
   

 

46  

 

 
ISSN Electrónfico: 2500-9338 

Volumen 24-N°2 
Año 2024 

Págs. 46 – 57 

 
 

Habilidades Gerenciales que Inciden en la Competitividad de las Microempresas 

Comercializadoras 

Emigdio Larios-Gómez 1 
 Enlace ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3514-1319 

 

Beatriz Ochoa Ramírez 2 
Enlace ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-9530-424X 

Fecha de Recepción: 1 de mayo,  2024 
Fecha de Aprobación: 30 de Julio, 2024 

Resumen  
Se han realizado investigaciones sobre la relación de las habilidades gerenciales y la competitividad de las 

empresas de impacto nacional o internacional clasificadas como grandes empresas. Pero, poco se ha 

estudiado este constructo en las microempresas. Por lo que se realizó una investigación cuantitativa, desde 

una enfoque descriptivo, transversal y correlacional, en la zona de Puebla-Tlaxcala y se considerarán 111 

distribuidores diferentes marcas de alimento para engorda de animales clasificadas como microempresas. 

Con el objetivo sea analizar las habilidades gerenciales que inciden para la competitividad en las 

comercializadoras de alimentos para animales, con la finalidad de identificar cuáles habilidades requiere 

desarrollar el gerente o propietario para tener empresas competitivas. Se encontró que los directores o 

gerentes de las microempresas en la función gerencial tienen una competitividad media, en la función 

administrativa no son competitivos, en la función comercial y en sus actividades de logística tienen un nivel 

bajo de competitividad, en la fusión financiera su competitividad es media, en cuanto al talento humano no 

son consideradas competitivas, en la función tecnológica su competitividad es baja, en la función ambiental 

no es competitiva y en los factores externos su nivel de competitividad es media. 

 
Palabras Claves. Competitividad empresarial; Habilidades gerenciales; Microempresas. 

 
 
 

                                                           
1 Doctor en Ciencias Administrativas, Institulto Politécnico Nacional IPN. Profesor Investigador BUAP. México Conctanto: 

Emigdio.larios@correo.buap.mx 

 
2 Doctor en Ciencias Administrativas, Universidad del Valle de Puebla UVP. México, Contacto: vgomez@uniandes.edu.co  

 

https://orcid.org/
mailto:Emigdio.larios@correo.buap.mx
mailto:vgomez@uniandes.edu.co


   

 

47 

 
 

MANAGEMENT SKILLS THAT AFFECT THE COMPETITIVENESS OF MARKETING 
MICROENTERPRISES 

 
Abstract: 

 
Research has been conducted on the relationship between management skills and the competitiveness of companies 
with national or international impact classified as large companies. However, little has been studied on this construct in 
microenterprises. Therefore, a quantitative research was conducted, from a descriptive, cross-sectional and 
correlational approach, in the Puebla-Tlaxcala area and 111 distributors of different brands of feed for animal fattening 
classified as microenterprises will be considered. The objective was to analyze the managerial skills that affect 
competitiveness in animal feed marketing companies, in order to identify which skills the manager or owner needs to 
develop to have competitive companies. It was found that the directors or managers of the microenterprises in the 
managerial function have an average competitiveness, in the administrative function they are not competitive, in the 
commercial function and in their logistics activities they have a low level of competitiveness, in the financial merger their 
competitiveness is average, in terms of human talent they are not considered competitive, in the technological function 
their competitiveness is low, in the environmental function they are not competitive and in the external factors their level 
of competitiveness is average 
 
Keywords. Business competitiveness; Management skills; microenterprice. 

 
 

HABILIDADES GERENCIAIS QUE AFETAM A COMPETITIVIDADE DOS COMERCIANTES DE 
MICROEMPRESAS 

 

Resumo: 

Foram realizadas pesquisas sobre a relação entre as habilidades gerenciais e a competitividade de empresas com 
impacto nacional ou internacional classificadas como grandes empresas. Entretanto, poucas pesquisas foram 
realizadas sobre esse construto em microempresas. Portanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa, a partir de uma 
abordagem descritiva, transversal e correlacional, na área de Puebla-Tlaxcala e serão considerados 111 distribuidores 
de diferentes marcas de ração para engorda de animais classificados como microempresas. O objetivo foi analisar as 
habilidades gerenciais que afetam a competitividade em empresas de comercialização de ração animal, com o intuito 
de identificar quais habilidades o gerente ou proprietário precisa desenvolver para ter empresas competitivas. Verificou-
se que os diretores ou gerentes das microempresas na função gerencial têm uma competitividade média, na função 
administrativa não são competitivos, na função comercial e em suas atividades logísticas têm um baixo nível de 
competitividade, na fusão financeira sua competitividade é média, em termos de talento humano não são considerados 
competitivos, na função tecnológica sua competitividade é baixa, na função ambiental não são competitivos e nos 
fatores externos seu nível de competitividade é médio. 
 
