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Resumen 
 

Objetivo General: El objetivo general de la investigación es analizar la relación entre las 

competencias gerenciales y gestión financiera de los microempresarios en el sector restaurantero 

en la ciudad de Sincelejo. Metodología: para lograr el propósito propuesto se empleó la 

metodología cuantitativa, Para el caso de este estudio, de acuerdo a sus características 

metodológicas, será de tipo descriptivo correlacional, con modalidad de campo. Desde esta 

perspectiva, se tiene que la investigación que se presenta tiene un diseño no experimental, 

transeccional de campo. El estudio se considerará no experimental puesto que el investigador no 

manipulará las variables objeto de estudio para observar sus efectos en alguna situación.  

Resultados: Primeramente, se realizó la técnica de baremo o escala de valoración, para realizar el 

análisis estadístico para pruebas no paramétricas mediante el coeficiente de correlación de Rho 

Spearman, mostrando que existe una relación positiva entre las Competencias Gerenciales y la 

Gestión Financiera. Conclusiones: En la investigación se encontró, que existe una relación 

moderada entre cada una de las variables de estudio existiendo asociación entre las Competencias 

Gerenciales y la Gestión Financiera queriendo decir que los gerentes de los restaurantes de la 

ciudad de Sincelejo, poseen un alto compromiso en la gestión de sus negocios y las habilidades 

que poseen. 

 

 

Palabras Claves: Competencias Gerenciales, Fuentes de Financiamiento, Gestión 

Financiera, Gerentes, Habilidades, Restaurantes.  
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Abstract 
 

General Objective: The general objective of the research is to analyze the relationship between 

managerial skills and financial management of microentrepreneurs in the restaurant sector in the 

city of Sincelejo. Methodology: to achieve the proposed purpose, the quantitative methodology 

was used. In the case of this study, according to its methodological characteristics, it will be 

descriptive correlational, with field modality. From this perspective, the research presented has a 

non-experimental, cross-sectional field design. The study will be considered non-experimental 

since the researcher will not manipulate the variables under study to observe their effects in any 

situation. Results: First, the scale technique or assessment scale was performed to perform the 

statistical analysis for non-parametric tests using the Rho Spearman conversion coefficient, 

showing that there is a positive relationship between Managerial Competencies and Financial 

Management. Conclusions: In the investigation it was found that there is a moderate relationship 

between each of the study variables, with an association between Managerial Competencies and 

Financial Management, meaning that the managers of the restaurants in the city of Sincelejo have 

a high commitment in the management of their businesses and the skills they possess. 

 
 
 

 
Key words: Managerial competencies, Sources of Financing, Financial management, 

Managers, Skills, Restaurants. 
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1. Introducción 

Uno de los aspectos culturales que representa y da a conocer a cada país en el mundo es 

su gastronomía. Dar a conocer un plato, es básicamente cocinar para otras personas, utilizando 

los mejores ingredientes, las mejores técnicas, las mejores combinaciones de sabores y por qué 

no, los mejores utensilios para presentar de manera estética su creación. La comida es parte de un 

ritual en la vida del hombre desde sus orígenes. Pollan (2004) señala acertadamente que, con el 

uso de diversas técnicas, cualquier persona puede elaborar sus alimentos para satisfacer una de 

sus necesidades básicas, además que ello, lo diferencia en esencia, de los otros seres vivos del 

mundo. 

La palabra Restaurante tiene su origen en el Latín restaurare, que significa reparar o 

restaurar, por lo tanto, la comida en los restaurante podría significar entonces, restaurar los 

estómagos vacíos. (Adriá, 2016). 

El sector restaurantero es un mercado donde cada vez más personas ven oportunidades 

para arriesgarse a tener un negocio. Pero, abrir un restaurante, implica más de los que muchos 

piensan, es enfrentar una serie de desafíos, de recursos físicos y financieros que pocos conocen y 

muchos no saben enfrentar, esto ocurre cuando el que emprende en este sector no logra ver el 

restaurante como un todo, sino como una oportunidad para generar ganancias y es donde por lo 

general fracasan. 

Para emprender, la persona debe hacer una investigación que le permita identificar cuáles 

son las oportunidades de negocio que existe en un entorno determinado, para luego crear y poner 

en marcha una empresa, renovando así el tejido empresarial de una sociedad. Así pues, para 

aquellos que piensan en emprender en el sector restaurantero, deben enfrentarse indudablemente, 

a todo tipo de desafío tanto en el nivel estratégico como en el nivel financiero, hablando en un 
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tono gastronómico, emprender en este rubro es hallar los ingredientes idóneos en el punto exacto 

que pueden llevar al éxito y enfrentar los retos que sin duda implican sacrificios y asumir 

responsabilidades.  

Para muchos, entrar en el negocio de las empresas restauranteras puede significar un gran 

logro, ya que este sector puede aportar beneficios económicos y sociales y precisamente esto es 

lo que persiguen la mayoría de los emprendedores, De ahí la importancia de esta investigación, 

en la cual se estudian la asociabilidad de las variables Competencias Gerenciales y Gestión 

Financiera  y su incidencia en la sostenibilidad de este tipo de negocios, los cuales en situaciones 

normales  son generadores de crecimiento y desarrollo en la economía de la ciudad, la región y 

del país.  

En el capítulo I de esta investigación como referencia, se aborda algunos antecedentes 

nacionales e internacionales, y se utilizaron doscientas trece bibliografías los cuales dan soporte 

al marco teórico de este estudio. Se realizó un análisis bibliométrico de las variables de estudio, 

haciendo una búsqueda sistemática de la literatura por medio del metabuscador de Scopus. El 

estudio giro en torno a un marco conceptual de las variables de estudio, teniendo en cuenta unas 

bases legales para finalizar el capítulo con la operacionalización de las variables objetos de esta 

investigación. 

En el capítulo II se aborda el marco metodológico, que será para este estudio de tipo 

descriptivo correlacional, con modalidad de campo para permitir caracterizar los sucesos que 

ocurren al recoger la información para la investigación, estableciéndose el nivel de 

correspondencia entre las dos variables de estudio. Se utilizaron fuentes de investigación 

primarias y secundarias para la población objeto de estudio, y se aplicó por las características de 

la población a estudiar, el muestreo intencional para calcular la muestra. Como instrumento de 
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recolección de datos se utilizó la encuesta y observación directa, aplicándose el instrumento a 41 

gerentes de los restaurantes más representativos de la ciudad de Sincelejo. Para la validación de 

dicho instrumento, se utilizó el concepto de cuatro expertos que validaron la aplicabilidad del 

documento. Además, se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad 

del instrumento. 

En cuanto al capítulo III que son los resultados de la investigación, se realizaron los 

respectivos análisis estadísticos de coeficientes de correlación que arrojaron las conclusiones y 

recomendaciones del estudio, demostrándose que existe una relación moderada y asociabilidad 

entre las variables Competencias Gerenciales y la Gestión Financiera en los gerentes de 

restaurantes. 

 

2. Planteamiento del Problema 

El éxito de un restaurante no va a depender de la comida, de su aceptación entre los 

clientes, ni por la facilidad de pago que tenga. Para saber si un restaurante es rentable, es 

necesario evaluar su estructura organizacional, analizar detalladamente si el negocio es 

sostenible, indagar sobre su estructura de costo, de ingresos y egresos, revisar su plan estratégico, 

adentrarse en su modelo financiero y evaluar su concepto de negocio. Para Cuadros R. (2020) 

cuando la empresa no logra superar los obstáculos externos por no contar con una estructura de 

negoció lo bastante sólida y no poseer las competencias gerenciales necesarias, es cuando 

probablemente el restaurante enfrenta el cierre de sus puertas antes de cumplir el primer año de 

operaciones o no esté lo suficientemente preparado para seguir adelante al momento de 

presentarse una crisis.  
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Así pues, para los colombianos, emprender en el sector restaurantero, es una gran opción 

que para mucho es una oportunidad de negocio fácil y rentable, sin darse cuenta de que ello 

conlleva a enfrentarse a retos tanto internos como externos que puede afectar de forma negativa 

su negocio o pueden enfrentar grandes obstáculos por desconocer cómo gestionarlo de manera 

efectiva. Uno de los graves errores es concentrarse en ofrecer los mejores platos, en querer 

expandir su empresa o buscar el reconocimiento inmediato, cuando lo verdaderamente 

importante es comenzar por tener una buena estructura organizacional formal de su negocio. 

Ahora bien, hablando del aporte que generan los restaurantes en el país, se puede decir 

que, según la Cámara de Comercio de Bogotá, gracias a las 18.841 empresas del sector 

restaurantero, en el año 2018 se registró ventas de más de 5.32 billones de pesos, cabe destacar 

que, de ese total de empresa, 18.320 fueron microempresas (La Barra, Balance 2019). Por otro 

lado, Fedesarrollo (2020) señaló que las empresas restauranteras mantenían un ritmo de 

crecimiento de 3.5%, esto se debía a que existía mayor demanda de consumo interno y un buen 

pronóstico en las inversiones. Para ese mismo año, se identificaron cuatro retos importantes que 

el sector restaurantero debía enfrentar, los cuales fueron: 

● Informalidad: la información suministrada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) señala que del total de empresas gastronómicas en el país, el 

80% son informales, este crecimiento puede deberse al aumento de plataformas digitales a 

domicilio, la desventaja de ello es que esto permite que muchos locales que no cuentan con 

los permisos y requisitos legales sean contactados por los clientes para contratar sus servicios, 

lo que genera una competencia desleal con las empresas que sí son formales. 

● Tecnología: con el crecimiento tecnológico, las empresas del sector restaurantero 

ven la oportunidad de brindar un mejor servicio a sus clientes, más personalizado, que va 
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acorde con las demandas de consumo de hoy en día, donde el uso de las tecnologías es cada 

vez mayor. Por lo que el desafío al que se enfrenta el sector gastronómico es a tecnificar sus 

servicios y llevarlo a la virtualidad para lograr mayores ventas. 

