determinar 

que existe una relación positiva entre las variables independientes y la competitividad 

empresarial de las PYMES del sector de servicios veterinarios del municipio de 

Monterrey, Nuevo León. Por ende, hay que tomar en cuenta esta información al 

analizarlos, realizar la construcción del instrumento de medición y su aplicación. 
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Resumen de las definiciones y dimensiones a utilizar en esta investigación 

 

Tabla 13: Definiciones y dimensiones 

Competitividad empresarial 
La competitividad empresarial es un amplio concepto y fenómeno de naturaleza social, económica, científica, 
tecnológica y política que explica la capacidad para producir, vender productos, ofrecer servicios de una calidad 
superior con menores costos que sus competidores, llevándose a una preferencia y compra en un mercado 
establecido por los clientes. 

Capacidad empresarial Servicios de calidad 
superior 

Comparación 
con 
competidores 

Preferencia por los clientes 

Planeación estratégica de actividades 
La planeación o administración estratégica, es el patrón de objetivos, propósitos, metas o planes principales 
utilizado; aprovechando las fortalezas para distinguir contra sus competidores; apoyándose en la toma de 
decisiones fundamentales para el largo plazo y creando un punto de equilibrio entre los recursos internos, 
habilidades, oportunidades y riesgos creado por el ambiente externo. 

Objetivos, propósitos, metas o 
planes principales 

Equilibrio interno y 
externo 

Distinguir contra 
los 
competidores 

Toma de decisiones 

Informalidad de la empresa 
La informalidad empresarial es un concepto multidimensional donde existe la acción, proceso, estado o actitud de 
dar una estructura informal a una proposición; revestir algo de los requisitos ilegales o de procedimiento; concretar, 
precisar algo, dar carácter de no seriedad a algo que no lo tenía; representar algo como ideas informaciones o 
conocimientos, con los recursos informales de un sistema mientras otros lo consideran como un fenómeno socio 
económico y una actividad empresarial con carácter no ilícito que existen en un mercado no controlado por el 
gobierno. 

Cambio de estatus organizacional Ilegalidad de las 
estructuras 
organizacionales 

Resultado de 
los efectos 
socio 
económico 

Ausencia de control por el gobierno 

Estructura organizacional 
Una estructura organizacional es la creación de la dirección, los departamentos, secciones, comités y cargos de 
puestos para definir las relaciones de autoridad, jerarquía, división de trabajo, unidad de mando donde un miembro 
de la organización se reporta a un superior para la coordinación, supervisión y control. 

Creación de grupos o 
departamentos 

División de trabajo Jerarquía Coordinación supervisión y control de 
trabajo 

Acceso a recursos financieros 
El acceso a recursos financieros es la posibilidad de usar propios recursos o de recibir apoyo por varias 
organizaciones e instituciones financieras en forma de un préstamo, depósitos a la vista, crédito, pagos o seguros; 
incrementar los activos, invertir en nuevos negocios, fomentar la investigación empresarial y para su crecimiento. 

Posibilidad de obtener los recursos 
financieros 

Fuente de recursos 
financieros 

Formas de 
recursos 
financieros 

Propósito de los recursos financieros 

Adopción y uso de sistemas de información tecnológica. 
Es la obtención y utilización del internet para capturar, almacenar, procesar y distribuir la información como apoyo 
en la toma de decisiones, el control, análisis y visión en una organización; así como su infraestructura, incluidos 
los equipos (hardware) y los programas informáticos (software) y aquellas tecnologías que procesan o transmiten 
información (sistemas de telecomunicaciones, herramientas electrónica de información, nubes de información, 
aplicaciones de posicionamiento geográfica y sistemas de inteligencia artificial). 

Medios de utilización. Proceso de 
utilización. 

Equipos físicos 
y no físicos. 

Ventajas de utilización. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

101 
 

2.3 Hipótesis operativas 

 

H1: La planeación estratégica de actividades es una estrategia 

organizacional que tiene impacto positivo en la competitividad empresarial PYMES 

del sector veterinario 

H2: La informalidad de la empresa es una estrategia organizacional que tiene 

impacto positivo en la competitividad empresarial PYMES del sector veterinario 

H3: La estructura organizacional es una estrategia organizacional que tiene 

impacto positivo en la competitividad empresarial PYMES del sector veterinario 

H4: El acceso a recursos financieros es una estrategia organizacional que 

tiene un impacto positivo en la competitividad empresarial PYMES del sector 

veterinario 

H5: La adopción y el uso de sistemas de información tecnológica es una 

estrategia organizacional que tiene impacto positivo sobre la competitividad 

empresarial PYMES del sector veterinario. 

 

2.3.1 Modelo Gráfico e hipótesis 

 

Considerando la información teórica aportada por las variables 

independientes y sus relaciones con el variable dependiente se llegó a la siguiente 

hipótesis que está representada por el modelo gráfico que sigue. 

 

Las estrategias organizacionales que favorecen la competitividad 

empresarial de las PYMES en el sector de servicios veterinarios en el municipio de 

Monterrey, Nuevo León, México son; la planeación estratégica, informalidad 

empresarial, estructura organizacional, acceso a recursos financieros y la adopción y 

el uso de los sistemas de información tecnológica. La Figura 19 muestra la gráfica de 

la hipótesis de la investigación. 
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Figura 19: Modelo gráfico de la hipótesis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Expresión matemática de la hipótesis 

 

Ŷ = 𝛽0 + 𝑋1𝛽1 + 𝑋2𝛽2 + 𝑋3𝛽3 + 𝑋4𝛽4 + 𝑋5𝛽5 +  𝑒 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2.    Modelo de Relaciones teóricas con las Hipótesis 

 

Las Tablas 14, 15 muestran las relaciones teóricas con las hipótesis de la 

investigación.  
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Tabla 14: Relaciones estructurales (antigüedad 5 años) 

Autor (año) Y X1 X2 X3 X4 X5 

Corrina Guilermina, (2020) x      

Kaur, (2017) x      

Baparikar, (2019) x      

Jimenez et al., (2019) x x     

Delgado Unigarro y Trejos Moncayo, (2016) x x  x   

Hernandez Castoreña, (2018) x      

Ruiz Cabeza, (2020) x      

Yanah et al., (2018) x      

Benitez Gutierrez, (2020) x x    x 

Wang et al., (2017)  x     

Abosede, (2016) x x     

Majama, (2017) x x     

Boreki, (2019)  x     

Tarapueza, (2016)  x     

Aguilar, (2018)  x     

AlGersi, (2021)  x     

Palacio Fierro, (2017) x x     

Williams., Roound, (2018)   x x   

Willimas., Kedir, (2018)   x    

Boly, (2020) x  x    

       

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15: Relaciones estructurales (antigüedad 5 años) 

Autor (año) Y X1 X2 X3 X4 X5 

Castañeda Perez, (2016)   x    

Pedroni, (2020) x  x x x  

Diaz et al., (2018) x  x    

Matsongoni., Mutembwa, (2019)   x    

Sin, (2019) x  x    

Gonzales Vicente, (2018) x      

Hernandez G, (2020)   x    

Moya Espinoza, (2019)   x    

Ayala Mendril, (2017) x  x x   

Muhika, (2019) x    x  

Ndili, (2020) x  x    

Gentile Ludecke, (2019) x   x   

Valaei, (2016) x  x x   

Fitria, (2017)    x   

Nazareno Veliz, (2020) x   x   

Carvallo Monsoelve, (2021)    x   

Blanco Ariza et al., (2020) x   x   

Rangel Magdaleno, (2018)     x  

Tchamyal, (2018) x    x  

Kumar y Rao, (2016)     x  

Wellalage, (2017)     x  

Omondi, (2018)     x  

Kersten, (2017) x    x  

Abu, (2018)      x 

Abdulhakeem, (2017)      x 

Ibhadhi, (2018) x     x 

Jones, (2016) x     x 

Montoya Macario, (2019) x     x 

Ikumoro, (2019) x     x 

Aguilera Castro et al., (2017)      x 

Chege y Wang, (2019)      x 

Lizama Juarez et al., (2020)      x 

Leyva Morales et al., (2017) x     x 

Nguen et al., (2020)      x 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20: Gráfico sobre marco teórico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

En el presente capítulo se establece la estrategia metodológica que describe 

la forma en la cual se condujo la investigación. Se detallan los pasos o métodos que 

fueron previstos y que son cruciales para que la investigación desarrollarse con éxito. 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

En esta sección se describen el tipo y diseño con los cuales se realizó la 

investigación. 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

La investigación es cuantitativa y de tipo exploratoria, descriptiva, 

correlacional, y explicativa. Esta clasificación está basada en el análisis indagatorio, 

proceso inductivo, deductivo y síntesis, según las variables, nivel de medición y 

análisis de información y alcance de los estudios (Rojas Cairampoma, 2015). 

 

Una investigación es cuantitativa cuando existe la información en forma 

numérica, aplicación de los modelos matemáticos y técnicas estadísticas para el 

análisis de los datos lo cual permite que la investigación sea predictiva, explicativa y 

confirmatoria (Ragab y Arisha, 2017). En la investigación se obtuvieron datos 

demográficos de las clínicas y los hospitales veterinarios que se encuentran en el 

municipio de Monterrey y además se utilizó una escala de Likert 1 a 5 para obtener 

las respuestas psicométricas de los administradores (unidad de análisis). 

 

Algunos autores han mencionado que una investigación es de tipo 

exploratoria cuando se identifican las variables relevantes en el sistema o problemas. 

Además, se realiza cuando existe poca información o poco conocimiento sobre el 

estatus de un tipo de negocio. Existen pocos estudios a nivel municipal y federal que 
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describen qué factores impactan de manera positiva la competitividad empresarial de 

las PYMES del sector veterinario. 

 

Una investigación es de tipo descriptiva cuando existe una descripción 

sistemática de un servicio (Kumar, (2011). Específicamente, son estudios 

estructurados y planificados cuyo objetivo es dar información sobre los cambios de 

los variables bajo investigación, con el cambio de tiempo o en un momento dado. 

(Boru, 2018). En la investigación se expuso la información general sobre las PYMES 

del sector veterinario y específicamente sobre los variables que impactan de manera 

positiva la competitividad empresarial de ellos.  

 

Es de tipo correlacional cuando se intenta establecer una interdependencia 

entre los grados de relación de variables y entre dos aspectos de una situación (Curtis 

et al., 2015). Se relacionaron mediante una ecuación de regresión múltiple las 

variables independientes (planeación estratégica de las actividades, informalidad de 

la empresa, estructura organizacional, acceso a recursos financieros y la adopción y 

el uso de sistemas de información tecnológica) con respeto a la competitividad 

empresarial. 