Palabras chave. Competitividade empresarial; Habilidades gerenciais; Microempresas.. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La falta de financiamiento, desconocimiento para 
acceder a créditos del gobierno, dificultad de 
expansión o crecimiento por los bajos márgenes de 
utilidad, desconocimiento para calcular los precios, 
manejar la liquidez y el capital; problemas 
socioeconómicos, falta de conocimientos 
administrativos y de tecnología, falta de capital, mala 
administración son parte de los problemas en las 
empresas, y el Diario Oficial de la Federación los 
describe como parte de la problemática  en la falta de 
innovación y de consolidación y baja productividad 
(DOF, 2021). Asimismo, la causa de muerte de las 
empresas es por ventas bajas, problemas de flujo, de 
efectivo, la competencia y el servicio al cliente entre 
otros (Kapur, 2020). 

Se han realizado estudios desde diferentes 
perspectivas y análisis de variables, Capera y Huertas 
(2018), afirman las empresas en el mercado pueden 
permanecer o no, depende no solo de sus 
características o del producto, sino de los factores del 
entorno general y el específico. Y concluyen que la 
ineficiente gestión de la administración y contabilidad, 
el apalancamiento excesivo y el descontrol financiero 
las llevan a las desaparecer. Otros factores son el 
miedo a la inseguridad, trámites costosos, aumento en 
el pago de impuestos, complicaciones de gestión 
(INEGI, 2018) el nivel educativo, nivel de corrupción, la 
estabilidad política (Flores y González, 2019); así 
como problemas de financiamiento, implementación 
de tecnologías, falta de capacitación e infraestructura 
(González, 2021). 

Todos estos factores se relacionan con la 
competitividad de las empresas, y se fundamenta en la 
adquisición de habilidades en los empresarios lo que 
permite el aumento de la productividad y enfrentar la 
competencia. La competitividad se manifiesta en la 
habilidad para generar valor de la empresa tanto 
interna como externamente, lo cual facilita la 
competencia, la supervivencia y la adaptación a los 
mercados globales (Martínez et al., 2018). Por lo que 
¿Cuáles son las habilidades gerenciales que inciden 
en la competitividad en las microempresas 
comercializadoras? Para lo cual, se desarrolló la 
investigación en empresas comercializadoras de 
alimentos para animales en Puebla y Tlaxcala. 

 

2. MARCO TELORICO  
 

Habilidades gerenciales y su relación con la 

competitividad en las Mipymes 

El Instituto Mexicano para la Competitividad, informó 

que estas empresas se niegan a crecer para evitar 

enfrentarse a problemas como pago de impuestos, 

contrataciones de personal de manera formal, entre 

otros, a esto le llama el síndrome de Peter Pan (IMCO, 

2020). En este mismo sentido, el Programa Sectorial 

del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, afirma que 

la falta en la innovación, la competencia en el mercado, 

la poca productividad, la disparidad económica la falta 

de financiamiento, la falta o nula innovación y 

desarrollo para crear nuevos productos y el bajo nivel 

educativo, la falta de capacidad empresarial entre otros 

(DOF, 2020). Falta de conocimiento contable, la 

gestión de inventarios, y el suso correcto de los 

presupuestos (Trujillo, et al., 2021). 

En otro estudio, se concluyen que el fracaso a la 

carencia de experiencia y en la dirección empresarial 

en todos los giros de la empresa. También se encontró 

que los factores que influyen en el fracaso son: las 

habilidades gerenciales, la gestión productiva, la 

carencia en sistemas de información, no realizar 

estudios de mercado, la carencia en innovación 

tecnológica y el acceso a financiamientos, entre otros 

y las estrategias de marketing (Peñate, et al., 2021). 