● Ventas en línea: este es uno de los aspectos que se ha convertido en el factor más 

importante de toda empresa, los desarrollos constantes de las herramientas digitales han hecho 

que los negocios se vean en la necesidad de adaptar su capacidad de respuesta para que sea 

más rápida y así satisfacer al consumidor.  

● Reforma laboral: Gracias a esta reforma, las empresas restauranteras tenían la 

oportunidad de hacer contrataciones por hora, lo que le permitiría seguir ofreciendo sus 

servicios los fines de semana y con ello generar oportunidades de trabajo a las personas 

jóvenes. 

En los primeros meses del 2020, el sector restaurantero en Colombia había tenido un 

crecimiento lento, sin embargo, algunos habían empezado a elevar su modelo de negocio, pero 

muchos no estaban preparados para enfrentar situaciones o crisis que podían hacer que sus 

locales cesaran sus operaciones, como fue el caso de la pandemia por el Covid-19. En otras 

palabras, muchas personas que buscan abrirse paso en este sector, no saben cómo hacer una 

planeación de negocio y lo primero que hacen es el montaje del local, buscan el mejor sector, 

pagan arriendos costosos y no hacen un análisis previo del mercado o si el concepto de su 

negocio es el apropiado, esta falta de planeación a la que se enfrentan muchos emprendedores 

colombianos del sector restaurantero se debe principalmente a dos cosas, la primera, es el 

desconocimiento de cómo gerenciar una empresa; la segunda, por no buscar la asesoría de 

personas calificadas en el sector, que les ayude desde la planeación inicial hasta la puesta en 

marcha de su empresa, por lo general, los futuros empresarios obvian este segundo punto porque 
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lo consideran más como un gasto innecesario y no como una inversión para la disminución de 

riesgo. 

Así mismo, hablar de la gerencia del conocimiento es de suma importancia dentro de la 

gestión organizacional que además busca consolidar más a los individuos que a las tecnologías, 

entonces deja ver su interés por demostrar que el conocimiento sirve de manera tal que las 

personas puedan mejorar a partir del uso adecuado de este. Con ello demuestra que la gerencia 

del conocimiento es más innovadora cuando se aprende a aplicar el conocimiento dentro de una 

organización. (Guédez 2003) 

Las microempresas “se han convertido en el motor principal del desarrollo económico de 

un país” (Hernández, S. 2009. p 28). En lo que tiene que ver con las microempresas, en la ciudad 

de Sincelejo no escapan a esta realidad, muchas de ellas están en un estatus informal y además, 

sus gestiones organizacionales y financieras no son llevadas adecuadamente, por lo que es 

necesario evaluar las microempresas que se han generado en esta ciudad, específicamente 

aquellas microempresas del sector restaurantero, para ello, se debe partir por hacer un 

seguimiento detallado de cómo ha sido su gestión como empresa y como lleva la gestión 

financiera de su negocio, también es necesario saber si han sido capaces de llevar una planeación 

óptima, donde comprenden los conceptos gerenciales y empresariales o por el contrario 

desconocen que tener un plan de negocio y una buena gestión financiera son las herramientas 

necesarias que les ayudará a medir el comportamiento y desarrollo de su negocio para hacerla 

más competitiva en el sector restaurantero. 

Otro aspecto que podrían desconocer los emprendedores en el sector restaurantero en la 

ciudad de Sincelejo es la correcta gestión administrativa, operativa y financiera y aunque es 

cierto que el sector gastronómico en general logra crear más de un millón de empleos, no es 
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menos cierto que tiene un alto grado de informalidad y esto se debe en gran medida a factores 

como la elevada carga tributaria de la Reforma 2016. Además, existe otro aspecto que es 

importante tomar en cuenta y es la carga laboral, donde muchos empresarios del sector 

restaurantero prefieren pagar a sus empleados un salario correspondiente al turno trabajado o por 

hora, evitando con ello, pagar las afiliaciones por seguridad social, lo cual expone a sus 

empleados y a su propia empresa a sanciones onerosas. 

En cuanto a la estructura de costo y gasto presente en cualquier empresa restaurantera, se 

tiene al respecto que los ingresos mensuales que se obtienen de sus ventas, deben estar 

constituidos de la siguiente forma: 

● Costo de ventas: es una de las variables fundamentales que se debe controlar en 

un restaurante y este puede variar entre el 33% y 35% dependiendo de la categoría que tenga 

el negocio.  

● Nómina: también es una variable de gran importancia que se debe controlar y 

gestionar y esta se sitúa entre el 15% y 25%. 

● Arriendo: esta variable debe estar en 10% 

● Otros gastos: debe situarse en el rango del 15% y 20% 

Para el cálculo de los costos de ventas es necesario tomar en cuenta los siguientes 

aspectos 

● Inventario inicial: para ello, es importante contabilizar y valorizar el inventario 

del mes anterior, porque será el inicial del mes siguiente para continuar con las operaciones de 

la empresa. 
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● Compras efectuadas del mes: se debe tomar en cuenta el impuesto gravado de 

cada producto comprado y con ello se decidirá si se toma como un mayor valor del costo, 

dependiendo de si el local es franquicia o no. 

● Mermas de mes: cada insumo genera un residuo no utilizable en su proceso de 

preparación, pero igual debe ser contabilizado. Esto ayudará a la optimización del restaurante. 

● Bajas del mes: tiene que ver con los insumos elaborados o terminados y que se 

tuvo que desechar por no contar con las óptimas condiciones para el consumo o para las 

preparaciones, también son parte de los costos que deben ser valorizados. 

● Cortesía otorgada del mes: deben ser tomados en cuenta en los costos porque son 

parte de lo que asume el restaurante. 

● Inventario final del mes: es el resultado final después de haber tomado en cuenta 

los aspectos anteriores. 

Sobre los planteamientos anteriores, surge la intención investigativa que se presenta 

debido a la importancia que tiene para las empresas, en el caso particular las del sector 

restaurantero, evaluar de manera óptima, las competencias gerenciales y financieras, que 

conducirán a un mejor crecimiento y desarrollo de los restaurantes, permitiendo con ello una 

mejor planeación organizacional donde los empresarios y sus empleados sientan menos presión a 

la hora de tomar decisiones que permitan un mejor desenvolvimiento del negocio en el sector 

restaurantero, garantizando el buen funcionamiento de la compañía y mejorando así, la calidad y 

eficacia en la productividad empresarial.    
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3. Formulación del problema 

Tomando en cuenta esta premisa, surge entonces las interrogantes de esta investigación 

Pregunta Problema 

¿Cuál es la relación que existe entre competencias gerenciales y gestión financiera de los 

microempresarios del sector restaurantero de la ciudad de Sincelejo? 

Sistematización del problema 

● ¿Cuáles son las competencias gerenciales asumidas por los 

microempresarios del sector restaurantero?  

● ¿Qué principios de la gestión se dan dentro de las microempresas del 

sector restaurantero? 

● ¿De qué manera se desarrolla la gestión del conocimiento en las 

microempresas restauranteras de la ciudad de Sincelejo  

● ¿Cómo es el proceso de la gestión del talento humanos en las 

microempresas del sector restaurantero?  

● ¿Cómo los microempresarios del sector restaurantero aplican los flujos 

esenciales de la gestión financiera? 

● ¿Cómo son los tipos de financiamientos presentes en las microempresas 

restauranteras? 

● ¿Cómo se toman las decisiones financieras en las microempresas del 

sector restaurantero? 

● ¿De qué manera se asocian las competencias gerenciales y la gestión 

financiera dentro de las microempresas del sector restaurantero? 
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4. Objetivos  

4.1 General 

Analizar la relación entre las competencias gerenciales y gestión financiera de los 

microempresarios en el sector restaurantero en la ciudad de Sincelejo. 

4.2 Específicos 

● Describir las competencias gerenciales asumidas por los microempresarios 

del sector restaurantero.  

● Determinar desde el enfoque humanista los principios de la gestión dentro 

de las microempresas del sector restaurantero. 

● Explicar cómo se desarrolla la gestión del conocimiento en las 

microempresas restauranteras de la ciudad de Sincelejo.  

● Explicar el proceso de la gestión del talento humanos en las 

microempresas del sector restaurantero.  

● Determinar los flujos esenciales de la gestión financiera aplicadas por los 

microempresarios del sector restaurantero. 

● Determinar los tipos de financiamientos presentes en las microempresas 

restauranteras 

● Describir la toma de decisiones financieras de las microempresas del 

sector restaurantero. 

● Determinar la asociación entre las competencias gerenciales y la gestión 

financiera dentro de las microempresas del sector restaurantero. 
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5. Justificación de la Investigación 

▪ 5.1 Social 

La presente investigación, parte de la intención de analizar las competencias gerenciales y 

la gestión financiera de los microempresarios del sector restaurantero de la ciudad de Sincelejo, 

buscando además, que dicho empresario actué dentro de sus gestiones organizacionales y 

financieras de una manera competitiva, producto de una planeación organizacional óptima, sin 

ningún tipo de factores que puedan ocasionar complicaciones a la hora de tomar decisiones, para 

así poder dar cumplimiento a los objetivos de la empresa restaurantera, con la finalidad  de 

generar de manera permanente, un clima organizacional más productivo y positivo para todos,  

en cuanto a lo social, el estudio proporcionará a los empresarios y a las empresas restauranteras 

seleccionadas de Sincelejo, la información necesaria para manejar de manera adecuada, desde el 

punto de vista gerencial y financiera un restaurante, para minimizar los factores que pudieran 

desencadenar complicaciones y donde se propone promover una nueva perspectiva de 

microempresas restauranteras emprendedoras e integrales.  

 

▪ 5.2 Práctica 

Asimismo, desde el aporte práctico esta investigación servirá de base no solo al sector 

restaurantero para conocer el rendimiento interno a lo largo del recorrido investigativo que se 

detecten respecto a las competencias gerenciales y gestión financiera, sino además que sus 

resultados puedan ser tomados en cuenta para que los microempresarios busquen las soluciones 

pertinentes a la problemática detectada.  
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▪ 5.3 Metodológica 

De este modo, esta investigación se justifica desde lo metodológico, puesto que 

representa una oportunidad para profundizar los aspectos de orden, a través de un proceso 

riguroso que garantizará la evaluación detallada de los datos de este estudio. Asimismo, al 

terminar este estudio se alcanzará una información válida que podrá ser usada posteriormente 

para otras investigaciones que sean afines a este tema en cuestión. 