 

Además, es explicativa porque da información sobre causa y efecto. Por cada 

fenómeno descrito en la investigación se mencionó las razones mediante uso de 

información teórica y empírica porque fue evidenciado de la misma manera como fue 

descrito por Walliman, (2011). 

 

3.1.2. Diseño de la Investigación 

 

Un diseño de la investigación es la estructura conceptual dentro de la cual se 

lleva a cabo la investigación; constituye el plan para la recopilación, medición y 

análisis de datos. Como tal, el diseño incluye un plan de lo que hará el investigador 

desde la redacción de la hipótesis y sus implicaciones operativas hasta el análisis 

final de los datos. Facilita la navegación fluida de las diversas operaciones de 
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investigación. De este modo, la investigación es lo más eficiente posible, produciendo 

la máxima información con un gasto mínimo de esfuerzo, tiempo y dinero (Kothari, 

2004). 

 

Tam et al., (2008) y Reio, (2016) señalan que una investigación es de diseño 

no experimental cuando no se controla o la ausencia de manipulación de los variables 

independientes, lo que corresponde con la investigación. Además, el estudio es 

transversal porque fue realizado en un momento dado, entre febrero de 2022 y mayo 

de 2022. Documental-bibliográfico y de campo porque se tomó y actualizó el estado 

de arte sobre las variables que inciden sobre la competitividad empresarial de las 

PYMES que forman parte del sector veterinario del municipio de Monterrey, Nuevo 

León.  

 

3.2. Métodos de recolección de datos 

 

En esta sección se explica como se hizo la encuesta en base a la 

operacionalización de las variables de la hipótesis donde se menciona la definición, 

dimensiones, ítems y autores citados. Después los expertos evaluaron la información 

a ser utilizada para obtener los ítems de la encuesta. Además, se determinó la 

encuesta misma.  

 

3.2.1. Elaboración del instrumento 

 

La creación de un instrumento de medición para relacionar la competitividad 

empresarial con otras variables ha sido uno de los objetivos de varias empresas. El 

resultado que se obtiene después de analizarlo será un reflejo de cómo la empresa 

se está desempeñando frente a sus competidores y es de mucha ayuda en el proceso 

de toma de decisiones (Kozena y Chladek, 2012).  

 

Por lo tanto, la encuesta de esta investigación está conformada por tres 

secciones: 
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• La primera sección con el perfil de encuestado, siendo, 3 ítems sobre la 

información del encuestado 

• La segunda sección con el perfil de la PYMES, seguido por 9 ítems sobre el 

hospital veterinario. 

• La tercera sección con 57 ítems sobre las variables independientes y 

dependiente. En esta sección se utiliza como respuestas una escala Likert 

de 1-5, ya que ha sido mostrado que los cuestionarios con preguntas 

cerradas son herramientas efectivas para recolectar información específica y 

significativa en el sector de los servicios veterinarios (Taherdoost, 2019). Por 

razones estadísticos, se consideró la escala de Likert como de tipo ordinal 

porque las respuestas estaban ordenadas en orden de rango percepción, 

pero no mostraron la magnitud de la diferencia entre dos rangos, por ende, 

no se pudo ser clasificado como tipo intervalo (Joshi et al., 2015).  

 

En estudios cuantitativos los instrumentos de medición fiables y con niveles 

de consistencia interna aceptables son crucial para obtener la credibilidad de la 

investigación (Mat Daud et al., 2018). Cuando una encuesta no es fiable tampoco es 

válida, pero puede ser válida pero no fiable entre las muestras. Las escalas de Likert 

utilizados para cada constructo deberían estar basadas en las investigaciones que 

evaluaron las mismas variables. (Rodríguez Jasso et al., 2022)  

 

Barrera Guerra y Hinojosa Cruz, (2021) mencionan que la escala de Likert 

debería ser aplicado utilizando el siguiente proceso: preparación de los ítems 

iniciales; administración de los ítems a una muestra de sujetos; asignación de los 

puntajes a los ítems; asignación de puntuaciones a los sujetos; análisis y selección 

de los ítems; análisis de la fiabilidad de la escala y preparación de la aplicación de la 

versión final de la escala. Además, durante el diseño y la aplicación del instrumento 

hay que considerar que la definición sea bajo las bases de la Escala de Likert, los 

sujetos de prueba deben estar similar a los de la población, calcular la confiabilidad 
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del instrumento y discriminar los ítems que no favorece la fiabilidad, definir el tamaño 

de la muestra y tener una estrategia para lanzar la encuesta final. 

 

3.2.1. Operacionalización de las variables de la hipótesis 

 

Las Tablas 16 y 17 muestran la operacionalización de las variables de la 

hipótesis. La construcción de los ítems de las variables tuvo como base la 

construcción de una definición de la variable y el establecimiento de las dimensiones 

a considerar. Todo ello asociado a diversos autores que han desarrollado 

investigaciones y encuestas al respecto.  

 

 

  



 
 

Tabla 16: Operacionalización de las variables 

Competitividad empresarial Dimensiones Ítems Autores 

Definición La capacidad para producir, vender 
productos, ofrecer servicios de una calidad superior 
con menores costos que sus competidores 
(Elaboración propia con base a Porter, (1985)., 
Ambastha y Momaya, (2004)., Tapias García, (2005)., 
Labarca, (2007). 

Multidimensionalidad 
Eficiencia 
Preferencia 
Calidad  
Diferenciación  

● Número de las quejas de los clientes  
● Preparación de los MVZs,  
● Tecnología e instrumentos actualizados  
● Reconocimiento del hospital veterinario 
● Especialización de los servicios 
● Los índices de satisfacción  
● Flexibilidad para a los cambios rápido,  
● Fondos disponibles para las inversiones 

internas 
● Accesibilidad de Los precios de los 

servicios 

Porter, (1985)., 
Ambastha y Momaya, 
(2004)., Tapias 
García, (2005)., 
Labarca, (2007). 

Planeación estratégica de actividades Dimensiones Ítems Autores 

Definición Es el patrón de objetivos, propósitos, metas 
o planes principales utilizado apoyándose en la toma 
de decisiones fundamentales para el corto y largo 
plazo. (Elaboración propia a partir de Tarapueza et al., 
2016., Dussán Pulecio y Serna Gómez, 2017., Monge 
Aguilar, 2018., AlQershi, 2021). 

Toma de decisiones, 
objetivos, propósitos, 
metas, planes, 
aprovechamiento de 
recursos, 
diferenciación de los 
competidores, 
equilibrio entre interno 
y externo y toma de 
medidas prescriptivas. 

● Planes de anticipación  
● Comparación frecuentemente  

● Mejora en áreas específicas  

● Opciones en planes estratégicos. 
● Toma de decisiones  

● Participación de los líderes 
● El servicio al cliente.  

Tarapueza et al., 
2016., Dussán Pulecio 
y Serna Gómez, 
2017., Monge Aguilar, 
2018., AlQershi, 
2021). 

Informalidad de la empresa Dimensiones ● Ítems Autores 

Un fenómeno socio económico y una actividad 
empresarial con carácter no ilícito que existen en un 
mercado no controlado por el gobierno (Elaboración 
propia a partir de Williams et al., 2012., Rojas, 2016., 
Castañeda Pérez, 2016., Williams y Kedir, 2018., 
Jaramillo Ramírez et al., 2020). 

Ausencia de 
formalidad, 
multidimensionalidad, 
ausencia de 
actividades ilícitas y 
de control por el 
gobierno, empresas 
negras, omisión de 
pago de impuestos y 
creatividad. 

● Registro con SENASICA de SAGARPA.
  

● Registro con el gobierno municipal. 

● Registro con el gobierno del estado. 
● Competición justa  

● MVZ con cédulas profesionales. 
● Las prestaciones de leyes a los 
trabajadores. 

● Certificado de calidad  
● Reglas de trabajo.  

(Williams et al., 2012., 
Rojas, 2016., 
Castañeda Pérez, 
2016., Williams y 
Kedir, 2018., Jaramillo 
Ramírez et al., 2020). 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17: Operacionalización de las variables de la hipótesis 

Estructura Organizacional  Dimensiones Ítems Autores 

La creación de la dirección, los departamentos, 
secciones, comités y cargos de puestos para 
definir las relaciones de autoridad, jerarquía, 
división de trabajo, unidad de mando 
(Elaboración propia a partir de (Marín Idárraga, 
2012., Valaei, 2016., Fitria, 2017., Galarza 
Torres et al., 2017., Ramos Mora, 2017., 
Gentile-Lüdecke et al., 2019). 

Departamentalización, 
jerarquía, división de trabajo, 
creación de etapas de trabajo, 
coordinación, división de 
trabajo, creación de relaciones y 
mejora en comunicación 

● Integración de los servicios  
● Coordinación en los servicios ofrecidos. 
● Analizar fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas. 
● División de trabajo  
● Un organigrama formal  
● Mejora en el proceso comunicación  
● Jerarquía adecuadamente establecida.  
● Los líderes aceptan el apoyo de los trabajadores. 

(Marín Idárraga, 2012., 
Valaei, 2016., Fitria, 
2017., Galarza Torres 
et al., 2017., Ramos 
Mora, 2017., Gentile-
Lüdecke et al., 2019). 

Acceso a recursos financieros. Dimensiones Ítems Autores 

La posibilidad usar propios recursos o de recibir 
apoyo por varios organizaciones e instituciones 
financieros en forma de un préstamo, depósitos 
a la vista, crédito, pagos o seguros (Elaboración 
propia a partir de (Ganbold, 2008., Rangel 
Magdaleno, 2018., Tchamyou, 2018., Ye, 2019., 
Intriago Cedeño et al., 2021). 

Habilidad, Disponibilidad de 
recursos,  
Posibilidades  
Eficiencia de canales oficiales. 

● Costos de financiamiento 
● Programas de apoyo  
● Los canales para obtener recursos financieros. 
● Recursos financieros propios  
● El tiempo tomado para obtener un préstamo o 
crédito.     

Ganbold, 2008., 
Rangel Magdaleno, 
2018., Tchamyou, 
2018., Ye, 2019., 
Intriago Cedeño et al., 
2021). 

Adopción y el uso de sistemas de 
información tecnológica. 

Dimensiones Ítems Autores 

La adquisición y la utilización del internet para 
capturar, almacenar, procesar y distribuir la 
información como apoyo en la toma de 
decisiones, el control, análisis y visión en una 
organización (Elaboración a partir de 
(Ghobakhloo, 2012., Castañeda Parra, 2013., 
Riascos Erazo, 2016., Ibrahim.,2018., Montoya 
Macario y Acosta Gonzaga, 2019., Nguyen et 
al., 2020). 

Formas y eficiencia 
organizacional, Proceso de uso, 
Tipos de sistemas de 
información tecnológicas. 