Asimismo, la Comisión Nacional para la Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 

menciona que el fracaso de las Mipymes son 

problemas para producir y operar, falta de controles, la 

inexistencia de un plan y la mala gestión (Heredia, 

2011). Por su parte los resultados de la Encuesta 

Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 

fue que la mayoría de los microempresarios desean 

que sus negocios se desarrollen y puedan crecer, sin 

embargo, existen razones  por las que los empresarios 

no desean crecer como empresa, entre ellas, por 
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complicaciones administrativas, trámites más costosos 

y porque tienen que pagar más impuestos (INEGI, 

2015) y otros de los factores del fracaso son el 

estancamiento de las ventas, en muchas empresas 

estas se mantiene por mucho tiempo sin considerar el 

escalamiento del negocio por complicaciones al 

momento de establecer y ejecutar un plan estratégico, 

la falta de créditos, falta de objetivos a largo plazo, no 

invierten en tecnología ni en capacitación de personal 

y a la pobre gestión (Arana, 2018). 

En el 2016, el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO) considera que las Mipymes se 

enfrentan a situaciones que lejos de desarrollarlas las 

limita muchas veces por la falta de conocimiento de 

sus dirigentes o por que al momento de negociar con 

grandes empresas se encuentran en desventaja 

porque, en su deseo de crecer, las obliga a aceptar sus 

políticas de pago, la falta de una proyección para el 

reabastecimiento, generando inestabilidad financiera, 

de operación y de gestión.  La falta de planeación 

estratégica y controles que las lleven a ser eficientes 

(Arias et al., 2020). El IMCO (2021), informó que las 

Mipymes se enfrentan a otros problemas como la 

dificultad para entrar a la formalidad, la extorsión, falta 

de capacitación y emprendedores que no están 

preparados para competir o ser competitivas. 

El impacto de las Mipymes, en México y el mundo han 

originado un gran número de investigaciones, sin 

embargo, el sector agropecuario, comercialización de 

alimentos para animales poco se ha estudiado y 

existen investigaciones respecto a los factores de 

gestión empresarial que determinan el éxito o 

competitividad de las Mipymes. Por su parte López 

(2018), considera que los retos que enfrentan las 

empresas ante la globalización son a la falta de 

personal capacitado, desconocimiento para patentar 

procesos, invenciones o productos que generan, así 

como las habilidades para diseñar o implementar 

canales de distribución que lleven la propuesta de valor 

a los clientes, entre otras. Por otra parte, Saavedra et 

al. (2018) considera que es muy necesaria la 

capacitación en los empresarios y en los trabajadores 

para poder aplicar las herramientas de calidad, 

contabilidad y tecnologías para ser competitivas, así 

como la capacidad para hacer uso de las tecnologías 

y gestión de financiamiento e implementación de la 

innovación (López-Calva, 2021). Otros de los factores 

del fracaso son las estrategias de marketing, 

específicamente las de plaza y promoción (Peñate et 

al., 2021). 

Y entre los factores de la gestión del conocimiento, los 

gerentes deben implementar estrategias para  generar 

un ambiente favorable para los colaboradores, proveer 

entrenamiento a los trabajadores, adquirir 

conocimiento del entorno, general una cultura 

organizacional, generar y diseñar estrategias para los 

clientes y proveedores, obtener conocimiento del 

mercado, tomar decisiones estratégicas y consolidar la 

actividad empresarial para incrementar las ventas y la 

rentabilidad de la empresa (Maldonado, et al., 2012), 

así como la relación con los proveedores, la estabilidad 

política y la innovación (Flores-Romero y González-

Santoyo, 2019). Por su parte Jiménez-Martínez et al. 

(2020), observó que los principales obstáculos para ser 

competitivas se deben a la falta de un diagnóstico 

interno en donde identifiquen sus áreas de oportunidad 

en el uso de tecnologías, gestión de financiamiento y 

del talento humano y hagan frente con sus fortalezas. 

Otros de los factores del fracaso son las estrategias de 

marketing, específicamente las de plaza y promoción 

(Peñate et al., 2021). 