Autor como terrazas (2009), plantea la gestión financiera como la actividad que realizan 

las organizaciones, bajo el manejo sus recursos financieros permitiendo generar beneficios y 

objetivos proyectados. 

Así mismo, Whetten y Cameron (2011) definen las habilidades gerenciales, como 

destrezas, técnicas, herramientas o atributos necesarios que poseen las personas para manejar 

diferentes temas del entorno dentro de las organizaciones. 

▪ 5.4 Teórica 

Ante ello, el estudio que se presenta tiene plena justificación desde el plano teórico 

porque permitirá, desde el punto de vista de diferentes autores del tema, analizar las variables de 

una perspectiva más extensa, logrando con ello fortalecerlas y generar, además, un valor 

agregado a la propuesta.     
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6. Delimitación de la Investigación 

▪ 6.1 Espacial  

El presente estudio se desarrollará en la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de 

Sucre, ubicada al noroeste del país; limita al norte con los municipios de Tolú y Toluviejo; por el 

sur con el municipio de Sampués y con el Departamento de Córdoba; al Este con los municipios 

de Corozal y Morroa; por el Occidente con los municipios de palmito y Tolú. Sincelejo, 

geográficamente se halla situado entre los 9° 18' 0'' latitud Norte y 75° 24' 0'' latitud Occidente 

del meridiano de Greenwich; tiene una extensión total: 28.410 Km2 con una altura sobre el nivel 

del mar de 213 msnm. 

La mayor parte del sector restaurantero de la ciudad de Sincelejo, se encuentra ubicado al 

norte de la ciudad, colindando con los barrios Venecia, Toscana, Florencia, Boston, Barrio 

Medellín, El Socorro y Sincelejito; por otra parte, los demás restaurantes se ubican al centro de 

Sincelejo, entre los barrios La María, Majagual, Mochila, Pasa Corriendo, las Américas, La 

Pajuela, el Zumbado, Barrio España, el Marañón, Alfonso López y la Ford.  

▪ 6.2 Temporal 

Los datos de la investigación propuesta, serán obtenidos entre el periodo 2020 y 2022 

considerados con la temática de estudio en los restaurantes en la ciudad de Sincelejo, tomando 

como base a la información de los restaurantes registrados legalmente en la cámara de comercio 

de Sincelejo. 

▪ 6.3 Área 

La investigación en mención estará ubicada en la línea temática de la gestión financiera, 

la cual corresponde al área de administración de empresas, tributando a la línea investigativa de 

finanzas del grupo de investigación Estrategia y Gestión. 
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▪ 6.4 Teórica  

La presente investigación se fundamenta desde las Competencias gerenciales y la Gestión 

financiera del sector restaurantero de la ciudad de Sincelejo, el cual pertenecen al sector terciario 

de la economía nacional. 

 

7. Limitaciones de la Investigación  

Única base de datos que tenemos validada y refrendada es el reporte de los restaurantes 

registrados de la cámara de comercio de Sincelejo, actualizada cada año en el mes de marzo. 

 

8. Viabilidad de la Investigación 

La presente investigación, conto con información necesaria para su desarrollo, debido a 

que se pudo conseguir el acceso a la información de los restaurantes inscritos ante la cámara de 

comercio de la ciudad de Sincelejo, a nivel personal los investigadores contaron con las 

herramientas y el tiempo necesario para la aplicación del instrumento a los dirigentes, los cuales 

dedicaron el tiempo necesario para responder cada una de las preguntas del instrumento que 

permitía conocer el manejo de las dos variables de estudio 

Así mismo, la investigación conto con todos los recursos económicos propios que 

permitieron la reproducción del instrumento y traslado a los restaurantes, así como los 

tecnológicos como bases de datos especializadas, que ayudaron a conocer el comportamiento de 

las variables frente a diferentes autores y softwares especializados que permitieron realizar el 

análisis estadístico de la correlación de las variables. 
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Capítulo I  

1 9. Marco Referencial  

9.1 Antecedentes  

9.1.1 Antecedentes Internacionales  

Osorio, M (2021) en su tesis doctoral titulada: Las competencias gerenciales y la toma de 

decisiones integrales en las micro y pequeñas empresas industriales de metalmecánica de lima 

metropolitana, tuvo como propósito determinar la influencia de las competencias gerenciales en 

la toma de decisiones integrales de las Micro y Pequeñas Empresas Industriales de 

Metalmecánica de Lima Metropolitana. En los resultados se obtuvo que un 89% de las personas 

encuestadas reconocieron que las competencias gerenciales pueden influir en las decisiones 

integrales de las Micro y Pequeñas Empresas Industriales de Metalmecánica de Lima 

Metropolitana. del estudio se llega a la conclusión con respecto a la toma de decisiones integrales 

dentro de las industrias seleccionas, que puede ser solucionado por medio de la recepción, 

obtención, valoración y desarrollo de los modos de aplicar eficientemente las competencias 

gerenciales de parte de los gerentes y funcionarios correspondientes. 

Cerino, N. (2019) en su tesis titulada: Análisis de las capacidades de gestión para acceder 

al crédito de los empresarios de pequeños restaurantes de Villa Hermosa, Tabasco, se presentó 

con el objetivo de analizar y conocer cuáles son las capacidades de gestión para acceder al 

crédito que tienen los pequeños empresarios del sector restaurantero de la ciudad de Villa 

Hermosa, Tabasco. Su metodología fue descriptiva no experimental, cuya muestra fue de 51 

empresarios del sector restaurantero de la ciudad de Villa Hermosa, Tabasco y para ello se 

empleó un cuestionario. De los resultados se logró demostrar que los empresarios que tienen una 

más experiencia en cuanto a la gerencia y aquellos que han tenido algún tipo de formación 
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universitaria tienen pueden acceder a un financiamiento más fácilmente. Además, este tipo de 

empresarios logran tener dentro de la organización una mejor gestión, su estructura gerencial es 

mucho más sólida, no le tienen miedo al riesgo y son mucho más eficiente al momento de 

planear. Por lo tanto, con una buena estructura dentro de su empresa, pueden generar y obtener 

de manera más precisa la información necesaria que les ayudará a tomar la decisión más 

acertada. 

Arana, M. (2018) en su tesis doctoral titulada Análisis de la gestión organizacional y la 

competitividad empresarial de microempresas de preparación de alimentos en Othón P. Blanco, 

Quintana Roo. Su propósito fue análisis en cuanto a la relación de la gestión organizacional con 

la competitividad empresarial de las microempresas en la preparación de alimentos y bebidas. La 

metodología del estudio fue analítico-deductiva. De los resultados obtenidos se pudo evidenciar 

que las microempresas del sector restaurantero realizan las funciones de organización y control 

dentro de sus gestiones. Además, se demostró que existe una competitividad que se orienta hacia 

la cultura organizacional y también a la tecnología; esto lleva a considerar que la estrategia de 

oportunidad está ligada a mantener una alianza estratégica con empresas relacionadas al sector, 

para así aumentar la competitividad empresarial.  

Salomón, J. (2016) en su Tesis: Capacidades gerenciales en las empresas familiares 

peruanas: un estudio descriptivo: La investigación tuvo como objetivo comprender la influencia 

de las capacidades gerenciales en el desempeño de las empresas de tipo familiar en el contexto 

de la industria de los molinos de trigo en el Perú. El paradigma en este estudio fue cualitativo 

descriptivo. De los resultados se puede decir que son básicos desde el punto de vista 

transeccional. El método que se empleó en esta investigación fue el estudio de casos múltiples, y 

en cuanto a la recolección de datos, estas se obtuvieron a través de la entrevista semiestructurada, 
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para la interpretación de los datos, se realizó por medio del análisis del discurso y con la ayuda 

del software Atlas-Ti. La conclusión a la que se llegó fue que las propiedades que tienen que ver 

en la construcción de las capacidades gerenciales son: la sucesión, el liderazgo, el capital 

humano, su capital cognitivo, su capital social y su adaptabilidad. Todas ellas fueron clasificadas 

en las siguientes categorías analíticas: la primera, formas de poder, la segunda forma de saber y, 

por último, vínculos sociales. Con respecto al hallazgo, se puede decir que las capacidades 

gerenciales tienen influencia en cuanto al desempeño de las empresas familiares peruanas, puesta 

que esas capacidades pueden dar una solución que puede tener éxito o simplemente no tenerlo en 

cuanto al dilema que existe, por una parte, en los vínculos impersonales requeridos en el manejo 

eficiente de la organización y por otra, en las relaciones de familiaridad que continúan en la 

empresa familiar. La conclusión a la que se llega, es que la capacidad gerencial más importante 

es la de mantener un buen gobierno, tomando en cuenta la percepción y las vivencias descritas 

por los gerentes generales en los casos objeto de estudio.  

Córdova, C. (2016) en su Tesis: Aplicación de gestión estratégica en la toma de 

decisiones para mejorar el rendimiento económico y financiero de las Mypes Comerciales de 

Tumbes: para este estudio hace un análisis y evaluación que demuestre el comportamiento 

administrativo dentro de las micro y pequeñas empresas comerciales de la Región Tumbes, 

mencionando, que estas son aplicadas en la gestión estratégica para la toma de decisiones, cuyo 

propósito es optimizar su operatividad y rendimiento tanto en lo económico como financiero, 

para la realización de esta investigación se utilizó los métodos descriptivo y analítico, en la que 

tuvo como muestra 186 micro y pequeñas empresas comerciales que están operativas en Tumbes. 