● Apoyo para competir. 
● Sitio de web 
● Correo electrónico  
● Procesar y distribuir la información. 
● Toma de decisiones 
● Control. 
● Mantener la visión 
● Eficiencia.  
● Voluntad de los trabajadores y administradores para 
aprender usar las TICs. 
● Preferencia de clientes 
● Redes sociales  
● Captura y almacenamiento de la información 
 

(Ghobakhloo, 2012., 
Castañeda Parra, 
2013., Riascos Erazo, 
2016., Ibrahim.,2018., 
Montoya Macario y 
Acosta Gonzaga, 
2019., Nguyen et al., 
2020). 

Fuente: Elaboración Propia 
  



 
 

3.2.2. Evaluación por expertos 

 

La validación del contenido se realiza cuando los expertos en el tema revisan 

la información aportada que incluye revisión de literatura con finalidad de identificar 

las medidas de análisis, retroalimentación y aportación de sugerencias. Para la 

validación de los ítems se solicitó la aportación de cinco expertos que revisaron los 

niveles de relevancia por cada ítem. Tres de los cinco expertos son profesores de la 

FACPYA con experiencia y publicaciones en áreas de las PYMES de tipo de los 

servicios y la competitividad empresarial. El cuarto evaluador es director en las áreas 

administrativas de una empresa multinacional con un hospital veterinario en Ciudad 

de México. Finalmente, el último evaluador es Médico Veterinario con una Maestría 

en Administración y profesor investigador en áreas administrativas de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

 

Primeramente, ellos realizaron la revisión de la redacción de los ítems. 

Posteriormente determinaron los niveles de relevancia de cada ítem en una escala 

de 1 a 4 donde 4 representa la mayor pertinencia del ítem. La siguiente Tabla 18 

muestra cómo fue el proceso de selección de los ítems desde la propuesta hasta la 

versión final.  

Tabla 18: Selección de los ítems de la encuesta 

  Ítems iniciales Ítems no 

aceptados 

Ítems finales 

Control 30 18 12 

Competitividad empresarial 12 3 9 

Planeación estratégica 15 8 7 

Informalidad empresarial 12 4 8 

Estructura organizacional 13 2 11 

Acceso a recursos 

información 

11 5 6 

Adopción y el uso de sistemas 

de información tecnológica 

20 4 16 

Total 113 44 69 

Fuente: Elaboración propia 
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Para ver los resultados se presenta la lista de los ítems por cada una de las 

variables en el anexo 1.  

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población y tamaño de la muestra 

 

Utilizando la información de DENUE del INEGI con base en el 1ero de 

septiembre de 2021, se determinó la existencia de 110 hospitales veterinarias con 

atención a mascotas como perros y gatos en el municipio de Monterrey, Nuevo León 

con clasificación de PYMES 

 

La fórmula utilizada fue por Rositas Martínez, (2014) que se refiere al caso 

de poblaciones infinitas como se señala más adelante. La proporción está 

representada en la población por (p), su ausencia por q y Z por la distribución normal 

se representa de la siguiente manera:  

 

Cuando la población es finita la fórmula es: 

n= (Nz^2 p(1-p)) / ((N-1) e^2+z^2 p(1-p)) 

 

P: es el porcentaje, estimado tentativamente antes del muestreo. 

e: es el error tolerado. 

Z: Es un valor de la distribución normal estandarizada. 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de población. 

n = (110(1.96* 1.96) *(0.5*0.5)) / ((110-1) * 0.05*0.05 + 1.96*1.96*0.5*0.5)) 

n=105.644/ (0.2775+0.9604) 

=105.644/1.2379 

=85.341 
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=86 tamaño de la muestra 

3.3.2. Sujeto de Estudio 

 

Los sujetos de estudio son los MVZs en puestos de administración o los 

administradores de los hospitales veterinarios, porque son los que conocen el 

funcionamiento de la empresa. 

 

3.4. Métodos de Análisis 

 

Para el análisis estadístico se usaron los siguientes softwares: SPSS versión 

21, Resolver y Excel. Los resultados fueron representados generalmente en forma 

de tablas, histogramas y gráficos para las tres secciones. Se mencionan los números 

totales, promedios, desviaciones estándares y las medidas de dispersión y centrales.   

 

Se realizó el análisis estadístico de regresión lineal múltiple con las cinco 

variables independientes y la variable dependiente, para conocer los valores de las 

betas significativas y se realizó con estimación de otros indicadores: los valores de r 

cuadrado, valores de la significancia de F y la multicolinealidad. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos de acuerdo con la 

aplicación del instrumento de medición validado, usando el software Excel, SPSS 

versión 21. Por una parte, se describen los datos de la prueba piloto que valida la 

confiabilidad del instrumento. Por otra parte, se presentan los resultados finales en 

dos apartados: el primero incluye la información del perfil de los encuestados y de los 

hospitales veterinarios y la segunda muestra los resultados de la ecuación de 

regresión múltiple de las variables. Finalmente, se establece la aprobación de la 

hipótesis. 

 

4.1. Prueba piloto 

 

Antes de realizar los análisis estadísticos con la muestra requerida se aplicó 

la prueba piloto. También referido como estudios de factibilidad o estudios a una 

escala reducida. Es un estudio realizado antes de uno principal para aumentar la 

calidad, utilidad y credibilidad de la investigación principal. Además, puede ser 

utilizado como una guía para un estudio principal y críticamente analizar cómo los 

investigadores van a dirigir con los estudios.  

 

En la presente investigación se usó el tipo de prueba piloto que es para 

estudios previos, mientras el otro tipo para estudios de factibilidad no fue aplicado. 

Las pruebas piloto para estudios de factibilidad son utilizadas solamente para 

comprobar si el estudio principal si es práctico mientras el otro de tipo previa sería 

para determinar la confiabilidad de los ítems de un instrumento de medición. Además, 

esta prueba piloto está siendo realizado para poner mejoras en los métodos y diseños 

de la investigación (Malmqvist et al., 2019) y como Zailinawati et al., (2006) menciona 

también que se permite aumentar la familiaridad con los protocolos de la 

investigación. 
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La prueba piloto permite comprobar, de forma preliminar, si las variables 

independientes tienen un efecto sobre el variable dependiente. Además, son 

utilizados para refinar los métodos de análisis de resultados y responder a las 

preguntas de la investigación. (Schachtebeck, et al., 2018). Finalmente, algunos 

autores argumentan que la prueba piloto permite a los investigadores obtener 

estimados de valores estadísticos necesarios para analizar la muestra (Kistin y 

Silverstein, 2015).  

 

En esta investigación se calcularon las Alfas de Cronbach con base en el 

levantamiento por vía electrónica de 42 encuestas como piloto de la misma con la 

utilización de Google forms para medir los niveles de confiabilidad. Los niveles 

aceptables eran mínimamente de 0.7, como fue reportado por Arribas (2004) que se 

consideraron que existe una buena consistencia interna cuando el valor de Alfa es 

superior a 0.7. Escareño Dojaquez et al., (2021) agregaron que un valor de alfa de 

0,8 es favorable mientras un valor de 0.9 es excelente. Los resultados muestran en 

la Tabla 19 los valores de Alfa de Cronbach de la prueba piloto utilizando 42 

encuestas y son faorables, por lo que no se quitó ningún ítem en esta etapa. Las Alfa 

de todas las variables fueron aceptables estadísticamente. 

 

Tabla 19: Niveles de consistencia interna de las variables 

Variable Alfa de Cronbach 

Competitividad empresarial (CE) 0.71 

Planeación estratégica de actividades (PE) 0.78 

Informalidad de la empresa (IE) 0.80 

Estructura organizacional (EO) 0.87 

Acceso a recursos financieros (ARF) 0.74 

Adopción y el uso de sistemas de información 

tecnológicas (IT) 

0.95 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los niveles de confiabilidad son en base al cálculo del Alfa de Cronbach. Es 

un valor estadístico que varios investigadores utilizan para mostrar que el instrumento 
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de medición utilizado está apto y en contexto de la investigación y las preguntas o 

ítems son propios y se puede obtener información requerida para la investigación 

(Bonett y Wright, 2014., Taber, 2018). 

 

Otros autores han comentado que los informantes tienden a no responder a 

los extremos de las escalas causando sesgos en la calibración de la confiabilidad. 

Solo la confiabilidad será aumentada con uso de más rangos de la percepción 

(Taherdoost, 2019). Además, la validez del instrumento dependerá de la 

aplicabilidad, el contexto de los informantes del cuestionario y el juicio de los expertos 

sobre el tema bajo investigación. (Joshi et al., 2015). El Alfa de Cronbach es utilizada 

para medir la fiabilidad y la consistencia interna de los ítems en un instrumento. 

 

La validez está más relacionada en mostrar que el instrumento mide lo que 

debería mientras la fiabilidad está más relacionada en medir la consistencia interna 

de un instrumento. Instrumentos de medición con ítems muy correlacionados tiende 

a tener altos valores de Alfa de Cronbach. Ya ha sido determinado que los valores 

mayores que 0.9 muestra que existen más posibilidades de redundancia y sería 

cuestión de revisar los ítems y quitar los ítems repetidos (Tavakol y Dennick, 2011).  

 

 Además, Nawi et al., (2020) mencionó que la Alfa de Cronbach se mide la 

proporción de la variabilidad que está compartida entre los factores y para calcularlos 

necesitaba mínimamente 30 encuestas. Fue determinado entre estudiantes 

universitarios en Ghana que el 91 % consideraban la Alfa de Cronbach como valores 

con características de multidimensionalidad y lo calculaba para todos los constructos 

como un valor, aunque correctamente debería ser calculado por cada constructo. Hay 

que recordar que la consistencia interna es una condición necesaria pero no una 

medición de homogeneidad y unidimensionalidad (Quansah, 2017). 

 

El Alfa de Cronbach mide las interrelaciones y homogeneidad de los ítems 

de un variable y sus valores aceptables se encuentran entre 0.7 y 0.95.  Mientras 

otros autores argumentan que no se mide la uní o multidimensionalidad porque es 
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una medición específica para una variable no para toda la encuesta (Tavakol y 

Dennick, 2011). Se debe considerar dentro de la problemática y su aplicación al usar 

la escala de Likert (González Alonso et al., 2015).  

 

   Este proceso está seguido por el proceso de validación. Mientras la 

validación de los constructos tiene la finalidad de verificar la normalidad de los datos, 

analizar de manera descriptiva los resultados y poner atención a los valores ausentes, 

atípicos, asimetría y curtosis. (Rodríguez Jasso et al., 2022) 

 

4.2. Resultados finales 

 

4.2.1 Estadísticas básicas del perfil del encuestado y de la empresa 

 

En lo que se refiere al perfil del encuestado sobre el género, se muestra en 

la Figura 21 un ligero porcentaje mayor de los administradores de las PYMES del 

sector veterinario que son mujeres con una proporción de 53.6 % y el resto de 46.4 

% siendo hombres. Los resultados muestran que existe un equilibrio de esta 

profesión, sin embargo, se destaca que ya hay una mayor participación de mujeres 

en puestos administrativa en el sector veterinario.  