Por otro lado, en Navojoa, Sonora se realizó el estudio 

a las pymes sobre los elementos que promueven la 

competitividad, como resultado se obtuvo que esos 

factores de éxito son: el volumen de ventas, la calidad 

y los recursos humanos. (Llamas et al., 2014). Por su 

parte, Bravo y Muñoz (2020), encontraron que las 

competencias de ética, calidad en el trabajo, el 

empoderamiento, la flexibilidad para adaptarse al 

cambio y la intención al cliente. Diferentes estudios de 

investigación se han realizado desde diferentes 

enfoques en México como en diferentes países para 

identificar o determinar los factores que permitan la 

productividad, rentabilidad y competitividad de las 

Mipymes y no se encontraron estudios de empresas 

comercializadoras de alimentos para animales de 
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engorda y a sus directivos. Lo más cercano es un 

estudio en el 2013 en Túquerres, Nariño en Colombia 

(Almeida, 2013), acerca de estas empresas en su 

mayoría son estables, han superado los siete años en 

el mercado y no logran expandirse en el mercado, 

aumentar el volumen de ventas, ampliar la cartera de 

clientes, generar nuevos empleos, abrir nuevas 

sucursales para ser más competitivas en el mercado. 

Habilidades gerenciales 

Ortegón (2020) expone a los siguientes estudiosos de 

la administración que buscan que las empresas 

alcancen una mayor productividad así como el logro de 

los objetivos , tales como Frederick Taylor con la 

propuesta de la especialización del trabajo, 

posteriormente surge Henry Fayol quien propuso los 

catorce principios de la Administración, Max Weber 

con la teoría de la burocracia, Elton Mayo, que con 

experimentos explicó importancia de las relaciones 

humanas en el área de trabajo; otro no menos 

importante fue Henry Mintzberg, quien propuso que 

para que una organización tenga éxito, debe contar 

con gerentes capaces de desempeñar diferentes roles 

como los interpersonales, los informacionales y los 

decisionales.  

Por su parte Katz propuso que para que los gerentes 

sean exitosos deben desarrollar habilidades 

conceptuales y de diseño, humanas y técnicas; por 

otro lado, surge Whetten y Cameron quienes proponen 

que las habilidades que debe poseer un gerente son 

las personales, interpersonales y grupales para lograr 

empresas exitosas, en cuanto a la competitividad 

existen una gran cantidad de propuesta como la que 

lleva a cabo el IMCO (Whetten y Cameron, 2016). 

De acuerdo con lo anterior y con la literatura 

consultada, el término de habilidades gerenciales ha 

sido  enriquecido de manera constante desde 

diferentes perspectivas: Desde la perspectiva 

conductual de los gerentes propuesta por Weihrich et 

al. (2017) en donde cita a Mc Clelland y a Elton Mayo 

de acuerdo con los conocimientos, habilidades, 

funciones y roles que debe tener un gerente para ser 

exitoso y el desarrollo de competencias de los gerentes 

para tener empresas exitosas (Hellriegel et al., 2017). 

La teoría propuesta por Douglas Mc Gregor, en donde 

explican que las personas que pertenecen a la teoría 

Y, son aquellos gerentes que ejercen el liderazgo, que 

tienen capacidad para realizar planes, organizar y 

motivas a los demás, mientras que las personas 

categorizadas con X son las causantes de la 

mediocridad y de la baja productividad en las 

organizaciones 

Escandon y Hurtado (2014) afirman que la experiencia 

es indispensable para poder gestionar de manera 

exitosa; por su parte Fuentelsaz y Montero, (2015) 

considera que deben contar características 

psicológicas o del comportamiento, humanas y 

conocimientos; motivación, energía, entusiasmo, 

visión del futuro, iniciativa, comunicación y escucha 

asertiva y facilidades para las relaciones 

interpersonales son esenciales para ser exitoso 

(Morales y Pineda, 2015 y López et al., 2019), encontró 

que las empresas en el mercado pueden permanecen 

debido a factores relacionados directamente con las 

habilidades gerenciales humanas, conceptuales, de 

liderazgo, visión hacia el futuro  congruencia 

estratégica, tener autoconocimiento, habilidades de 

comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad, 

habilidad para solucionar conflictos y toma de 

decisiones. Estas habilidades contribuyen al desarrollo 

de la organización. 

Por su parte, Donawa (2018) y Baque-Cantos et al. 