Cabe señalar que la micro y pequeña empresa es un tema muy importante para el progreso del 

país, puesto que su aporte en la economía está representada con el 98% de las empresas que 
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hacen vida en el Perú, pero uno de los grandes problemas que enfrentan es que un gran número 

de MYPES se encuentran en la informalidad, puesto que muchos empresarios evitan formalizar 

su empresa en el país, pues no quieren asumir los grandes costos que ello genera, un ejemplo de 

ello son los alquileres, los pago de tributos, pagar sueldos más elevados, pagar beneficios 

sociales y sobre todo, aquello que tiene que ver con los  complejos trámites burocráticos, los 

cuales debe ser asumido por el microempresario cuando inicia su gestión empresarial dentro dela 

formalidad, sin embargo, en Tumbes el 57% de MYPES muestran su deseo de formalizarse, y en 

consecuencia establecen la misión, visión y objetivos estratégicos para así tomar las acciones 

para ello. En la conclusión de esta investigación, se demuestra que cuando se aplica la gestión 

estratégica por medio de planes y presupuestos, el rendimiento tanto en lo económico como 

financiero de las MYPES comienzan a mejorar notablemente, y cuando el microempresario 

decide formalizar su empresa, logra obtener mayores beneficios, pues con ello consigue tener 

acceso al mercado financiero, también puede participar en procesos públicos y puede asociarse 

estratégicamente con otras empresas.  

Díaz y Delgado (2014) en su Tesis: sobre competencias gerenciales para los directivos de 

las Instituciones Educativas de Chiclayo: tuvo como objetivo el diseño de un modelo de 

competencias gerenciales para los directivos de las Instituciones Educativas, con la intención de 

mejorar la gestión directiva tomando en cuenta las exigencias actuales de la Educación, para ello 

se realizó un estudio diagnóstico donde participaron 19 instituciones educativas. La metodología 

utilizada en esta investigación fue descriptivo propositivo, para la muestra participaron 262 

directivos y profesores de Educación Básica, de las instituciones educativas con mayor número 

de estudiantes. Se utilizó como instrumento la encuesta, con los resultados se pudo identificar 

cuáles eran las competencias gerenciales que empleaban los directivos en las instituciones 
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educativas. De las conclusiones se evidencia que las competencias gerenciales en cargos 

directivo de cualquier organización, sea empresas o instituciones educativas es un tema que cada 

vez es más vigente; la sociedad del conocimiento determina que es prioridad, hoy en día, tener 

instituciones y directivos competentes, con capacidad para aceptar y generar cambios que ayude 

a mejorar el servicio de las instituciones.  

 

9.1.2 Antecedentes Nacionales 

Rayo, J. (2018) en se tesis titulada: Apalancamiento y capacidad de pago de las empresas 

del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, en la región del pacífico colombiano, el 

objetivo en este estudio fue un análisis de los principales indicadores de apalancamiento y 

gestión financiera de las empresas. Se trabajó con una muestra de 470 empresas situadas en los 

cuatro departamentos de la región del Pacífico, para la selección se apoyó en los datos recogidos 

durante tres años de estudio del Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM de la 

Superintendencia de Sociedades. Se encontró que las empresas, teniendo en cuenta su nivel de 

activos se especificaron de la siguiente forma: 10 empresas pequeñas, 10 medianas y 9 grandes. 

La conclusión de este estudio estableció que, por el cumplimiento de sus obligaciones, las 

empresas se endeudan, y esto se debe porque buscan la extensión de sus instalaciones o buscan 

hacer inversiones, en período de corto tiempo. 

González S (2014) en su tesis titulada La gestión financiera y el acceso a financiamiento 

de las pymes del sector comercio en la ciudad de Bogotá, cuyo objetivo fue establecer la 

correlación con el acceso a financiamiento y distribución del ingreso en la sociedad. Por otro 

lado, buscó caracterizar ciertas variables que tienen que ver con la gestión financiera que 

pudieran llegar a ser un marco de referencia para ser analizadas por las Pymes. Para la muestra se 
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seleccionó 1465 Pymes que dieron información a la Superintendencia de Sociedades de 2008 a 

2013; para la metodología se usó un enfoque cuantitativo, no experimental y correlacional. Para 

el estudio se realizó una revisión del marco teórico de las variables de estudio que en este caso 

fueron gestión financiera y el financiamiento, por otro lado, se realizó una exploración en cuanto 

a la gestión financiera dentro de las empresas y por último se analizó los datos obtenidos para así 

determinar la relación existente entre la gestión financiera y el acceso al financiamiento con la 

intención de proponer a las pequeñas y medianas empresas los lineamientos que le ayudarán en 

los procesos de gestión financiera. 

los antecedentes antes mencionados, sirvieron como base y sustento para aportar a la 

metodología de la investigación y construcción del instrumento en la recolección de información 

10. Marco teórico 

La Microempresa 

Se entiende por microempresa a la pequeña unidad socioeconómica que presta algún tipo 

de servicio que bien puede ser de producción o puede ser establecido como un tipo de comercio, 

como lo explican (Rivero, Ávila, y Quintana 2016), crear una microempresa no requiere de 

mucha inversión financiera y por su tamaño puede ser productivo y ser más eficiente en cuanto al 

uso de los recursos que posea. Por otro lado, un microempresario es una persona que puede 

ejercer su empresa personalmente o por medio de alguna persona que nombre como gerente o 

director de la misma, que puede ser por medio de una actividad constitutiva de la organización, o 

por una acción profesional o por una actividad financiera. (Fernández y Guadaño, 2005). 

Las microempresas se ubican en la categoría de un grupo importante del sector 

económico que engloba desde la venta en puestos públicos, incluyendo panaderías, hasta 

organizaciones que tienen que ver con servicio doméstico o de tipo técnicas incluyen, por 
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ejemplo, fábricas de telas o talleres de vehículos o electrodomésticos. La función más importante 

de una microempresa, es la de generar empleo, aportando con ello y de forma directa, ingresos a 

la economía de cualquier país.  

Asimismo, se destaca que la expresión microempresa se ha usado para conceptualizar a 

pequeñas empresas que se encargan de generar algún tipo de beneficio que no requiera de 

muchas inversiones para su creación, adaptándose más fácilmente a los cambios y puedan ser 

orientados al mercado mucho más rápido y fácil en comparación a otras organizaciones. (Rivero 

2000). 

Las microempresas son más hábiles para mantenerse en cualquier sector que quiera 

desarrollarse, además puede adaptarse más fácilmente a las innovaciones actuales. (Smalbone y 

North 1996). Esto quiere decir, que el progreso de la organización permite tener en cuenta 

sectores en el mercado que son más pequeños y que no están en el foco de grandes empresas, 

llevando así, desarrollo en zonas marginales o populares, determinando de esta manera que es 

una buena opción de mercado. (Mungaray, et.al 2010). Tomando en cuenta estas 

conceptualizaciones, se puede decir que existen aspectos que tienen que ver con el capital del 

que tiene acceso una organización y donde se logra que en esas microempresas se pueda 

distinguir elementos que tiene que ver con los recursos que maneja, el trabajo y los aspectos 

tecnológicos, desde un sentido de la precariedad (Carpintero 1998). 

Por otro lado, se establece que la microempresa “es una unidad de producción de 

subsistencia que normalmente se encuentran al margen del marco regulatorio, cuyo propietario 

es aquel que lleva a cabo la mayoría de las actividades del negocio, sus empleados suelen ser 

parte del seno familiar, no hacen una separación entre lo de la familia y lo de la empresa” (el 

Banco Interamericano de Desarrollo 1998. p. 20). 
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Para clasificar a unas empresas es necesario tener en cuenta la cantidad de trabajadores 

que tiene, o también se utiliza la cantidad de ventas que realiza, lo que conlleva a cambios en 

cuanto a la valoración de una región a otra y de un país a otro. 

De la literatura encontrada en cuanto a las microempresas, es posible determinar cuáles 

han sido las cualidades que asemejan a las microempresas con las Pymes, y tiene que ver con la 

manera de atender a sus clientes de forma personalizada y el trato de los propietarios, hacia los 

consumidores o usuarios de un sector determinado por un mercado influyente, (Iduarte y Zarza, 

2005).  

Por lo tanto, una microempresa, se crea con la finalidad de brindar un servicio o beneficio 

de diferentes índoles para satisfacer a usuarios y clientes de un lugar, puede llegar a tener pocos 

empleados, unos 10 o menos y puede estar dirigido por un individuo, un grupo familiar, o por 

varios individuos con ganancias mayormente bajas, donde el microempresario toma decisiones 

en cuanto a sus mercancías, mercadeo y costo del producto constituyendo así una fuente 

económica importante de ganancias para el grupo familiar. (Development Alternatives, Inc., 

2005). 

Asimismo, según las cualidades de las microempresas, y la poca disposición en cuanto a 

información de este sector corporativo, y además por ser informal, el estudio de estos sistemas 

económicos encuentra un interés para generar medidas que mejoren sus medios productivo y 

operativo (Ramírez, Mungaray y Guzmán 2009.). La apreciación que se tiene sobre el origen de 

las microempresas es complicada y tiene que ser abordada a través de diversas ópticas, es decir, 

se observa  desde el ángulo de como ha venido cambiando los modelos de consumo, también 

desde las formas que ha venido variando las ventas en los mercados o bien pudiera ser desde la 

reorganización de la producción de las empresas vinculada a la subcontratación de 
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procesamientos de baja escala (Mungaray, 1997), quizás, podría asociarse desde el origen de las 

microempresas con la intención de minimizar la falta de empleo, tal vez tener una libertad para 

trabajar y así garantizar una entrada de dinero. Mungaray, Ramírez y Texis, (2005). Cuando se 

desacelera la economía, estas tienden a catapultar el surgimiento de microempresas en las 

regiones con menos producción primaria. (Aguilar, Mungaray y Ramírez, 2009). 

Algunas literaturas estudiadas, relacionan la creación de organizaciones, con 

características de informalidad, con la poca capacidad que tienen los países de generar los 

escenarios para aumentar las tasas de empleo formal (Ruiz 2004). Esto podría ser explicado por 

el señalamiento que hiciera en ese punto, Mac-Clure, (2001) al destacar que el aumento en 

cuanto a apertura de microempresas tiende a disminuir cuando la economía tiende a crecer, lo 

que indica que esto se debe a la generación de empleo que se da en empresas que tienen que ver 

con las manufacturas. 