Figura 21: Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

46.40%

53.60%

Hombres

Mujeres
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En la Figura 22 se muestra el nivel educativo de los encuestados, en donde 

el 94% cuentan con nivel de Licenciatura y Especialidad en estudios de veterinaria y 

es destacable que hay un 14% de estudios de Maestría. Los resultados indican que 

la mayoría de los administradores en el sector veterinario tienden a tener solo 

estudios de Licenciatura, aunque algunos pocos más tienden a tener estudios de 

Especialidad o Maestría.  

Figura 22: Nivel de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los años de experiencia del administrador en la Figura 23 se muestra 

que aproximadamente 77 %, de los administradores tenían 6 años de experiencia 

máximo (comprendido 30% con 0 a 2 años, 37% con 2 a 4 años de experiencia y 

10% con 4 a 6 años). El resto de ellos tenían al menos 6 años de experiencia. Los 

resultados indican que la mayoría de los administradores tienden a tener poca a 

mediana años de experiencia, posiblemente por alta rotación de trabajadores con 

puestos de este nivel.  
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Figura 23: Años de experiencia del administrador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todas de las PYMES del sector veterinario que participaron estában 

localizadas en Monterrey (Figura 24) ya que esa fue la delimitación establecida en 

esta investigación. 

Figura 24: Localización de PYME 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los animales atendidos en el hospital veterinario (Figura 25), se 

observa que 100% atendían a perros y gatos, ya que por estar en una ciudad 

metropolitana son hospitales que atienden animales de compañía. 
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Figura 25: Animales que se atienden en el hospital veterinario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo relativo a la antigüedad de los hospitales veterinarios, 61% (Figura 26), 

a partir de 89 encuestas totales, tenían de manera máxima 6 años de antigüedad 

(comprendido por 19% con 0 a 2 años, 37% con 2 a 4 años y 17% con 4 a 6 años). 

Los resultados muestran que los hospitales veterinarios que participaron en esta 

investigación eran muy jóvenes un 56% de 0 a 4 años.  

 

Figura 26: Antigüedad del hospital veterinario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo relativo al número de trabajadores (Figura 27) un 84 % de las PYMES, 

a partir de 89 encuestas totales, (43% con 11 a 15 años, 37% con 16 a 20 años y 6% 

con 21 a 25 años. 14% con 26 a 50 años) del sector veterinario tienen como máximo 
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un total de 15 trabajadores. Lo que se confirma de su pertenencia al grupo de las 

80% son pequeñas empresas.  

  

Figura 27: Número de trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que atañe al aumento de ventas en 2021 (Figura 28) se observa que el 

59% de las PYMES del sector veterinario reportaron que sus ventas aumentaron en 

entre 1 a 20 %.  Principalmente, por la pandemia y bajos niveles de competitividad 

empresarial, el resto presenta porcentajes más bajos.  

 

Figura 28: Aumento de ventas en 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 En lo relativo al efecto de la misión, visión, objetivos y metas a la 

competitividad empresarial, 89 %, (Figura 29), de los hospitales veterinarios 

reportaron que estos elementos tuvieron efecto sobre a la competitividad empresarial, 

lo que confirma la importancia de la planeación estratégica de actividades que 

realizan las empresas.  

 

Figura 29: Efecto de la misión, visión, objetivos y metas a la competitividad 
empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que refiere a solicitud de préstamo de los bancos (Figura 30), sólo un 

13%, a partir de 89 encuestas totales, de las PYMES del sector veterinario habían 

solicitado un préstamo. Esto muestra los bajos niveles de acceso a los recursos 

financieros. Véase figura 31. 

Figura 30: Solicitud de préstamo de los bancos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En lo que atañe al porcentaje de presupuesto asignando a las TICs, 81%, 

(Figura 31), de las PYMES del sector veterinario reportaron que tener entre 1 y 40 % 

de sus presupuestos asignado a la obtención y uso de sistemas de información 

tecnológica, lo cual también se considera bajo.  

Figura 31: Porcentaje de presupuesto asignando a los TICs 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta a la medición de la competitividad empresarial de las 

PYMES del sector veterinario (Figura 32), 23%, a partir de 89 encuestas totales, es 

a base de aumentos en ventas, 48% según la mejora en el margen de las utilidades, 

16% por los aumentos en números de clientes y 11% a base de aumento en el 

número de transacciones durante el año 2021. El resto mencionaron que no se 

midieron o se media diferente los niveles de competitividad empresarial. Lo que indica 

la necesidad de unificar los métodos de la medición de la competitividad empresarial.  

 

 

 

 

 

4.2.2. Estadistica inferencial por la ecuación de regresión lineal 
multiple 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para efectos de conocer la incidencia de la planeación estratégica de 

actividades, informalidad empresarial, estructura organizacional, acceso a los recursos 

financieros y la adopción y el uso de los sistemas de información tecnológica, se llevó 

a cabo una regresión lineal múltiple con la utilización de SPSS versión 21 y el método 

de stepwise; se aplicó el método ponderado y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

• Método stepwise 

 

En relación con los estadísticos descriptivos de la encuesta (Tabla 20), se notó 

que el número más común en las respuestas era más de 3, apuntado que los 

encuestados respondieron de manera y cerca de parcialmente de acuerdo y no 

acuerdo.  

 

Tabla 20: Estadísticos descriptivos por el método stepwise 

 Media 
Desviación 

típica N 

CE 
3.9819 .61418 89 

PE 3.9954 .76895 89 

IE 4.1619 .73117 89 

EO 4.1964 .61676 89 

ARF 2.6776 .98439 89 

IT 4.1494 .55994 89 

Fuente: SPSS versión 21. CE: Competitividad empresarial, PE: Planeación estratégica de las 
actividades, IE: Informalidad de la empresa, EO: Estructura organizacional, ARF: Acceso a recursos 

financieros, IT: Adopción y el uso de sistemas de información tecnológica. 

 

Mientras en cuanto a las correlaciones (Tabla 21) se observó que la variable 

dependiente, la competitividad empresarial, tenían correlaciones positivas y con los 

niveles aceptables cuando fue comparado con los variables independientes. Aunque 

no era favorable se obtuvieron altos niveles de correlación positiva entre: planeación 

estratégica de actividades con informalidad de la empresa y adopción y el uso de 

sistemas de información tecnológica. Al contrario, hubo correlación negativa entre: 

acceso a los recursos financieros con otras cuatro variables independientes, 
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confirmándose que esta relación no era favorable para las PYMES del sector 

veterinario de Monterrey, Nuevo León. Una disminución en acceso a recursos 

redujiera las otras 4 variables. Después se evaluó los resultados de la salida de la 

regresión lineal. 

Tabla 21: Correlaciones por el método stepwise 

 CE PE IE EO ARF IT 

Correlación 
de Pearson 

CE 
1.000 .643 .525 .416 .137 .676 

PE .643 1.000 .783 .490 -.209 .710 

IE .525 .783 1.000 .418 -.181 .628 

EO .416 .490 .418 1.000 -.163 .520 

ARF .137 -.209 -.181 -.163 1.000 -.051 

IT .676 .710 .628 .520 -.051 1.000 

Sig. 
(unilateral) 

CE  .000 .000 .000 .100 .000 

PE .000  .000 .000 .025 .000 

IE .000 .000  .000 .045 .000 

EO .000 .000 .000  .063 .000 

ARF .100 .025 .045 .063  .319 

IT .000 .000 .000 .000 .319  

N CE 89 89 89 89 89 89 

PE 89 89 89 89 89 89 

IE 89 89 89 89 89 89 

EO 89 89 89 89 89 89 

ARF 89 89 89 89 89 89 

IT 89 89 89 89 89 89 

Fuente: SPSS versión 21. CE: Competitividad empresarial, PE: Planeación estratégica de 

las actividades, IE: Informalidad de la empresa, EO: Estructura organizacional, ARF: Acceso a 

recursos financieros, IT: Adopción y el uso de sistemas de información tecnológica. 

 

Para poder utilizar la regresión lineal multiple y relacionar las variables 

independientes con el dependiente, se debe cumplir con los supuestos de; linealidad, 

homocedasticidad, distribución normal de los residuos, multicolinealidad y la 

autocorrelación de las variables independientes.  
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• Pruebas de la linealidad, normalidad y homocedasticidad 

 

La prueba de linealidad esta basada en el supuesto que la relacion entre los 

residuos vs valores esperados de y, mostrado en un grafico debe ser lineal mientras 

en la prueba de normalidad, mostrado en un grafico de residuos vs distribución normal, 

debe tener una relacion normal. Mientras, en una prueba de homoestacidad los 

residuos deben tener una varianza constante (homocedasticidad). Entonces significa 

las diferencias entre la variable es similar y mínima. Mientras la heterocedasticidad se 

diferencia de la homocedasticidad en que en ésta última la varianza de los errores de 

las variables explicativas es constante a lo largo de todas las observaciones. A 

diferencia de la heterocedasticidad, en los modelos estadísticos homecedásticos el 

valor de una variable puede predecir otra (si el modelo es insesgado) y, por tanto, los 

errores son comunes y constantes durante el estudio.  En la presente investigación se 

obtuvo los siguientes Figuras 33 al 37 donde se observa que se cumplen con los 

supuestos relacionados, justificándose el uso de valores paramétricos (Lind et al., 

2012). 

 

Figura 33: Prueba de linealidad (Y relacionado con X1) 

 

Fuente: SPSS versión 21 
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Figura 34: Prueba de linealidad (Y relacionado con X4) 

 

Fuente: SPSS versión 21 

Figura 35: Prueba de linealidad (Y relacionado con X5) 

 

Fuente: SPSS versión 21 
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Figura 36: Prueba de normalidad 

 

Fuente: SPSS version 21 

 

Figura 37: Prueba de homoestacididad 

 

Fuente: SPSS versión 21 

• Prueba de autocorrelación (R2 y Durbin-Watson) 

Otro estadístico importante durante este análisis es la r cuadrado. Los niveles 

de r cuadrado presentan los resultados de la investigación están representados en la 

ecuación de regresión y ajustado a los valores esperados de la población. Mientras 



 

130 
 

otros lo explican como los niveles de la varianza en el variable dependiente que 

puede ser explicado por las varianzas en los independientes (Chicco, 2021). Además, 

Filho, (2011) argumenta que no representa el grado de influencia de las variables 

dependientes por los independientes.  