(2021) afirman que para tener empresas exitosas, la 

capacidad para desarrollar habilidades, la visión hacia 

el futuro, realizar planes estratégicos, tener un objetivo 

claro de hacia dónde quieren llegar, buena 

comunicación con los clientes internos y externos, 

conocimiento del entorno son la clave. De acuerdo con 

Suriaga y Gamboa (2019) que sus directivos o 

gerentes desarrollen habilidades para tratar con 

respeto y dignidad a sus colaboradores, se conduzcan 

con ética y congruencia. En el mismo contexto, Deloitte 

Insights afirma que “las capacidades que perduran 

subyacen al esfuerzo y la efectividad individual” (2019, 

p. 8) y estas pueden ser innatas y desarrolladas. 
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Y determina como necesarias a la experiencia, las 

habilidades humanas y capacidad para aprender, 

entender las necesidades cambiantes del cliente, 

despertar a la curiosidad, la creatividad, y la capacidad 

de asumir riesgos siendo empáticos, así como el 

trabajo en equipo, la inteligencia emocional y social 

siendo capaces de analizar el contexto con 

pensamiento crítico y adaptarse a los cambios. 

Definir a las habilidades es importante considerar que 

es la capacidad de relacionarse tanto como el 

microentorno como con el macroentorno (Ascón et al., 

2019), y que las habilidades para innovar y crear son 

habilidades que marcan nuevas formas de hacer las 

cosas y de crear ambientes que motiven a generar 

disrupción (Donawa y Gámez, 2019). Y los directivos 

deben desarrollar habilidades de efectividad personal, 

de gestión de liderazgo (Ascón et., 2019). Y describe 

que las habilidades como el factor indispensable en la 

administración del talento humano, logrando 

potencializar el trabajo y obtener resultados 

significativos que se traducen en una empresa 

productiva, efectiva con satisfacción y bienestar.  

Por su parte, Naranjo y Arango (2017), identifican las 

habilidades gerenciales como el liderazgo, para 

conocer y guiar por el camino más adecuado; la 

comunicación, como imprescindible debe ser clara, 

precisa, concisa y realizar la retroalimentación para 

conseguir una comunicación efectiva; el manejo del 

estrés, estableciendo une equilibrio con el perfil laboral 

y las funciones del puesto; y el manejo del tiempo, 

lograr una gestión adecuada en el tiempo, administrar 

el tiempo para no generar estrés y dejar de ser 

competitivos. En este sentido, se consideran la 

siguiente hipótesis de trabajo: 

H1= Existe una relación significativa entre las 

habilidades gerenciales y la competitividad en las 

microempresas comercializadoras. 

3. METODOLOGÍA  

 

Se realizó una investigación cuantitativa desde un 
enfoque descriptivo y transversal (Bernal, 2014), en la 
zona de Puebla-Tlaxcala y se considerarán para 

efectos de la investigación a 28 distribuidores de una 
marca comercial y a 83 distribuidores de diferentes 
marcas de alimento, clasificadas como 
microempresas. Con el objetivo sea analizar las 
habilidades gerenciales que inciden en la 
competitividad en las comercializadoras de alimentos 
para animales, con la finalidad de identificar cuáles 
habilidades requiere desarrollar el gerente o 
propietario para tener empresas competitivas. El 
alcance de la investigación es correlacional 
(Hernández, et al., 2014; Bernal, 2016). La muestra 
compuesta por 111 unidades económicas se 
seleccionadas de manera aleatoria por lo que la 
investigación se realiza desde un enfoque 
probabilístico (Muñoz, 2016 p. 168), y el diseño del 
estudio fue no experimental (Hernández, et al, 2014). 
Para determinar las variables y comprobar las 
hipótesis planteadas, se adaptó el Modelo de 
Habilidades gerenciales de Whetten y Cameron 
(2011). Y se tomó el modelo de los diferentes niveles 
concéntricos de competitividad jerarquizados a nivel 
micro (desde la empresa), a nivel meso (en la industria 
y la región geográfica) y a nivel macro (el país), 
propuesto por Romo y Musik (2005) citado por 
Santiesteban, et al. (2017) y Muñoz et al. (2019). 

En el diseño del instrumento se usaron como escalas 
de medida el modelo de Likert del 1 al 5 y fue sometido 
a evaluación de expertos con el Método Delphi 
(Zaichkowsky, 1985):  

• Se solicitaron datos generales de los 
empresarios.  

• El estudio de las habilidades gerenciales se 
organizó de la siguiente manera: las 
habilidades personales, las habilidades 
interpersonales y las habilidades grupales 
(Wetten y Cameron, 2011). 

• Para el estudio de la competitividad se integró 
por: nivel educativo, la experiencia y la toma 
de decisiones, (Castaño y Gutiérrez, 2011), 
en el que la función administrativa, la función 
comercial, la función financiera, la función del 
talento humano, la función tecnológica y la 
función ambiental. 