Ahora bien, suponiendo que las microempresas muestran algo de flexibilidad en cuanto a 

los cambios constantes de la economía, entonces su producción que tiene que ver con su nivel en 

el sector en el que se desarrolla no permitirían ser un componente en la mejora financiera que sea 

significativo, a menos que fuera por la existencia de políticas dentro de las industrias del Estado 

que apruebe dirigir la producción y el comercio en lugares de mayor relevancia. 

Se sabe que, las nuevas tecnologías y las microempresas no se adaptan tan rápido como 

se espera, impidiendo así que estas se integren a la actividad productiva, descritas en las 

funciones productivas (Segura, 1993), esto hace que sus procesos productivos sean realizados de 

forma empírica, en donde los empleados tienen mayor relevancia en su desempeño y son más 

productivo (Mungaray y Ramírez, 2007). 
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El crecimiento en cuanto a la creación de microempresas, señala la importancia de 

investigar sobre la organización y la distribución de los mismos, con la intención de comenzar a 

generar políticas públicas que permitan mejorar la posibilidad de crecimiento.  

Esto se debe primordialmente, por la existencia de ciertas dificultades que impiden un 

crecimiento en las MIPYMES, un ejemplo de ello es la escasa formación en las habilidades 

empresariales, otra podría ser la baja producción y también el poco mercadeo (Quintal, Sansores 

y Navarrete, 2010). 

A veces, las microempresas pueden ser relacionadas con el poco desarrollo del país, la 

pobreza y la informalidad, pues, desde cierta óptica de algunos autores, el surgimiento y 

existencia de las microempresas tiene que ver por la falta de empleo formal y por lo tanto es vista 

como un elemento para la subsistencia (Clemente 2004).  

Por otro lado, de los beneficios informales que generan las microempresas, estas pueden 

distinguirse en tres estratos dependiendo de; en primer lugar, la capacidad de subsistencia, las 

cuales remuneran de forma inadecuada al dueño, no existe la recuperación del dinero invertido y 

no cubren los sueldos; en segundo lugar, por su capacidad de acumulación simple, que no es otra 

cosa que las unidades de producción, que solamente reforman todo el desarrollo productivo en la 

misma proporción del volumen de producción que ejecutan, permitiendo con ello el ahorro en 

salario y en tercer lugar por la consolidación en el tránsito para la pequeña empresa, esta 

consigue remunerar a su dueño, además tener una gran producción y generar empleo para 

cumplir con lo establecido en la Ley, la cual tiene que ver con el beneficio de un seguro de salud 

para su personal y de un sueldo justo. (Navas y Frediani, 2001).  

Con respecto a la producción y el ámbito económico y social de hoy, el trabajo dentro de 

una empresa se distingue en dos fases (Alonso, 2000):  
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1. Trabajadores por cuenta propia, son aquellos que logran desarrollar sus acciones de 

acuerdo a los parámetros típicos del trabajo independiente, lo que significa, trabajo autónomo sin 

remuneración salarial. 

2. Trabajadores para subordinados, son los que tienen una organización elevada en cuanto 

al proceso de sus acciones. 

En este mismo sentido los microempresarios, en cuanto al progreso de sus actividades, 

muestran cualidades que son manejadas de forma individual y señalan las líneas que sirven para 

su desenvolvimiento dentro de la empresa, y que van de acuerdo a las propuestas de actuación” 

(Fernández y Guadaño 2005). 

Hoy en día, el sistema económico está basado en la globalización del conocimiento, por 

lo que la producción no está asociada solamente por el aumento en la cantidad de 

manufacturación, sino que, además, depende en la forma de aplicar lo que sabe en cuanto a 

gerencia, productividad y comercialización, no solo en los procesos sino también en los 

productos (Borja y Castells, 1997).  

Las telecomunicaciones y el avance en cuanto a lo digital han minimizado los costes del 

capital e información, lo que ha hecho que apoderarse de diferentes saberes, sea más fácil para 

(MIPYMES) (Van Stel 2005). Por ende, la importancia de emprender no sólo tiene que ver con 

la capacidad de crear empleo, sino por la manera en que estas influyen en el desarrollo del país, 

(Alburquerque, 2004) y (Schujman, 1992).  

En el caso del sector rural, en el que la cantidad de empresas no es mucha y aunado a esto 

son zonas aisladas, la creación de microempresas es de suma importancia, ya que apoya el 

progreso del territorio en que se desenvuelvan, trayendo consigo más beneficios, y una mejor 

dinámica en el sector, (Durán, Guadaño y García, 2005). Por otro lado, una microempresa 
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favorece el progreso socioeconómico del lugar en el que se desarrolla, puesto que genera puestos 

de trabajo” (De Lema 2002). 

Muchos autores señalan que para que una empresa perdure en el mercado, va a depender, 

entre varios factores, de su tamaño (Audretsch, 2014; Audretsch y Mahmood, (1991, 1995); 

Segarra y Callejón, 2000; Segarra, 2002), por lo tanto, existe una estrecha relación entre tamaño 

y supervivencia, esto quiere decir que el crecimiento es la vía estratégica que le permitirá a toda 

empresa, mantenerse a flote, buscando así la adaptación a cualquier cambio del sector y buscar 

posicionarse de manera más sólida en su entorno.  

Microempresas en Colombia 

En el sector productivo de Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas se 

encuentra legislada, por lo tanto, se constituyen como categorización, a los empleados y todos 

sus activos. Esencialmente, esta clasificación jurídica es para las MIPYME, las cuales son vistas 

con la intención de obtener un beneficio económico por parte de una persona natural o jurídica. 

De acuerdo a la normativa mencionada anteriormente, las microempresas del país se 

definen como empresas que solo tienen pocos trabajadores, menos de 10 empleados o que sus 

activos no excedan los salarios mínimos ya estipulados y que no incluya la vivienda. 

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en sus investigaciones 

relacionados con los temas microempresariales consideran  las características de las 

microempresas como: “a) una unidad de producción de subsistencia, b) que normalmente se 

encuentra al margen del marco regulatorio, c) cuyo propietario realiza la mayoría de las 

funciones, d) sus empleados suelen provenir del seno familiar, e) no hacen una separación entre 

los recursos de la familia y los de la empresa, f) realizan actividades económicas diversas, a 
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pequeña escala, g) utilizan poca tecnología, h) su capital no es mucho y, i) enfrentan pocas 

barreras a la entrada y salida” (Berger citado por Ramírez, Mungaray y Guzmán, 2009. p 8). 

El planteamiento anterior y añaden que la informalidad y las microempresas están 

estrechamente relacionadas, ya que las tres cuartas partes del empleo que generan son informales 

en los países latinoamericanos, predominando los trabajadores por cuenta propia. Perry (citado 

por Ramírez, Mungaray y Guzmán, 2009) 

Competencias Gerenciales 

De competencias sabemos que tienen que ver con el comportamiento o forma de pensar 

de las personas, se pueden generalizar de acuerdo a ciertos escenarios y permanecen durante un 

largo tiempo” (Spencer y Spencer 1993. p 59). Partiendo de esa definición, los autores señalan 

que los conocimientos y las habilidades pueden desarrollarse fácilmente estableciendo cual 

forma sería la más idónea para asegurar dichas capacidades. 

Del mismo modo, se argumenta que las competencias son una forma de comportamiento 

que muchas personas pueden dominar y otras no tanto, y estas pueden ser eficaces dependiendo 

del contexto. Es decir, las competencias son observables en el ámbito laboral, y por medio de 

ella se puede identificar las aptitudes, la personalidad de los individuos y la preparación para 

asumir riesgos (Levy-Leboyer, C. 1997). Por consiguiente, considera que existe una articulación 

entre las particulares de un individuo y las cualidades necesarias para ejercer el cargo de manera 

eficiente. De acuerdo con McClelland donde argumenta que las competencias pueden ser 

definida como la capacidad que tiene un individuo para realizar de manera exitosa, una acción 

específica (Boyatzis, R. 1982). 

Siguiendo con lo señalado anteriormente, se puede decir que las competencias gerenciales 

son todas aquellas características personales, físicas y psicológicas que ponen en práctica las 
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personas para el desempeño de un trabajo en cualquier empresa. Además, es importante destacar 

que las competencias tienen características innatas, y se pueden clasificar en primer lugar, como 

competencias genéricas, las cuales se orientan más al desempeño del individuo, y en segundo 

lugar como competencias específicas, que tienen que ver con el desempeño en la gestión” 

(McClelland 1999 citado por Alles 2006. p 20). Así pues, se puede decir que las competencias 

gerenciales se dividen en competencias genéricas que son cualidades propias de todo individuo y 

están vinculadas con su emocionalidad en ámbito laboral, por otro lado, las competencias 

específicas que tienen que ver con aquellos conocimientos sobrentendidos que todos tienen y que 

están referido al saber hacer, y con el conocimiento profesional.  

Por lo tanto, las competencias gerenciales deben ser tomadas como una herramienta que 

ayuda al empresario en su gestión, donde pueda contar con recurso humano que esté capacitado y 

adaptado a los requerimientos de la organización. Por otro lado, la puesta en marcha de las 

competencias gerenciales logra crear un ambiente laboral donde los empleados aceptan 

responsabilidades de forma más creativa, donde desarrollan saberes y destrezas” (Paredes 2002). 

En este sentido, Aristimuño, Guatia y Monroy (2011), mencionan las competencias 

gerenciales como: 

● Dirección de personas: Es la capacidad de comunicación que tiene una 

persona para hacer que sus empleados realicen las actividades asignadas, manteniendo 

como objetivo el bien de la empresa. 

● Liderazgo: Es la capacidad que tiene una persona para desempeñarse 

como líder frente a un grupo o equipo de trabajo.  
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● Gestión del cambio y desarrollo de la organización: Son las habilidades de 

una persona para dirigir y asumir los cambios asegurando con ello la competitividad y 

eficiencia de la empresa. 

      Asimismo, Spencer y Spencer (1993), señalan las competencias gerenciales en: 

● Desarrollo de personas: Es la capacidad del gerente para formar y 

desarrollar a sus empleados. 

● Dirección de personas: Es la capacidad del gerente para delegar 

actividades con el fin de alcanzar las metas trazadas de forma eficaz. 