 

La r2, que es un valor de representación de los resultados de la investigación 

con determinación de la ecuación de regresión y de cómo está ajustado a los valores 

esperados de la población. En Ciencias Sociales los valores aceptables están entre 

40 y 60% pero en general valores más alto que estos son aceptables (Bartels, 2015). 

En la investigación se encuentra en los niveles medianos. La r2 corregida resultante 

fue de 0.551, lo cual resulta aceptable. 

 

Con relación al valor de Durbin-Watson, que refleja la independencia de los 

valores de los residuales (autocorrelación), se puede notar que tiene el valor de 

1.648. Según Azami et al., (2020) los valores aceptables deben estar entre 1.5 y 2.5. 

Entonces los residuos tienen relativamente independencia y no hay correlación serial 

entre ellos. Véase Tabla 22. 

Tabla 22: Resumen de modelos por el método stepwise 

 

M

Mod

elo R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado-

corregida 

Error típ. de 

la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-

Watson 

Cambio 

en R 

cuadrado 

Cambio 

en F gl1 gl2 

Sig. 

Cambio 

en F 

1 .676a .457 .450 .45538 .457 73.074 1 87 .000   

2 .715b .511 .499 .43461 .054 9.516 1 86 .003   

3 .753c .566 .551 .41147 .056 10.942 1 85 .001 1.648 

a. Variables predictoras: (Constante), IT 

b. Variables predictoras: (Constante), IT, PE 

c. Variables predictoras: (Constante), IT, PE, ARF 

d. Variable dependiente: CE 

Fuente: SPSS versión 21. CE: Competitividad empresarial, PE: Planeación estratégica de 

las actividades, IE: Informalidad de la empresa, EO: Estructura organizacional, ARF: Acceso a 

recursos financieros, IT: Adopción y el uso de sistemas de información tecnológica. 
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• Análisis de varianza 

La prueba de F muestra los niveles de significancia de todas las variables 

independientes al contribuir a la ecuación de regresión. El nivel de significación 

aceptable debería ser menos de 5%. En este sentido el nivel de significancia es 

aceptable. (Sureiman, et al 2020., Frost, 2022). Véase Tabla 23. 

 

Tabla 23: Análisis de varianza por el método stepwise 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

3 Regresión 18.803 3 6.268 37.020 .000d 

Residual 14.391 85 .169     

Total 33.195 88       

a. Variable dependiente: CE 

b. Variables predictoras: (Constante), IT 

c. Variables predictoras: (Constante), IT, PE 

d. Variables predictoras: (Constante), IT, PE, ARF 

Fuente: SPSS versión 21. CE: Competitividad empresarial, PE: Planeación estratégica de 

las actividades, IE: Informalidad de la empresa, EO: Estructura organizacional, ARF: Acceso a 

recursos financieros, IT: Adopción y el uso de sistemas de información tecnológica. 

 

• Prueba de colinealidad usando el factor de inflación de la varianza (VIF) 

Un valor de VIF (Tablas 24) menos de 5 muestra mínima correlación entre 

variables independientes mientras valores entre 5 y 10 o más muestran altos niveles 

(Minitab, 2013., Gregorich et al., 2021). Además, Kim, (2019) constató que un valor 

de entre 10 y 30 o más para el índice de condición muestra altos niveles de 

multicolinealidad. La investigación presentó niveles aceptables para ambos 

determinantes. 

 

Con relación a los valores de beta (Tabla 24), estos se consideran 

significativos cuando los coeficientes estandarizados tienen un nivel de significación 

menor a 0.05. En la ecuación que se analiza se registran 3 variables que son 

significativas a saber: IT, PE y ARF. Las otras dos variables del modelo, IE, EO 

resultaron no significativas.  
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Tabla 24: Coeficientes de la ecuación de regresión por el método stepwise 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 

confianza de 

95.0% para B 

Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Tolerancia FIV 

3 (Constante) .459 .356   1.287 .202 -.250 1.167     

IT .431 .112 .393 3.841 .000 .208 .655 .487 2.055 

PE .332 .084 .415 3.973 .000 .166 .498 .466 2.144 

ARF .152 .046 .244 3.308 .001 .061 .244 .937 1.067 

a. Variable dependiente: CE 

Fuente: SPSS versión 21. CE: Competitividad empresarial, PE: Planeación estratégica de 

las actividades, IE: Informalidad de la empresa, EO: Estructura organizacional, ARF: Acceso a 

recursos financieros, IT: Adopción y el uso de sistemas de información tecnológica. 

 

En relacion con las variables excluidos la Tabla 25 muestra los valores que 

causan su exclusión en la ecuación de regresión multiple lineal. 

Tabla 25: Coeficientes de variables excluidos por el método stepwise 

 

Modelo 

Beta 

dentro t Sig. 

Correlación 

parcial 

Estadísticos de colinealidad 

Tolerancia FIV 

Tolerancia 

mínima 

3 IE -.009d -.077 .938 -.008 .376 2.661 .301 

EO .069d .800 .426 .087 .690 1.449 .444 

a. Variable dependiente: CE 

b. Variables predictoras en el modelo: (Constante), IT 

c. Variables predictoras en el modelo: (Constante), IT, PE 

d. Variables predictoras en el modelo: (Constante), IT, PE, ARF 

Fuente: SPSS versión 21. CE: Competitividad empresarial, PE: Planeación estratégica de 

las actividades, IE: Informalidad de la empresa, EO: Estructura organizacional, ARF: Acceso a 

recursos financieros, IT: Adopción y el uso de sistemas de información tecnológica. 

• Multicolinealidad 

Con relación a la multicolinealidad, son las relaciones no lineales que pueden 

causar cambios en las ecuaciones de la regresión. Incluyen la sobre definición de los 

modelos y valores atípicos en muestras de diferentes poblaciones (NCSS, 2022). 
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Mientras otros autores consideran la multicolinealidad como la ´´fantasma´´ de las 

ecuaciones de regresión porque en la mayoría de las veces no se muestran sus 

efectos directamente. Los valores del índice de condición se encuentran en rangos 

aceptable. Véase Tabla 26. 

 

Tabla 26: Diagnóstico de multicolinealidad por el método stepwise 

 

Fuente: SPSS versión 21. CE: Competitividad empresarial, PE: Planeación estratégica de 

las actividades, IE: Informalidad de la empresa, EO: Estructura organizacional, ARF: Acceso a 

recursos financieros, IT: Adopción y el uso de sistemas de información tecnológica. 

 

De acuerdo con todo lo anterior el resumen y la ecuación que presenta las 

variables significativas quedó de la siguiente manera (Tabla 27): 

 

Tabla 27: Resumen para el modelo 3 

R2 Corregida F sig. Durbin 

Watson 

VIF índice de condición Betas 

PE ARF IT PE ARF IT 0 PE ARF IT 

.551 000 1.648 2.144 1.067 2.055 16.649 25.778 5.966 .459 .332 .152 .431 

Fuente: Elaboración propia. CE: Competitividad empresarial, PE: Planeación estratégica de 

las actividades, IE: Informalidad de la empresa, EO: Estructura organizacional, ARF: Acceso a 

recursos financieros, IT: Adopción y el uso de sistemas de información tecnológica. 

 

Como resultado se llega a la siguiente ecuación lineal múltiple: 

 

Ĉompetitividad Empresarial = 0.459 + 0.332 (Planeación estratégica de actividades) + 0.152 
(Acceso a Recursos Financieros) + 0.431 (Adopción y el uso de sistemas de información 

tecnológica) + ε 

Diagnósticos de colinealidad 

Modelo Autovalores 

Índice de 

condición 

Proporciones de la varianza 

(Constante) IT PE ARF 

3 1 3.871 1.000 .00 .00 .00 .01 

2 .109 5.966 .00 .01 .03 .74 

3 .014 16.649 .62 .00 .46 .25 

4 .006 25.778 .37 .99 .51 .00 

a. Variable dependiente: CE 
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Se puede observar que, por cada unidad de cambio de la competitividad 

empresarial, la planeación estratégica de actividades contribuye 0.332 unidades, 

0.152 por el acceso a recursos financieros y 0.431 unidades por la adopción y el uso 

de sistemas de información tecnológica. Por ende, se muestra que la adopción y el 

uso de sistema de información tiene mayor impacto positivo sobre la competitividad 

empresarial de las PYMES del sector veterinario. 

 

La ecuación de regresión lineal fue utilizada para predecir el valor de un 

variable dependiente a través de los efectos de valores de variables independientes. 

Se ayuda a hacer análisis y juicio sobre eventos futuros y obtener resultados de 

decisión razonables. La relación que se espera a tener entre variables 

independientes y dependiente sería una relación lineal negativa o positiva (Hao y 

Zhao, 2020). Otros autores como NCSS, (2022) han anunciado que la ecuación de 

regresión lineal está utilizada para describir relaciones de un conjunto de datos, 

estimar coeficientes como valores beta, realizar predicciones, controlar sistemas y 

seleccionar variables pertinentes al investigar temas relevantes en un campo de 

estudio. Sus suposiciones son que existe la linealidad y la varianza entre los errores 

es constante mientras existe la normalidad e independencia de los valores de beta. 

 

Un modelo lineal de la regresión lineal fue utilizado para relacionar la variable 

dependiente a los independientes (Ferrari y Cribari Neto, 2004). El tamaño del 

coeficiente de regresión muestra cuánto contribuye cada variable predictora por sí 

sola a la varianza en la variable dependiente después de que los efectos de todos los 

otros predictores del modelo se han eliminado estadísticamente. Mostrado como ß 

en la ecuación de regresión. Los coeficientes de regresión son una medida de la 

importancia de cada variable, lo que permite a los investigadores comparar la 

importancia relativa de cada una (Petchko, 2018).  

 

Los coeficientes de regresión lineal han sido utilizados para demostrar 

cambios o efectos entre las variables independientes y dependientes. Críticos de este 

uso han mencionado que la calculación de estos valores está basada en las medias 
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y varianzas. Además, son valores sin unidades. Por ende, no se puede usar para 

mostrar efectos de las variables independientes hacia los dependientes. (Anónimo, 

2012). 

 

Cuando los valores están estandarizados se reporta como beta, pero cuando 

no están se reportan como b. Su interpretación es similar, pero para valores 

estandarizados se refiere a cambios de los valores de desviaciones estándares. Los 

coeficientes de regresión lineal estandarizados del análisis de regresión múltiple son 

estimaciones libres de escala del efecto de un predictor en un solo resultado. Por lo 

tanto, estos coeficientes pueden usarse como índices de tamaño del efecto para 

combinar estudios del efecto de un predictor focal en un objetivo (Kim, 2011). Solo 

se puede usar coeficientes estandarizados cuando existe una escala para derivarlo. 

Es cuando se convierten a valores Z. (Hemken, 2016). 