 

 

 

 



 Electrónico 2500-9338 
Mayo – Agosto  Volumen 24 Número 2, Año 2024 Págs. 46-57 

52  

4. RESULTADOS  
 

De acuerdo con la información recopilada, se encontró 

que del total de los encuestados, el 77.5% están en 

Puebla y el 22.5% en Tlaxcala, de los cuales el 90% 

son hombres y sólo el 10% son mujeres. El 75% de los 

empresarios oscila en una edad de 51 años o más, 

siendo casi el 95% de ellos casados, con el 94% de 

ellos con estudios de licenciatura. De los cuales, el 

40% son ingenieros agrónomos, el 34% Médicos 

veterinarios y el resto diferentes profesiones.  El 85% 

de las microempresas son atendidas por los 

propietarios; el 36% de las unidades económicas 

iniciaron hace 50 o 40 años, el 95% están constituidas 

como personas físicas y fueron creadas por un familiar 

y actualmente el 96% sigue siendo administrada por un 

familiar. El 100% de las unidades económicas iniciaron 

con 0 a 10 empleados, en la actualidad el 85.6%. 

 

Análisis de datos 

Para el análisis estadístico se empleó la metodología 

de Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) con el 

software Smart-PLS. Respecto a la fiabilidad individual 

de los indicadores del constructo a evaluar, se aseguró 

que estos tengan una carga factorial (λ) de al menos 

0.7 (Carmines y Zeller, 1979), se eliminó el indicador 

de la Función ambiental CA1: Política ambiental de la 

empresa con carga de 0.632** y todas las demás 

cargas factoriales calculadas cumplieron con este 

criterio, lo que indica que la varianza compartida entre 

el constructo y sus indicadores supera la varianza del 

error (Ringle et al., 2005). Aplicando este criterio de 

aceptación (λ ≥ 0.7), y no fue necesario la depuraron 

de indicadores para la la primera etapa y tampoco en 

la segunda etapa se eliminaron indicadores, lo que 

indica que los encargados o dueños de las 

microempresas consideran relevantes todos los ítems 

de las variables habilidades gerenciales y de la 

competitividad en su operación y gestión empresarial. 

 

 

 

Después para constructo teórico se calculó el test 

comunalidad (λ2) que forman parte de la varianza 

explicada y se determinó la comunalidad (Bollen, 

1989). Obteniendo cargas factoriales superiores a λ = 

0.7 y con comunalidades superiores a λ2 = 0.5, lo cual 

es estadísticamente aceptable. Lo que representa que, 

para cada indicador representa el porcentaje de la 

varianza de la variable manifiesta y están relacionados 

con el constructo, en este caso, las habilidades 

gerenciales y la competitividad, ver Tabla 1). 

 
 

Una vez que se realizó la fiabilidad individual, se 
procedió a determinar la Fiabilidad del constructo 
(consistencia interna de los items reflexivos). Para esta 
etapa se superaron valores a 0.7 para el Alfa de 
Cronbach y para la confiabilidad compuesta 
cumpliendo la validez estadística (Henseler et al., 
2009; Ringle et al., 2005; Nunnally, 1978; Sanz et al., 
2008). 

Para el Coeficiente de Fiabilidad Compuesta o Rho de 
Spearman, se puede observar que todos los 
constructos obtuvieron valores por arriba de 0.6 
(Steenkamp y Geyskens, 2006; Bagozzi e Yi, 1988; 
Chin, 1998; Fornell y Larcker, 1981) y también la 
Fiabilidad Compuesta (ρc) en sus coeficiente de Alfa 
de Cronbach fueron superiores. Con estos datos, se 
puede decir que se garantiza la fiabilidad interna de los 
conceptos teóricos de las Habilidades Gerenciales de 
Whetten y Cameron (2011), Whetten y Cameron 
(2011) y la Competitividad de Castaño y Gutiérrez 
(2011).  
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Tabla 1. Fiabilidad individual  

Variable Ítems 
Cargas 

Factoriales 
(λ) 

Comunalidad (λ2) 