● Trabajo en equipo y cooperación: Es la capacidad para trabajar y lograr 

con ellos que los empleados también lo hagan. 

● Liderazgo: Es la capacidad para motivar a sus subordinados en la 

ejecución de su trabajo. 

Es importante destacar que la competencia gerencial debe motivar, debe impulsar a los 

empleados a la realización de su trabajo, que tengan un sentido de sí mismo con excelentes 

valores dentro de la empresa, que ayuden a mantener actualizado profesionalmente a sus 

empleados, vinculados a ciertos comportamientos que deben evaluarse con la intención de que 

sus empleados se destaquen cada día en sus puestos de trabajo.  

Habilidades Gerenciales 

La dirección de una empresa no solo requiere de conocimiento, también el empresario 

debe demostrar tener competencias y habilidades. Hoy en día, donde existe un marcado contexto 

empresarial competitivo no se puede dar el lujo de solo organizar y dirigir una organización, es 

necesario demostrar que se tienen habilidades gerenciales similares a cualquier líder en el que 
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pueden marcar la diferencia. (Lorenzana 2020) Entre las habilidades empresariales se pueden 

destacar: 

a) Capacidad de trabajo y organización: Para ello es necesario transmitir a 

los empleados, en primer lugar, valores empresariales en el que cada trabajador se sienta 

identificado con el trabajo que desarrolle, en segundo lugar, se debe establecer canales de 

comunicación para que los empleados puedan saber cómo o a quién dirigirse en cualquier 

situación y por último, se debe fomentar herramientas de productividad que facilite la 

producción dentro de la empresa. (Lorenzana 2020)  

b) Habilidades comunicativas y saber escuchar: Un empresario líder debe 

tener capacidades comunicativas para ser elocuente y hacerse entender, ya que esto lo 

diferenciaría de los demás gerentes, pero lo más fundamental es que además de saber 

hablar es que sepa escuchar las necesidades de sus trabajadores. Es importante que el 

empresario preste atención de lo que está pasando en su organización, además debe ser 

conciso y tener control del lenguaje no verbal, puesto que ello, son esenciales para 

mejorar las habilidades comunicativas. (Sisternas P. 2019) 

c) Empatía: Un empresario debe tener la capacidad de ponerse en el lugar del 

otro, ya que con ello podrá entender las diversas situaciones que se pueden presentar para 

luego desarrollar una buena comunicación y así ajustar su discurso en función de la 

persona con la que esté entablando una conversación sin herir sensibilidades y lograr 

motivarla cuando sea necesario. (Lorenzana 2020). 

d) Estar comprometido: En este caso, el empresario debe estar comprometido 

con su equipo de trabajo, puesto que le garantizaría que ellos se comprometan a obtener 

los mejores resultados para la organización, además debe estar comprometido con la 
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empresa ya que no debe abandonar por ningún motivo a sus proveedores ni a sus clientes 

a los que siempre debe ofrecerles los mejores productos y servicios, y por supuesto, debe 

estar comprometido consigo mismo para seguir mejorando la experiencia ofrecida dentro 

de su empresa. (Cuarín J 2018). 

e) Resiliencia: Es la capacidad que debe tener un empresario para reponerse 

ante los momentos que pueden ser adversos a su empresa y recuperarse rápidamente de 

ellas. En otras palabras, caer y levantarse, pero aplicado al ámbito gerencial. (Palanca M 

2020) 

f) Fomentar la motivación: Un líder empresarial debe ser capaz de motivar a 

sus empleados ya que esto le garantizaría un aumento en el rendimiento y por supuesto en 

la productividad. Un empresario que no entienda la importancia de la motivación laboral 

como un elemento fundamental dentro de la empresa, nunca logrará ser un buen líder. 

(Sánchez L 2013) 

Gerencia humanista 

La gerencia humanista brinda otra visión de lo que ha sido la gerencia desde hace mucho 

tiempo, donde los individuos dentro de una empresa ya no son vistas como un recurso, sino que 

deben ser consideradas como lo que realmente son, personas. Tomando en cuenta esta 

perspectiva, la gerencia humanista ha sido definida por diferentes autores como: 

Melé (2003) señala que la gerencia humanista es aquella que se destaca más en las 

personas y se orienta en potenciar las cualidades de los individuos en todos los sentidos que esta 

disponga.  
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De acuerdo con Largacha y Palomo (2010), una empresa puede ser considerada 

humanista cuando esta se encauza en los requerimientos de los sujetos orientándose más al 

desarrollo de los individuos. 

Llano A (1992) señala que una empresa puede tener una gestión humanista cuando se 

enfoca en los siguientes principios: 

● Gradualidad: Las empresas deben saber entender la realidad humana y todo lo que 

ello trae consigo, desde los diversos elementos hasta los diferentes aspectos y matices que 

deberán saber detectar y manejar haciendo uso constante de la observación y el 

descubrimiento, para lograrlo es fundamental el uso eficiente de la comunicación y debe 

considerar al ser humano desde otra perspectiva, desde donde se podrá entender la 

importancia del cumplimiento de su tarea y participación en los diferentes procesos dentro de 

la empresa. 

● Complementariedad: Es importante que las organizaciones olviden todos los 

modelos descontextualizados y se enfoquen en las nuevas formas empresariales que se basan 

en la pluralidad y en la diversidad de la actualidad, en el que las futuras empresas deben 

enfocar sus esfuerzos en desarrollar espacios que propicien la proactividad, la sinergia, la 

colaboración y solidaridad, donde todos los miembros de la empresa puedan tener una 

comunicación basada en el respeto y humildad que genere más oportunidades respetando el 

pluralismo. 

● Integralidad: Las empresas que se enfocan en nuevas formas de pensar podrán 

lograr desplegar actividades inteligentes donde se genere una gerencia que tome en cuenta la 

complejidad que tienen las personas hoy en día, el cual está caracterizado por su diversidad, 
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orientando la actividad organizacional en su visión y en la creatividad del ser humano, 

priorizando a dónde quiere ir, con quién y cómo. 

● Solidaridad: Una empresa que busque formas novedosas de interacción, mejorar 

la convivencia dentro de la organización y busque mejorar las relaciones interpersonales, 

generará las mejores condiciones para ofrecer estabilidad, solidez y colaboración, en el que 

valores como confianza y solidaridad permitirán la consolidación y fortalecimiento de la 

organización, destacándose con ello el bienestar del ser humano y de la sociedad en general. 

Asimismo, las empresas han tenido que mejorar con el tiempo las estructuras 

organizacionales, con el fin de adecuar los procesos gerenciales, pasando de un modelo vertical, 

a un modelo enfatizando en la orientación por competencia, o por la gestión del conocimiento o 

la calidad total, y otros modelos más, con el fin de buscar el mejoramiento en cuanto a la 

contribución de los individuos, en la misión, visión y objetivos empresariales. 

En este sentido, Pérez (2001) señala que, en la actualidad, las organizaciones tratan de 

consolidar la ética humanista en la noción positiva del ser humano por usar el raciocinio, tener 

buena voluntad y ser capaz de prestar su colaboración para ayudar a los demás, así como 

mantener el desarrollo personal y el de la sociedad en general. Así pues, la vida de las personas 

se desarrollará según el contexto dado por las interrelaciones generadas por las empresas, por la 

forma en el cual se trabaja y por los valores por los cuales se toman las decisiones.   

Por lo tanto, la gestión humanista se perfila en la modificación de las consideraciones de 

acuerdo a la supremacía económica en cuanto a las reflexiones de los mercados a una visión más 

humanista, donde las estrategias se basan en las decisiones gerenciales que buscan el bienestar de 

las personas, promoviendo con ello la vida y agregando valor a la sociedad en general. 
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En este orden de ideas, se puede decir entonces que el éxito empresarial y económico se 

basan en el reconocimiento de la dignidad humana, en el que las tomas de decisiones dentro de 

las empresas se sustentan en la participación de todo el colectivo, donde se propicia la 

cooperación social, y en el que ser humano es el ente fundamental de toda actividad económica. 

 

Gerencia del conocimiento 

La gerencia del conocimiento es definida por Muñoz y Riverola (2003) señalando que 

puede ser concebida cuando a un elemento, que ha estado presente en una organización, es 

utilizado adecuadamente. En otras palabras, lo que se busca con la gerencia del conocimiento es 

garantizar el uso debido de los activos dentro de la empresa para mejorar significativamente la 

productividad y competitividad de la misma. 

Por lo tanto, saber gerenciar el conocimiento es estimular el saber colectivo con el 

propósito de elevar la capacidad de respuesta e incrementar la innovación, constituyendo esto 

como una estrategia de negocio que le garantizará a la empresa aumentar la velocidad para 

manejar los desafíos y oportunidades dentro del mercado, invirtiendo en lo más importante de 

sus recursos: el conocimiento, el talento y la experiencia colectiva. (Koulopoulos y Frappaolo 

2000) 

Luego de las diversas definiciones estudiadas anteriormente, en cuanto a gerencia del 

conocimiento, es preciso decir que son similares entre sí. Se infiere que tienen como 

denominador común que las organizaciones tienen que ser conscientes de la forma en que 

ocurren cada proceso que se desarrolla dentro de la empresa y además tener la capacidad de 

generar las explicaciones para entenderlo, beneficiando con ello la productividad y la 

transferencia de conocimiento dentro de la empresa tomando en cuenta tanto la información 
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externa como la que se genera gracias a sus propias prácticas. Es importante que las empresas 

evalúen de manera permanente los cambios y las innovaciones del entorno para así analizar 

cuáles serán los conocimientos que deben ser relacionados para satisfacer sus propios 

requerimientos y las de sus clientes.   