 

Además, los coeficientes no estandarizados son aquellos que produce el 

modelo de regresión lineal utilizando las variables independientes que se miden en 

sus escalas originales. No son útiles para comparar el efecto de una variable 

independiente con otra en el modelo. Las variables estandarizadas se calculan 

restando la media y dividiendo por la desviación estándar para cada observación. Los 

coeficientes estandarizados son engañosos si las variables en el modelo tienen 

diferentes desviaciones estándar significando que no se aplican cuando todas las 

variables tienen distribuciones diferentes (Goyal, 2021., Yuan et al., 2011). 

 

Al contrario, Elmberger y Makdisi Somi, (2016) puntualizan que la aplicación 

de la ecuación de regresión lineal es inefectiva cuando existe complejidad y falta de 

adaptabilidad de las variables. Mientras la sencillez siendo la solución a la 

complejidad que puede existir. 

4.3 Comprobación de hipótesis 

 

La siguiente tabla 28 muestra la comprobación de la hipótesis  



 

136 
 

Tabla 28: Comprobación de la hipótesis 

Hipótesis Valor de 
beta 

Sig. Resultado 

H1: La planeación estratégica de actividades es una estrategia organizacional 
que tiene impacto positivo en la competitividad empresarial PYMES del sector 
veterinario 

0.332 0.000 Aprobada 

H2: La informalidad de la empresa es una estrategia organizacional que tiene 
impacto positivo en la competitividad empresarial PYMES del sector 
veterinario 

-0.009 0.938 Rechazada 

H3: La estructura organizacional es una estrategia organizacional que 
tiene impacto positivo en la competitividad empresarial PYMES del 
sector veterinario 

0.069 0.426 Rechazada 

H4: El acceso a recursos financieros es una estrategia organizacional que 
tiene un impacto positivo en la competitividad empresarial PYMES del sector 
veterinario. 

0.152 0.000 Aprobada 

H5: La adopción y el uso de sistemas de información tecnológica es una 
estrategia organizacional que tiene impacto positivo sobre la competitividad 
empresarial PYMES del sector veterinario. 

0.431 0.001 Aprobada 

Fuente: Elaboración propia. PE: planeación estratégica de actividades, IE: informalidad de la 

empresa, EO: estructura organizacional, ARF: acceso a recursos financieros e IT: adopción y el uso 

de sistemas de información tecnológica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base de toda la información recolectada en esta investigación se 

presentarán los logros obtenidos con el cumplimiento de los objetivos, la síntesis y 

discusión de resultados con implicaciones teóricas, así como las limitaciones y 

recomendaciones de la investigación. Respecto a los logros obtenidos, se puede 

señalar que se contestó la pregunta de la investigación ¿Cuáles son las estrategias 

organizacionales que inciden en la competitividad empresarial de las PYMES del 

sector veterinario en el municipio de Monterrey, Nuevo León, México? por medio del 

marco teórico utilizado y los análisis estadísticos. 

 

Mientras el objetivo era evaluar las estrategias organizacionales que inciden 

en la competitividad empresarial de las PYMES en el sector de servicios veterinarios 

localizados en el municipio de Monterrey, Nuevo León, México. Se pudo constatar 

que el objetivo se cumplió al mostrar las estrategias organizacionales que, si inciden 

en la competitividad empresarial, según la opinón de los médicos veterinarios. Como 

lo muestran los resultados estadísticos, los niveles de significancia de F y la ecuación 

de regresión lineal, en donde las variables planeación estratégica de las actividades, 

acceso a recursos financieros y la adopción y el uso de los sistemas de información 

tecnológica inciden en la competitividad empresarial dejando afuera las variables 

estructura organizacional e informalidad de la empresa. 

 

Se cumplieron con los objetivos metodológicos en cada uno de los 4 capítulos 

de la tesis. Como en el capítulo 1 se analizararon los antecedentes de la importancia 

de las PYMES en el sector veterinario y su competitividad empresarial. Para cumplir 

con el objetivo 2 de revisar el marco teórico (teorías e investigaciones aplicadas) que 

den sustento teórico a las variables se escribió el capítulo 2 con una revisión amplia 

de todas las teorías, definiciones e investigaciones aplicadas que les dieron sustento 

a las variables. Fue seguido por la descripción de la estrategia metodológica (capítulo 

3) y una elaboración de un instrumento para la medición de las variables, su validación 

y aplicación a la población seleccionada (muestra representativa). También se pudo 



 

138 
 

determinar la población y muestra para la investigación.  Finalmente, en capítulo 4, se 

pudo analizar los resultados estadísticos que muestran la aceptación o rechazo de las 

hipótesis y la redactar las conclusiones, recomendaciones e investigación futura 

 

De la misma manera se respondió a las hipótesis operativas de la 

investigación mencionado que las estrategias organizacionales que impactan 

positivamente en la competitividad empresarial de las PYMES en el sector de 

servicios veterinarios son la planeación estratégica de actividades, la informalidad de 

la empresa, la estructura organizacional, el acceso a recursos financieros y la 

adopción y el uso de los sistemas de información. Por medio de la ecuación de 

regresión múltiple obtenido por el método de promedio ponderado y de la 

determinación de los valores de r cuadrado, valores de significancia de F y la 

multicolinealidad se mostraron que las hipótesis que se aceptaron fueron la H1, H4, 

H5 mientras las hipótesis rechazadas fueron H2 y H3.       

 

Discusión sobre la planeación estratégica 

 

Un análisis factorial de los resultados de una encuesta aplicado a las PYMES 

durante un estudio comparativo de las economías de México y EUA mostró que uno 

de los factores de mayor importancia para el éxito de la empresa era la planeación 

estratégica de actividades (Hayes, 2015). Saavedra García et al., (2016) especificó 

que solo un 50 % de las PYMES en México implementan la planeación estratégica y 

finalmente solo un 36 % obtuvieron una ventaja competitiva. Por ende, Abdulwase et 

al., (2020) y Pérez Brito et al., (2020) agregaron la importancia de estudiar la relación 

entre la planeación estratégica de actividades y la competitividad empresarial. 

Además, usando la teoría de los agentes sobre la planeación estratégica de 

actividades se determinó que el sinergismo entre un trabajador y sus superiores 

tienen un efecto positivo sobre la competitividad empresarial (Otungu et al., 2011). 

 

Considerando la planeación estratégica como un factor interno de una 

organización se mostró usando ecuaciones estructurales a partir de información de 
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las PYMES del Sonora que existe un impacto positivo (beta= 1.084; p < 0.01) con la 

competitividad empresarial (Leyva Carreras et al., 2017). Aunque se considera que 

la planeación estratégica es importante, los resultados de 30 empresas de Mexicali 

mostraron que existe resistencia durante el proceso de implementación de la 

planeación estratégica entre PYMES de tipo familiar (Cordova Ruiz et al., 2021). Hay 

que recordar la planeación estratégica no es una única fórmula, pero la integración 

de diferentes factores durante el proceso de planeación de las PYMES (Pérez Brito 

et al., 2020). 

 

A partir de una muestra de 235 de PYMES de Torreón, México que usó los 

coeficientes de Pearson fue determinado que existe una relación positiva y 

significativa entre la implementación de la planeación estratégica y la competitividad 

empresarial. Esta ventaja fue mostrada por el aumento de las ventas diarias de cada 

uno de ellos (Diaz Sáenz, 2010). 

 

Resultados similares fueron determinados en Botsuana utilizando 36 

entrevistas semi estructuradas de PYMES de varios sectores de la economía. Fue 

mostrado que las PYMES implementaron una planeación estratégica a una escala 

limitada por falta de conocimientos por los administradores y por tener pocos tamaños 

de sus empresas donde no se lo tenía de importancia (Majama et al., 2017). Aparte 

de los antes mencionados y con aplicación de ecuaciones estructurales a una 

muestra de 384 PYMES de giro comercial en Quintana Roo, fue demostrado que al 

agregar la ética a la planeación estratégica impulsa a más trabajadores a formar parte 

de una estructura organizacional que se pudiera causar una ventaja competitiva 

(Pérez et al., 2021). 

 

Discusión sobre la Informalidad de la empresa 

Dougherty et al., (2013) mostró que los determinantes de los niveles de la 

informalidad de las PYMES en México eran por diferencias en el desarrollo 

económico, el predominio de las microempresas, la calidad de las habilidades 

laborales, el costo para iniciar un negocio, restricciones a la inversión extranjera, y 
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niveles de corrupción. Entonces las maneras de combatirlos incluyen promover las 

habilidades laborales, alentar a los extranjeros inversión, mejorar la aplicación de 

impuestos y disuadir la corrupción (Dougherty et al., 2019). 

 

Villanueva Santillan, (2016) confirmó que las empresas informales en México 

están principalmente caracterizadas por brechas en habilidades administrativas, 

atraso tecnológico, altos costos unitarios, inseguridad, corrupción y limitado acceso 

al financiamiento. Brandt, (2011)., Igwe et al., (2021) mencionaron que la solución 

principal a la informalidad de las PYMES es la reducción de costos para formalizar, 

financiar, aumentar el uso de sistemas de información tecnológica y aumentar a los 

impuestos en ser informal. Sorprendentemente, en un estudio postconflicto en 

Kosovo se mostraron que las empresas informales tuvieron mayores ingresos en 

comparación con las formales. Razones siendo la ausencia de pago de los impuestos 

y bajos costos relacionado con el proceso de formalización (Krasniqi et al., 2020). 

Resultados similares fueron demostrados en Pakistán donde participaron 300 

PYMES cuyo nivel de informalidad era 62 %. Con estos resultados se confirmó la 

aplicación de la teoría institucional y entre las PYMES de este país (Williams et al., 

2016., Musara et al., 2020). 

 

Otros autores determinaron que la informalidad de la empresa es una fuente 

de ingresos para salir de la pobreza. Ofrece flexibilidad en dónde, cuándo y cómo 

trabajar (especialmente importante para las mujeres que siguen siendo responsables 

del cuidado de los niños). Reduce las barreras de entrada al trabajo porque la 

mayoría del trabajo informal comienza con estrechas relaciones sociales. 

Proporciona una alternativa cuando los valores, las normas y creencias de los 

empresarios no alinearse con las leyes y reglamentos codificados de las instituciones 

formales, proporciona a los empresarios una vía de escape de funcionarios corruptos 

del sector público. Proporciona una estrategia de salida en contextos donde la carga 

regulatoria sofoca el desarrollo del negocio. Fuente barata de mano de obra y 

materias primas para firmas formales y reduce los costos de producción a través de 

la externalización y subcontratación de empresas informales. Se pueden obtener 
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productos o servicios más asequibles ofrecido o solicitado por los clientes si el pago 

se hace en efectivo y sin recibos cambiar de mano (Williams et al., 2020). 