Independiente Habilidades Gerenciales 

Personales HP1: Habilidades de desarrollo de autoconocimiento. 0.791** 0.6256 

  HP2: Habilidades del Manejo de estrés 0.811** 0.6577 

  HP3: Habilidades de Solución creativa de problemas 0.756** 0.5715 

Interpersonales HI1: Habilidades de Comunicación de apoyo. 0.739** 0.5461 

  HI2: Habilidades de Ganar poder e influencia. 0.718** 0.5155 

  HI3: Habilidades de Motivación de los empleados 0.712** 0.5069 

  HI4: Habilidades de Manejo de conflictos 0.854** 0.7393 

Grupales HG1: Habilidades de Facultamiento y delegación 0.716** 5126 

  HG2: Habilidades de Formación de equipos efectivos 0.754** 0.5685 

  HG3: Habilidades de Liderar el cambio positivo. 0.838** 0.7022 

Variable  
Dependiente 

Competitividad 

Función 
Gerencial 

CF1: Nivel Educativo 0.845** 0.714 

  CF2: Experiencia 0.843** 0.7131 

  CF3: Toma de decisiones 0.878** 0.7708 

Función 
Administrativa 

CA1: Planeación estratégica 0.841** 0.7072 

  CA2: Estructura organizacional 0.822** 0.6756 

  CA3: Normas legales tributarias 0.780** 0.6084 

Función 
Comercial y 
Logística 

CC1: Área comercial establecida 0.818** 0.6691 

  CC3: Mercadeo y ventas 0.799** 0.6384 

  CC4: Experiencia en el mercado 0.843** 0.7106 

  CC5: Conocimiento de competidores 0.871** 0.7586 

  CC6: Gestión de proveedores     

  CC7: Gestión del producto 0.778** 0.6052 

  CC8: Gestión de  precio 0.755*** 0.57 

  CC9: Gestión de plaza o distribución 0.875** 0.7656 

  CC10: Gestión de promoción 0.919** 0.8445 

  CC11: Servicio al cliente 0.864** 0.7464 

  CC12: Alianzas estratégicas 0.852** 0.7259 

  CC13: Calidad total 0.875** 0.7656 

Función 
Financiera 

CF1: Rentabilidad  0.713** 0.5083 

  CF2: Endeudamiento 0.770** 0.5929 

  CF3: Administración financiera 0.771** 0.5944 

  CF4: Cumplimiento de obligaciones 0.886** 0.7849 

Talento Humano CH1: Cultura organizacional 0.836** 0.6988 

  CH2: Programas de capacitación y promoción 0.775** 0.6006 

Función 
tecnológica 

CT1: Maquinaria y equipos 0.802** 0.6432 

  CT2: Innovación tecnológica 0.866** 0.7499 

Factores 
externos 

CE1: Situación económica del país 0.753** 0.567 

  CE2: Cambios tecnológicos 0.798** 0.6368 

  CE3: Factores políticos y legislativos 0.813** 0.6609 

  CE4: Factores socioculturales 0.817** 0.6674 

  CE5: Factores Internacionales 0.824** 0.6789 

*** valor t > 2,576 (p < 0,01); ** valor t > 1,960 (p < 0,05); * valor t > 1,645 (p < 0,10); n.s. = no significativo.; N/A = No aplicable 

Fuente: Elaboración propia con SmartPLS. 
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Respecto al Coeficiente de la Varianza Media Extraída 
(AVE), los constructos propuestos en el modelo 
poseen una consistencia interna satisfactoria en 
términos estadísticos, ya que representan coeficientes 
>0.5 y significancia de 0.01 (Bagozzi, 1991; Fornell y 
Lacker, 1981; Sanzo et al., 2003), ver Tabla 2. Una vez 
comprobada la fiabilidad interna se analizó la Validez 
convergente, calculando la Varianza Media Extraída 
(AVE), la cual fue >0.5  en la varianza de cada una de 
las dimensiones teóricas significando que el constructo 
propuesto es válido teóricamente (Bagozzi, 1991; 
Fornell y Larcker, 1981; Roldán, 2000). 

Tabla 2. Consistencia interna del constructo. 

Variables 
Cronbac

h (α) 

Fiabilidad 
Compuest

a (ρc) 

Análisi
s 

Varianz
a 

Extraíd
a (AVE) 

Habilidades 
Gerenciales 

0.897 0.870 0.756 

Competitivida
d 

0.880 0.881 0.643 

Fuente: Elaboración propia con SmartPLS. 

 

Es así que, una vez hecha la validación del modelo 
realizado con la Varianza Explicada o Coeficiente de 
Determinación R² y el Parámetro Stone-Geisser o Q2 
(Johnson, Herrmann y Huber, 2006). Respecto al 
primero, se obtuvo un valor de R²=0.895 siendo un 
indicador de medida igual o mayor que 0.100 . Por lo 
que se puede decir que el constructo presenta una 
predicción satisfactoria (Falk y Miller, 1992).  