En este orden de ideas, las conceptualizaciones sobre gerencia del conocimiento pueden 

ser agrupadas en dos enfoques: En primer lugar como enfoque organizacional: en él se establece 

que el recurso considerado competitivo dentro de la organización es el conocimiento, por lo 

tanto, es fundamental que los empleados adquieran y generen los conocimientos  que los ayudará 

a dar respuesta y solucionar los problemas que se presenten, anticiparse a los desafíos y 

adaptarse para enfrentar dificultades y aprovechar oportunidades. En segundo lugar, como 

enfoque económico: donde la organización puede generar riquezas gracias a los conocimientos 

de sus activos que le proporcionará la ventaja competitiva y la destreza para generar mayor valor 

en la organización. (Drucker 1968, Nonaka 1991 y Garvin 1993 citado por Seaton y Bresó 2001) 

Gestión del talento humano en las microempresas 

La gestión del talento humano no es más que dotar de manera precisa a la empresa con el 

personal adecuado y calificado para cumplir con las tareas asignadas, partiendo de esta premisa, 

se puede decir que desde el punto de vista estratégico, lo que hace la gestión de talento humano 

es aportar mejores resultados a las organizaciones al distribuir el capital humano según las 

capacidades de cada quién, dándole así, ventajas competitivas a la empresa que le permitirá 

permanecer mayor tiempo en el mercado. Para Camisón (1999), las pequeñas empresas pueden 

ser mucho más competitivas que las grandes empresas por la ventaja que les da el ser flexibles, 

pues logran adaptarse con mayor facilidad a las transformaciones que surgen en el medio y 

tienen una mejor orientación en el mercado. 
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Por mucho tiempo, la gestión del talento humano solo era visto como práctica 

administrativa en el que el personal era percibido como un mero recurso humano al que se le 

contrataba, se le asignaba un salario, se le controlaba la entrada y salida y se le supervisaba con 

el propósito único de optimizar el rendimiento del capital humano (Calderón, Naranjo y Álvarez 

2010) 

Para Cuesta (2017), dado que los mercados fueron evolucionando y las transformaciones 

en el ámbito empresarial generaron cambios significativos en la forma de percibir la contribución 

de los empleados en las empresas, hizo que las áreas de recursos humanos pasaran a ser áreas de 

gestión de talento humano donde el personal era visto como individuos con:  

● Capacidad para lograr metas organizacionales: ya que las organizaciones 

exitosas son aquellas que poseen modelos de negocio novedosas, además saben cuándo 

aplicar mejores estrategias y cuentan con un excelente equipo de trabajo que las 

respalden. Por ende, estas organizaciones se distinguen de otras por su capacidad 

eficiente de lograr las metas que se establecen.  

● Capaces de generar ventajas competitivas: porque una organización debe 

ser capaz de generar rendimiento, debe ser sostenible en el tiempo y, además, tiene que 

ser irrepetible, evitar a toda costa que otra organización la pueda imitar. 

Por lo tanto, aquellas organizaciones con áreas de talento humano que presentan un 

elevado rendimiento, son organizaciones que tienen estructuras flexibles con un personal 

calificado y creativo. 

Si la gerencia en las empresas empieza a tomar en cuenta a su personal, lo que las motiva, 

su capacitación, su evolución en la empresa su desempeño y desarrollo, crearan el ambiente 

idóneo para las promociones justas y de este modo fomentaría la competitividad de sus 
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empleados y con ello, elevaría la potencialidad de la organización mejorando así, los resultados 

de la empresa. 

En síntesis, las empresas que cuentan con áreas de gestión de talento humanos y que 

generan valor a los procesos y desarrollo de la organización son las que logran ir más allá de los 

meros asuntos operativos, logrando un aporte significativo en las tomas de decisiones 

estratégicas que ayudarán a la empresa a posicionarse en el mercado actual. 

Gestión Financiera en las Microempresas 

Esencialmente, la gestión financiera encierra todo lo que tiene que ver con el dinero, la 

manera de invertir y de administrar, así pues, pueda ser operado debidamente con el fin de que 

sea productivo; es decir, la misión se basa en maximizar el capital invertido por los dueños de la 

organización. Bajo ese punto de vista, “uno de los elementos principales en la gerencia de una 

organización tiene que ver precisamente con la función económica, la cual se debe encargar de 

obtener y asignar el dinero que se requiere en el proceso operacional de la empresa, en el corto y 

largo plazo” (Burk y Lehnman, 2004). Adicionalmente se argumenta que “La gestión financiera 

dentro de una organización, formula una serie procedimientos que permitirá al gestor financiero 

determinar cuáles son los alcances de la empresa en el corto y largo plazo”. (Brealey y Myers 

2007. p 6). Asimismo, se destaca que la presencia de este componente y la del resto de su 

desempeño gerencial, son cualidades que toda empresa desea. 

Por otro lado, “La planeación financiera estratégica especifica el monto de fondos 

requeridos, los costos esperados, la estructura de financiación y las fuentes a recurrir, todo esto a 

nivel corporativo, es decir incluirá todas las unidades de negocios o departamentos”. (Gitman 

2003 p.307) 
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En ese sentido, es importante señalar que la planificación de las finanzas es un 

componente de la gestión financiera y es definido como una habilidad para efectuar una 

evaluación, de la organización, para medir su desempeño empresarial y lograr así, tomar las 

mejores decisiones.    

Por otro lado, gestionar todos los bienes muebles que tiene una empresa debe ser función 

del gestor financiero el cual debe encargarse de adquirirlos, financiarlos y administrarlos (Van y 

Wachowicz 2010). La gestión financiera de una empresa u organización también incluye todo lo 

que tiene que ver con la administración de los recursos que esta posea, y es el contralor o gestor 

es el responsable de llevar dicha administración financiera de la empresa, cuyo trabajos es llevar 

el control correcto tanto de los ingresos como de los egresos que se da en toda organización, 

además debe maximizar sus recursos económicos (Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte, 2013; Soto 

G., Ramon G., Sarmiento Ch., & Mite, 2017). 

La gestión financiera se lleva a cabo teniendo en cuenta dos lineamientos; en primer 

lugar, debe analizar la situación económica de la organización; y, en segundo lugar, debe evaluar 

y formular la toma de decisiones que tengan que ver con las opciones para optimizar el 

financiamiento futuro de la organización. 

La importancia de la gestión financiera para Cibrán, Prado, Crespo, y Huarte (2013), se 

halla al analizar los flujos fundamentales de la empresa, los cuales son: 

● Los flujos de ingresos y gastos: también se le conoce como flujo de caja, 

es un documento donde se detalla los movimientos económicos de la empresa que 

especifica el ingreso y egreso de la misma, y la función es especificarle al gestor 

información importante sobre la pérdida o ganancia de efectivo que se ha obtenido.  
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● Los flujos de cobro y pagos: esto tiene que ver con el registro de cobros a 

consumidores y el pago que se le hace a los distribuidores, esto permite ayudar al 

administrador de finanzas a registrar la entrada y salida de dinero que se le debe pagar a 

los proveedores de la organización. 

Por otro lado, los problemas que se consiguen usualmente entre los flujos, tienden a que 

la gestión financiera sea complicada, y es en ese momento en que los gestores de la 

administración financiera, deben tomar decisiones eficientes y eficaces para eliminar los 

problemas económicos-financieros que puedan ocurrir en las empresas. 

Fuentes de financiamiento 

Tiene que ver con la obtención de dinero que facilite la disponibilidad para generar, 

mantener y desarrollar proyectos nuevos en la organización. En otras palabras, se refiere a la 

obtención de recursos que permita a la misma cubrir inversiones, tener recursos para desarrollar 

acciones y además impulsar el progreso de la organización. Una forma de conseguir el 

financiamiento, puede ser por medio de los recursos propios, o a través del autofinanciamiento, o 

por las aportaciones hechas por los socios, emisiones de acciones o por los recursos externos por 

medio de una deuda saldable que puede ser para el corto, media o largo plazo. (Brealy, 2007). 

Siguiendo este orden de ideas, financiarse es la opción con que la empresa puede 

desarrollar estrategias de operación mediante la inversión, esto permite que la organización eleve 

la producción y también que crezca, expanda, construya o adquiera mejores equipos. Además, 

puede realizar otras inversiones que pueda generar mayor beneficio para la empresa o 

simplemente aprovechar las oportunidades presentes en el mercado. (Boscán y Sandrea, 2006). 

Otro aspecto importante, en cuanto a la dificultad que puede afrontar las microempresas 

en un país, es la forma en el que puede obtener el recurso a través de la financiación, porque de 
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no obtenerlo limitaría su crecimiento y su progreso. Por lo tanto, la función principal que cumple 

los organismos de financiamiento de cualquier nación, es encargarse de resolver estos 

requerimientos, donde debe tomar en cuenta la relevancia que tienen las empresas en la dinámica 

de mover la economía de un país. 

 

Tipos de fuente de financiamiento 

Tomando en cuenta a Aching (2006) se pueden observar los siguientes tipos: 

● Aportación de los socios: tiene que ver con las aportaciones que hacen los socios 

en el momento en que conforman la sociedad o cuando la organización ya está conformada 

deciden hacer otras aportaciones con la finalidad de aumentarlo  

● Utilidades reinvertidas: en este caso, los socios al momento de conformar la 

empresa, pueden decidir no tomar las utilidades que la organización genere en los primeros 

años con la finalidad de reinvertirlas, haciendo uso de programaciones establecidas para las 

adquisiciones, construcciones o compras que consideren necesaria para la misma. 

● Reservas de capital: una forma de garantizar la estadía de la organización dentro 

del flujo de operaciones de la empresa es a través de apartados contables de sus utilidades. 

Esto quiere decir que, las utilidades que se generan permanecerán dentro del capital contable a 

menos que los accionistas, por medio de una asamblea, decreten una disminución de capital 

social.  

● Depreciaciones y amortizaciones: si un negocio ya ha utilizado anteriormente 

financiamiento y requiere de más capital, entonces la amortización y reservas constituyen una 

opción de financiación en esas organizaciones, para que pueda ser usada en el desempeño de 

sus actividades. 
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● Incremento de pasivos acumulados: Toda la operación dentro de una empresa 

genera pasivos que se van acumulando, como por ejemplo las deudas por los servicios 

recibido y por los pagos que se deben hacer de impuesto o las remuneraciones a sus 

empleados. 

● Ventas de activos: es una autofinanciación, donde una empresa puede conseguir 

recurso vendiendo bienes que están en desuso por ser obsoletos o estén deteriorados como: 

equipos, transporte o inmuebles, propiedades, entre otros, con el fin de conseguir capital y así 

cubrir necesidades. 