 

Discusión sobre la estructura organizacional 

 

En otros estudios y después de realizar una revisión literaria se mostró que 

la estructura organizacional era un factor interno importante entre las PYMES del 

sector turístico que determinaba los niveles de competitividad empresarial (Zuñiga-

Collazos et al., 2019). Por medio de ecuaciones estructurales con un valor de r 

cuadrado de 0.378 se mostró que la estructura organizacional tiene un efecto positivo 

sobre la competitividad empresarial y en esta investigación fue denotado como 

resultado de la empresa (Claver-Cortés et al., 2011). 

 

Discusión sobre el acceso a los recursos financieros 

 

Un aumento en el número de las regulaciones de las instituciones bancarias 

en ofrecer recursos fue mostrado como un factor que reduce los niveles de 

competitividad empresarial en países del Sur de África (Jungo et al., 2022). Ademas, 

con la presente investigación se mostró que el acceso a recursos financieros era 

significativo, se puede mencionar que Ricupero et al., (2001) destacó que bajos 

niveles de acceso a recursos tiende a causar bajos niveles de inversiones hacia las 

empresas. Resultados similares fueron determinados con PYMES en México, 

Vietnam y China donde se mostraron la relación positiva entre el acceso a recursos 

financieros y la competitividad empresarial (Fonseka et al., 2013., Nguyen et al., 

2021., Pérez-Elizundia et al 2020). 

 

Bouri et al., 2011 constató que principalmente la falta de acceso a recursos 

es un producto de la falta de información de los prestamistas y de apoyo regulatorio 

para participar en los préstamos a las PYMES. Mientras Maravalle, (2022) mencionó 

que los beneficios de tener mayor acceso estarán relacionados con aumento en 

desarrollo y reducción desigualdad de las PYMES. El Banco Mundial constató que 
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solo un 70 % de los PYMES no tenían acceso a recursos financieros (World Bank 

Group, 2018). Fouejieu et al., (2020) agregó que la mejora de la información crediticia, 

la competencia económica, el entorno empresarial junto con el desarrollo económico 

y una mejor gobernanza apoya también niveles de acceso a recursos financieros. 

 

Discusión sobre la adopción y el uso de sistemas de información 

tecnológica 

 

Con la utilización de un análisis factorial confirmatoria y ecuaciones 

estructurales y a partir de resultados de 200 PYMES del sector manufacturera de 

Aguascalientes, se mostró que la adopción y el uso de sistemas de información 

tecnológica tenía un efecto positivo a la competitividad empresarial (β = 0.764, p 

<0.001) y fue mostrado por las ganancias financieras de las dichas empresas (β = 

0.392, p <0.001), (Aguilera Enríquez et al., 2015., Maldonado Guzmán et al., 2015). 

Resultados similares fueron obtenidos en Etiopía por lo que hace esta investigación 

a realizar en México (Chuma, 2020). En contraste Alfonso Orjuela et al., (2022) 

mostró que existen diferencias con el uso de sistemas de información tecnológica y 

este resultado fue mostrado por las diferencias en los niveles de competitividad 

empresarial. En Kumasi, Ghana Akomea-Bonsu, (2012) mostró que los 

administradores de las PYMES tenían poco interés en usar sistemas de información 

tecnológica. 

 

Mientras la participación de 270 PYMES de Australia mostró que la adopción 

y el uso de los sistemas de información tecnológica está relacionado de manera 

positiva con los niveles de competitividad empresarial. Mencionó que solo es posible 

por medio de aumento de innovación (Alam et al., 2022). Cuyos resultados similares 

fueron constatados en Aguascalientes (Vivanco, 2018). Aguilera Enríquez, et al., 

(2015) agregó que se aumenta el desarrollo de las estrategias de negocios y por ende 

causando un aumento de competitividad. Este resultado fue mostrado por las mejoras 

en las ganancias de las empresas del área manufacturera de Aguascalientes (β = 
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0.392, p <0.001). Además, Karim et al., (2018) mostró que PYMES en Malasia tenían 

uso moderado de los sistemas de información tecnológicas.  

 

Por medio de aumento en niveles de comunicación, fue demostrado que el 

uso de sistemas de información tecnológicas tenía un impacto positivo sobre el 

desempeño empresarial que algunos consideran como una muestra de los niveles 

de competitividad empresarial. (Tarutė et al., 2014). 

 

Finalmente, las implicaciones prácticas de la presente investigación tendrán un 

efecto positivo para el proceso de administración de las PYMES del sector de servicios 

veterinarios. Primeramente, se resaltó los factores principales, como la planeación 

estratégica de actividades, el acceso a recursos financieros y la adopción y el uso de 

los sistemas de información tecnológicas, deben ser tomados para que sus empresas 

sean más competitivas. Además, como es un área poco estudiada se crea una base 

de información para futuras investigaciones del mismo sector u otros. De la misma 

manera la presente investigación puede ser utilizado por los administradores de otros 

sectores como un referente para la mejora de sus PYMES.  

 

Limitaciones de la investigación 

 

La investigación enfrentó dificultades como el aplicar las encuestas durante 

el periodo de pandemia COVID 19 ya que hubo dificultades en obtener respuestas 

de encuestas requerido al tiempo estipulado anteriormente. Aunque la mayoría de 

las encuestas fueron administradas de forma electrónica, no se recibían tantas 

respuestas como las esperadas y se tuvo que volver a enviar las encuestas. También 

los administradores que fueron Médicos Veterinarios Zootecnista de las clínicas o 

hospitales al contestar alguno de ellos tuvieron problemas en entender algunos ítems 

de la encuesta y se tuvieron que eliminar de las encuestas recibidas.  
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Implicaciónes practicas  

Apartir de la presente investigación la primera implicación practica incluye 

determinar un método estandarizado para analizar los niveles de la competitividad 

empresarial porque aún existen diferentes percepciones sobre el concepto y su 

evaluación. Durante el momento de analizar la competitividad empresarial para las 

PYMES del sector veterinario, hay que tomar en cuenta que los factores principales 

que lo impactan positivamente como la planeación estratégica de actividades, el 

acceso a recursos financieros y la adopción y el uso de los sistemas de información 

tecnológica.  

 

Por ende, hay que determinar si aún existen más factores que actúan de la 

misma manera. Definitivamente, las PYMES del sector veterinario deben tener planes 

anticipados que los permite a analizar antes de aplicarlo, monitorear durante sus 

aplicaciones y después realizar un análisis post aplicación de ellos. Todo con una 

meta de mejorar los niveles de competitividad empresarial. Además, las PYMES 

deben crear condiciones, como aumentar los niveles de formalización para poder 

facilitar el acceso a los recursos financieros. Teniéndose mayor acceso a los recursos 

financieros permitiría mayor adopción y el uso de los sistemas de información 

tecnológica para poder mejorar la eficiencia de la realización de los servicios de las 

PYMES del sector veterinario.  

 

Por ende, para la planeación estratégica se recomienda; tener planes de 

anticipación, compararse con otros hospitales veterinarios con características 

similares, tener opciones en planes estratégicos de actividades, la toma de 

decisiones del hospital veterinario debe estar en base a los planes estratégicos y los 

lideres del hospital veterinario necesita participar en implementar los planes 

estratégicos. 

 

En cuanto al acceso de los recursos financieros se recomienda; reducir los 

altos costos para las PYMES para obtener préstamos o créditos de los bancos 

mientras las instituciones financieras deben ofrecer más programas de apoyo, 
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mejorar los canales para obtener recursos financieros de las instituciones bancarias 

y reducir el tiempo de obtenerlos. 

 

Para la adopción y el uso de los sistemas de información tecnológica se 

recomienda; tener un sitio de web, usar correo para las vías de comunicación, 

capturar y distribuir información importante de las PYMES del sector veterinario, 

controlarlos por medio de uso de los TICs. Además, para mantener la eficiencia, 

visión del hospital veterinario se necesita usar sistemas de información tecnológica, 

los trabajadores con o sin puestos de administración deben tener la voluntad de 

aprender y usarlo. También hay que reconocer que las redes sociales actualmente 

son una alternativa y forma para realiza la mercadotecnia. 

 

Finalmente, aunque salieron no significativa en esta investigación, se 

recomienda tomar en cuenta las variables de estructura organización y la 

informalidad empresarial como factores que pueden impactar de alguna manera a las 

PYMES de los otros sectores de la economía. 

 

Recomendaciones o líneas futuras 

 

La presente investigación fue realizada en el municipio de Monterrey, que 

forma parte del área metropolitana. Entonces se recomienda realizarlos en otros 

municipios con las mismas variables y determinar si resultados similares van a ser 

obtenidos. De igual manera se recomienda agregar otras variables que pudiera estar 

involucrado. Finalmente, como se pudo notar que la presente investigación es poco 

estudiada, se recomienda que se forma parte de la base de la información necesaria 

para este sector y que se contribuya al conocimiento científica sobre la competitividad 

empresarial de las PYMES. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

                  

     

 

    

         

         

         

         

        UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN    

  FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN   

                      División de Estudios de Posgrado    

      Encuesta para estudios Doctoral      

En cumplimiento de los requisitos del programa Doctorado en Filosofía con Especialidad en Administración se 

expone la siguiente encuesta con el título: Evaluación de las estrategias organizacionales en la competitividad 

empresarial de las MIPYMES del sector veterinario en el municipio de Monterrey, Nuevo León, México . Su 

administración es anónima y será utilizado solo para propósitos académicos. Está dirigida a administradores o 

médicos veterinarios encargados de las áreas administrativas de los hospitales veterinarios. Las preguntas están a 

base del marco teórico del tema. Aproximadamente se tomará solo 20 minutos para contestarla. 

 

 

Secciones  

Esta encuesta se encuentra dividido en tres secciones que son: A. Información del encuestado; B. Información 

del hospital veterinario; C. Análisis de los variables.  

 

Sección A: Información del encuestado        

A1. 