En cuanto a las relaciones causales de la hipótesis, 
estas si cumplen con el criterio de aceptación (H1: β = 
-0.245), con una significancia de H1: t = 2.534; p < 
0.05. Se cumple que los Coeficientes de regresión 
estandarizados (β) path deben con un valor de 0.200 
para que se consideren significativos (Chin, 1998).  

Respecto al test de Stone-Geisser o el parámetro Q2 
(por su significdo en inglés Cross Validated 
Redundancy), determina que el modelo estructural 
propuesto tiene poder de predicción, debido a que el 
parámetro Q2 está por encima de cero (Q2=0.675), 
cumple con ser mayor que cero para que el constructo 
tenga validez predictiva (Chin, 1998; Stone, 1954; 
Barroso et al., 2005), ver Tabla 3. 

 

 

 

Tabla 3.  

 

Fuente: Elaboración propia con SmartPLS. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados obtenidos y en el análisis 

estadísitico del modelo estructural se puede 

manifiestar que las habilidades gerenciales son 

factores que, perciben los empresarios de las 

microempresas de Puebla-Tlaxcala, influyen de forma 

significativa sobre la competitividad de sus empresas 

(H1: β = -0.245; p < 0.05). y se comprobó con los 

criterios de aceptación (λ ≥ 0.707), de los indicadores 

correspondientes a estos factores con cargas 

factoriales adecuados entre el constructo de 

Habilidades Gerenciales y la competitividad (como 

Variable Independiente las habilidades gerenciales 

con: Personales, Interpersonales y Grupales. Como 

Variable Dependiente la competitividad con: Función 

Gerencial, Función Administrativa, Función Comercial 

y Logística, Función Financiera, Talento Humano, 

Función tecnológica y Factores externos).  

El constructo que determina la relación entre las 

habilidades gerenciales y la competitividad 

empresarial es relevante para los gerentes de las 

microempresas como la literatura evidencia su 

importancia e impacto en la preparación gerencial  de 

parte de los empresarios para enfrentar un mercado 

desafiante, la resolución de problemas, dirigir la 

empresa en situaciones de conflicto y desarrollar 

decisiones estratégicas para lograr la supervivencia y 

competitividad empresarial (Whetten y Cameron, 

Hipótesis Signo 
Coeficientes path 
estandarizados (β) 

Valor t 
(Bootstrap) 

H1: Habilidades 
Gerenciales → 
Competitividad 

Empresarial 

+ -0.245 2.534** 

Nota: *** valor t > 2.576 (p < 0.01), ** valor t > 1.960 (p < 0.05), * valor t > 1.645 (p < 
0.10), n.s. = no significativo. 



HABILIDADES GERENCIALES QUE INCIDEN EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICROEMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
Emigdio Larios Gómez, Beatriz Ochoa Ramirez 

55 

2011; Castaño y Gutiérrez, 2011), con la aceptación de 

la hipótesis H1 (H1: β = -0.245; p < 0.05).  

Finalmente, se puede concluir que respecto a las 

habilidades personales se observa que de manera 

general los empresarios de este tipo de empresas 

poseen este tipo de habilidades. Aunque poseen más 

las habilidades interpersonales, debido a que estos 

items presentaron un puntaje más alto y acerca de las 

habilidades grupales, se observan más sólidas debido 

a los años de experiencia de los empresarios o 

existencia de las empresas.  

En cuanto al nivel de competitividad en cada una de 

las funciones, los resultados de los 111 empresarios 

que participaron en la investigación de acuerdo a las 

cargas obtenidas en las funciones gerencial, 

administrativa, comercial y logística, financiera, de 

talento humano, tecnológica y de factores externos, 

propuestos por Castaño y Gutiérrez, (2011). Se 

encontró que los directores o gerentes de las 

microempresas en la función gerencial tienen una 

competitividad media, en la función administrativa no 

son competitivos, en la función comercial y logística 

tienen un nivel bajo de competitividad, en la fusión 

financiera su competitividad es media, en cuanto al 

talento humano no son consideradas competitivas, en 

la función tecnológica su competitividad es baja, en la 

función ambiental no es competitiva y en los factores 

externos su nivel de competitividad es media. 
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