Género del 

administrador. Hombre Mujer 

A2. Nivel 

máximo 

de 

educación Bachillerato Licenciatura Especialidad Maestría 

 

          Doctorado Otro      

A3. Años de experiencia del 

administrador en años: 0 a 2 2 a 4 4 a 6 6 a 8 8 a 10 más de 10 

 

Sección B: Información del hospital veterinario  

B4. Municipio donde está localizado el 

hospital veterinario:  Apodaca 

Cadereyta 

Jiménez El Carmen García 

San Pedro 

Garza 

García 
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General 

Escobedo Guadalupe Monterrey 

Salinas 

Victoria 

San 

Nicolas de 

los Garza 

 

  

Santa 

Catarina 
Santiago Otro 

    

 

B5. Especies que se atienden en el 

hospital veterinario: 

Perros Gatos Caballos Exóticos 

Animales 

de la 

granja 

 

        Otros         

 

B6. Antigüedad 

del hospital 

veterinario en 

años: 

0 a 2 2 a 4 4 a 6 6 a 8 8 a 10 10 a 20  más de 20  

B7. Número de 

trabajadores en 

total: 

0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 50 51 a 250  

B8. En cuanto a 

las ventas, en 

qué porcentaje 

(%) se 

aumentaron 

durante el año 

2021.  0 1 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 100   

 

B9. En cuanto a 

la misión, 

visión, objetivos 

y metas, en qué 

porcentaje (%) 

se apoyaron el 

aumento el nivel 

competitivo del 

hospital 

veterinario. 0 1 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 100   

 

B10. ¿Solicitaron prestamos durante el 

año 2021? Si No       

 

B11. Qué % de 

su presupuesto 

anual se destina 

a los sistemas 

de información 

tecnológica. 0 1 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 100   
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B12. En términos generales 

como se mide el nivel de la 

competitividad empresarial 

en su hospital veterinario. 

Aumento 

en ventas 

Mejora en 

el margen 

de 

utilidades 

Aumento 

en número 

de clientes 

Aumento en 

número de 

transacciones 

diaria 

Se mide 

diferente 

No se 

mide 

 

Sección C. Análisis de los variables  

Competitividad Empresarial: 

La capacidad para ofrecer servicios de una calidad superior con menores costos 

que sus competidores, llegándose a una preferencia y compra en un mercado 

establecido por los clientes. 

 

Planeación estratégica: 

El patrón de objetivos, propósitos, metas o planes principales utilizado, 

aprovechándose las fortalezas para distinguir contra sus competidores. 
 

Informalidad empresarial: 

Una actividad empresarial con carácter no ilícito que existen en un mercado no 

controlado por el gobierno. 
 

Estructura organizacional: 

La creación de la dirección, los departamentos, secciones, comités y cargos de 

puestos. 
 

Acceso a recursos 

financieros: 

La posibilidad de usar propios recursos o de recibir apoyo por varios organizaciones 

e instituciones financieros. 
 

Adopción y el uso de los 

sistemas de información 

tecnológica: 

Es la adquisición y la utilización del internet para capturar, almacenar, procesar y 

distribuir la información como apoyo en la toma de decisiones. 

 

Instrucciones  

Favor de seleccionar y contestar cada uno de los siguientes cuestionamientos de acuerdo con su experiencia y 

percepción. Donde: 1 es totalmente en desacuerdo; 2 En desacuerdo; 3 parcialmente en acuerdo y 

desacuerdo; 4 en acuerdo y 5 totalmente en acuerdo. Bajo su percepción consideras que: 

 

Competitividad empresarial (CE)  

CE13. ¿El número de las quejas por los 

clientes aumentaron durante el año 

2021?  1 2 3 4 5 

 

CE14. ¿Considerando la preparación de 

los MVZs, el hospital veterinario cuenta 

con los recursos humanos para 

competir en el mercado veterinario? 1 2 3 4 5 

 

CE15. ¿El hospital veterinario cuenta 

con la tecnología e instrumentos 

actualizados para competir en el 

mercado veterinario? 1 2 3 4 5 

 

CE16. ¿El hospital veterinario ofrece 

servicios con certificaciones de calidad 

para competir en el mercado 

veterinario? 1 2 3 4 5 

 

CE17. ¿Los servicios que ofrece el 

hospital veterinario son especializados? 1 2 3 4 5 
 

CE18. ¿Según las índices de 

satisfacción de clientes, el hospital 1 2 3 4 5 
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veterinario es considerado como 

competitivo? 

CE19. ¿Según el número de 

transacciones por dia, el hospital 

veterinario tiene la flexibilidad para 

adaptarse a los cambios rápido, como la 

pandemia del COVID 19, del sector 

veterinario? 1 2 3 4 5 

 

CE20. ¿Considerando los fondos 

disponibles para las inversiones 

internas, el hospital veterinario cuenta 

con los recursos económicos para ser 

competitivo? 1 2 3 4 5 

 

CE21. ¿Los precios para los servicios 

que se ofrecen son accesible para los 

diferentes segmentos del mercado? 1 2 3 4 5 

 

Planeación Estratégica (PE)  

PE22. ¿Es importante tener planes de 

anticipación para administrar el hospital 

veterinario?  1 2 3 4 5 

 

PE23. ¿Es importante compararse con 

otros hospitales veterinarios con 

características similares? 1 2 3 4 5 

 

PE24. ¿El hospital veterinario no 

necesita mejorar áreas especificas? 1 2 3 4 5 
 

PE25. ¿El hospital veterinario necesita 

opciones en planes estratégicos? 1 2 3 4 5 
 

PE26. ¿La toma de decisiones del 

hospital veterinario debe estar en base a 

los planes estratégicos? 1 2 3 4 5 

 

PE27. ¿Los lideres del hospital 

veterinario necesita participar en 

implementar los planes estratégicos? 1 2 3 4 5 

 

PE28. ¿El hospital veterinario necesita el 

servicio al cliente? 1 2 3 4 5 

 

Informalidad Empresarial (IE)  

IE29. ¿Es importante registrar el hospital 

veterinario con SENASICA de 

SAGARPA? 1 2 3 4 5 

 

IE30. ¿Es importante registrar el hospital 

veterinario con el gobierno municipal? 1 2 3 4 5 
 

IE31. ¿Es importante registrar el hospital 

veterinario con el gobierno del estado? 1 2 3 4 5 
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IE32. ¿Al estar registrado el hospital 

estará competiendo de manera injusta? 1 2 3 4 5 
 

IE33. ¿Es importante que los MVZ que 

trabajan en las clínicas o hospitales 

veterinarios tengan cédulas 

profesionales? 1 2 3 4 5 

 

IE34. ¿Es importante ofrecer 

prestaciones de leyes a los trabajadores 

de las clínicas o hospitales veterinarias? 1 2 3 4 5 

 

IE35. ¿Es importante tener certificado de 

calidad para los servicios ofrecido por el 

hospital veterinario? 1 2 3 4 5 

 

IE36. ¿Es importante tener reglas en las 

clínicas o hospitales veterinarias que 

determinan como se trabaja? 1 2 3 4 5 

 

Estructura organizacional (EO)  

EO37. ¿El hospital veterinario no ha 

mantenido la integración de los 

servicios ofrecidos? 1 2 3 4 5 

 

EO38. ¿El hospital veterinario tiene 

coordinación en los servicios ofrecidos? 1 2 3 4 5 
 

EO39. ¿El hospital veterinario siempre 

se analiza sus fortalezas? 1 2 3 4 5 
 

EO40. ¿El hospital veterinario siempre 

se busca otras oportunidades? 1 2 3 4 5 
 

EO41. ¿El hospital veterinario siempre 

se evalúa sus debilidades? 1 2 3 4 5 
 

EO42. ¿El hospital veterinario siempre 

se analizar sus amenazas? 1 2 3 4 5 
 

EO43. ¿El hospital veterinario necesita 

división de trabajo? 1 2 3 4 5 
 

EO44. ¿El hospital veterinario necesita 

un organigrama formal? 1 2 3 4 5 

 

EO45. ¿El hospital veterinario ha 

mejorado en el proceso comunicación 

durante el año 2021? 1 2 3 4 5 

 

EO46. ¿El hospital veterinario necesita 

establecer una jerarquía? 1 2 3 4 5 

 

EO47. ¿Los lideres del hospital 

veterinario necesita apoyo de sus 

trabajadores? 1 2 3 4 5 

 

Acceso a Recursos Financieros (ARF) 
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ARF48. ¿Los costos de financiamiento, 

como los intereses, son altos para los 

préstamos o créditos que se obtiene del 

banco? 1 2 3 4 5 

 

ARF49. ¿Las instituciones financieras 

ofrecen programas de apoyo a los 

hospitales o clínicas veterinarias? 1 2 3 4 5 

 

ARF50. ¿Los canales para obtener 

recursos financieros de las instituciones 

bancarias y de crédito son accesibles? 1 2 3 4 5 

 

ARF51. ¿El gobierno ofrece apoyos 

financieros suficientes a los hospitales 

veterinarias? 1 2 3 4 5 

 

ARF52. ¿No es mejor usar recursos 

propios que prestaciones o créditos al 

empezar o mantener el hospital 

veterinario? 1 2 3 4 5 

 

ARF53. ¿El tiempo tomado para obtener 

un préstamo o crédito es muy largo? 1 2 3 4 5 
 

Adopción y el uso de Sistemas de Información Tecnológica (IT) 
 

IT54. ¿Es importante tener una ventaja 

competitiva? 1 2 3 4 5 
 

IT55. ¿Es importante tener un sitio de 

web para el hospital veterinario? 1 2 3 4 5 
 

IT56. ¿Es importante tener usar un 

correo electrónico para el hospital 

veterinario? 1 2 3 4 5 

 

IT57. ¿Es importante procesar 

información usando sistemas de 

información tecnológicas? 1 2 3 4 5 

 

IT58. ¿Es importante distribuir 

información del hospital veterinario 

usando sistemas de información 

tecnológica? 1 2 3 4 5 

 

IT59. ¿Es necesario tomar decisiones 

usando sistemas de información 

tecnológicas? 1 2 3 4 5 

 

IT60. ¿Para controlar el hospital 

veterinario es necesario usar sistemas 

de información tecnológica? 1 2 3 4 5 

 

IT61. ¿Para mantener la visión del 

hospital veterinario se necesita usar 

sistemas de información tecnológica? 1 2 3 4 5 
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IT62. ¿Para mantener la eficiencia del 

hospital veterinario necesita usar los 

sistemas de información tecnológicas?  1 2 3 4 5 

 

IT63. ¿Los trabajadores con puestos de 

administradores tiene la voluntad de 

aprender y usar los sistemas de 

información tecnológica? 1 2 3 4 5 

 

IT64. ¿El hospital veterinario tiene 

preferencia por parte de los clientes? 1 2 3 4 5 
 

IT65. ¿Las redes sociales forman parte 

de los sistemas de información 

tecnológica? 1 2 3 4 5 

 

IT66. ¿El hospital veterinario ha usado 

más redes sociales? 1 2 3 4 5 

 

IT67. ¿Los trabajadores en general y sin 

puestos administrativas tiene la 

voluntad de aprender y usar los 

sistemas de información tecnológica? 1 2 3 4 5 

 

IT68. ¿El uso de sistemas de 

información tecnológica es importante 

para almacenar información del hospital 

veterinario? 1 2 3 4 5 

 

IT69. ¿El uso de sistemas de 

información tecnológica facilita la 

capturar la información del hospital 

veterinario? 1 2 3 4 5 
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