● Fuente de financiamiento externa: Cuando la autofinanciación y los aportes de los 

socios no son suficientes para cubrir los desembolsos y mantener las operaciones normales de 

una empresa, entonces se recurren a financiaciones externas como las entidades bancarias 

para conseguir una inyección de capital que ayude a mantener el curso normal de la empresa. 

Toma de decisiones financiera 

Las decisiones tomadas en una empresa pueden ser de corto o largo plazo, para ello se 

debe tener claro cada concepto. 

● Decisiones a corto plazo: este tipo de decisión tiene que ver con las operaciones 

dentro de la empresa y el giro que se le quiera dar a la misma, por lo general tienen un período 

de hasta un año. Estas decisiones no requieren de una inversión de dinero y se pueden revertir 

en cualquier momento. Cuando no se consigue lo esperado, Ramírez (2008) señala que las 

decisiones de corto plazo pueden generar acciones retroactivas, por lo tanto, es importante que 

el administrador pueda contar fácilmente con la información exacta del problema detectado, el 

adecuado control que se debe tener de ella y las posibles soluciones. 
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● Decisiones a largo plazo: este tipo de decisiones son irreversibles para la empresa 

y tienen un período de cumplimiento de más de un año, además requiere un compromiso de 

capital elevado. Las decisiones a largo plazo, también hace énfasis en las inversiones a 

efectuar y la financiación que requiere la empresa para que pueda generar beneficios 

económicos futuros. 

Principales decisiones financieras 

a) Decisiones estratégicas 

Este tipo de decisiones encaminan el futuro de la organización y determinan los objetivos 

a largo plazo. Por otro lado, es posible que requiera de una inversión de recursos económicos, no 

suelen repetirse y en ella recae la incertidumbre del futuro de la empresa, ya que su efecto puede 

influir en el desarrollo y continuidad de la compañía en el tiempo. 

En este sentido, la toma de decisiones estratégicas, para Rodríguez (2011) es una 

necesidad primordial dentro de la empresa y cada vez son más frecuentes entre los gerentes, esto 

debido a los continuos cambios en los entornos que exigen un mayor dinamismo y 

flexibilizaciones, trayendo como consecuencia que decidir sea cada vez más complicado. 

Además, los objetivos estratégicos en las compañías cada vez son más exigentes y las decisiones 

que deben tomar los gerentes y directivos deben estar dispuestas para alcanzar esos objetivos, 

por lo tanto, es vital que la organización enfoque sus esfuerzos y recursos a las decisiones que 

mejor cumplan con el plan estratégico. 

No basta con tener mucha información, a veces puede ser contraproducente si no es 

confiable, por lo que es necesario depurarla, filtrarla y lo más importante que su interpretación 

sea sencilla y que pueda flexibilizarse para analizar y evaluar diferentes alternativas estratégicas. 

Hoy en día, los modelos estáticos no son útiles si las condiciones internas y externas cambian 
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constantemente, por ello se requiere un modelo más dinámico que garantice modificaciones de 

variables y simulaciones de escenarios estratégicos. (Mejía 2007) 

b) Decisiones orientadas a la creación de valor 

Actualmente, los gerentes y directivos toman decisiones estratégicas que contribuyen a la 

creación de valor, que no es otra cosa que maximizar las riquezas y/o patrimonio de los 

asociados, que, en definitiva, son los que exigen que sus inversiones se maximicen 

constantemente.  

Cabe destacar que, la maximización de capital no solo es un beneficio para los asociados 

como se podría pensar, pues, al producir mayor valor agregado para los accionistas también 

genera beneficios a los empleados, clientes, a los proveedores, usuario hasta la comunidad y el 

País. Bien lo señala Knight (2002), al destacar que cuando una empresa en función del valor 

maximiza su rendimiento para los accionistas, también se beneficia con ello los sus clientes y 

trabajadores.  

c) Decisiones orientadas al crecimiento rentable 

Para Otero (2010), las compañías que trabajan incorporando la Administración Basada en 

Valor (ABV) son aquellas que tiene como fin crecer de forma rentable y sostenida. Cuando se 

gestiona con base en el valor de la compañía es porque se está consciente de lo que significa, 

cuáles son sus componentes y cuáles son las mejores estrategias, y así crear un sistema gerencial 

que sea consistente entre la medición de desempeño y la toma de decisiones. 

Por lo tanto, es importante entender que las estrategias de una compañía no solo son para 

hacerla crecer, sino que además debe hacerla rentable y sostenida, para lograrlo hay que crear 

una ventaja que la haga competitiva, posibilitándole así adquirir una rentabilidad sostenida en el 

tiempo y que sea superior al costo de capital. 
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Se puede decir entonces que, una empresa crece sostenidamente cuando la inversión 

genera una rentabilidad que es más grande que el costo de capital. Es importante señalar, que el 

crecimiento de una empresa de forma rentable y sostenible, además de impactar positivamente 

sobre ella, también lo hace en el entorno social, porque genera empleo, bajando así la tasa de 

desempleo y mejora significativamente la calidad de vida de toda la comunidad que hace vida 

directa o indirectamente en la empresa, además impulsa el desarrollo económico de la nación. 

(García 2009) 

 

Estado financiero en la toma de decisiones 

Para que una compañía pueda tener una medición eficaz y eficiente, se necesitan insumos 

financieros que serán usados en el análisis financiero de la empresa, estos insumos son: Estado 

de Resultado, Balance y Flujo de Efectivo. Por ello es importantes que las compañías 

administren todos sus recursos; del conocimiento, tecnológico, materiales, financieros y talento 

humano, usando estrategias para lograr la eficiencia financiera y así agregar valor económico a la 

empresa. (Machuca y otros 2018). 

De lo anterior, se puede inferir que, el análisis económico y financiero de una compañía 

es una opción necesaria para obtener una administración organizacional y rentabilidad eficaz, 

puesto que representa un medio seguro para controlar, medir los recursos económicos y evaluar 

la situación financiera de toda la empresa, garantizando así una correcta toma de decisiones en la 

inversión de recursos.  

En otras palabras, el análisis de los estados financieros de una compañía no es más que un 

proceso de información cuyo fin es suministrar los datos pertinentes para la toma de decisiones 

financiera. Es decir, se utiliza para hacer un diagnóstico del entorno y de las perspectivas 
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internas financiera donde la gerencia empresarial podrá tomar las decisiones que deberán 

corregir las deficiencias dentro de la compañía y además aprovechar los puntos de mayor 

impacto para el logro de los objetivos organizacionales. Por lo tanto, con estos análisis, se puede 

detectar cuáles son los puntos fuertes y débiles dentro de la compañía y las oportunidades y 

amenazas a lo externo de esta para luego poner en marcha los modelos estratégicos y operativos 

preventivos acompañado de las medidas financieras que podrían solventar los puntos débiles; 

aprovechar los puntos fuertes actuales y futuros; aprovechar las oportunidades y si es posible, 

convertir las amenazas en oportunidades. (Machuca y otros 2018) 

Definición de restaurante 

Hay muchos motivos que llevan a los comensales asistir a los restaurantes, puede que se 

deba por la celebración de un aniversario, cumpleaños, graduación, o por lograr algún negocio, 

pero principalmente, un cliente va a un restaurante con la intención de satisfacerse al probar un 

platillo nuevo. Cabe destacar que los restaurantes tienen una actividad muy compleja en la que 

atraviesa situaciones particulares, y por tanto, necesitan gente con una vasta experiencia, además 

de formación y destrezas, cimentados en una escala de valores que influyan para que sus 

organizaciones sean eficaces y eficientes frente a otras empresas. (Becerra, 2011).  

En este sentido, se puede decir que, los restaurantes son organizaciones que necesitan ser 

analizadas desde todos los ámbitos con la finalidad de ofrecerles una oferta que le ayude a 

mejorar y permanecer a largo plazo en el sector restaurantero.  

Microempresas en el sector restaurantero 

Se debe entender que “una industria es un grupo de empresas fabricantes de productos o 

servicios semejantes entre sí” (Porter 2015. p 5). La distribución fundamental de las industrias se 

determina en cuanto a las fortalezas del grupo de empresas que las integran, ya que estas 
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establecen la competencia y la rentabilidad del sector. A hora bien, en cuanto al sector 

restaurantero, las fortalezas están compuestas tanto por sus activos como por sus habilidades, de 

los cuales se destacan los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos, que, 

asociados a los valores de los empresarios, establecen la filosofía de las empresas restauranteras. 

El término restaurante proviene del latín restaurare, que significa, recuperar o restaurar. 

El primer restaurante que inició con este servicio formal se instauró en París en el año 1765, y en 

cuanto al primer restaurante que se inició en el servicio rápido fue aquí, en el continente 

americano en 1876, y desde entonces, se ha venido ofreciendo el servicio de preparación de 

comida en todo el mundo, inclusive como una especialización establecida desde el año 1800 

tomando en cuenta la filosofía del hotelero César Ritz (Morfin, 2001). 

El grupo de empresas procedentes del sector restaurantero está constituido por unidades 

económicas de 1 a 10 integrantes. Por lo tanto, las microempresas están catalogadas como 

microempresas de subsistencia, que son aquellas que generan ingresos en el ámbito familiar, y 

también están las microempresas con capacidad de acumulación, las cuales producen bienes y 

servicios y obtienen ganancias que puede ser limitada o ampliada, lo cual les permite pasar de 

una fase a otra del período de vida de la microempresa (García y Flores 2000). 

Además de la motivación que les haya dado origen, los microempresarios deben sortear 

una serie de obstáculos de entrada, que dentro de la industria restaurantera tiene que ver con la 

diferenciación de sus comidas y bebidas, la necesidad de generar ganancia, los costos, la mejor 

ubicación y las economías al que tienen acceso los grandes restaurantes y las políticas del 

gobierno. 
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Gestión de Empresas del Sector Restaurantero 

A las empresas también se les conoce como organización. En ese sentido, en una 

organización se coordinan las acciones que deberá realizar un equipo de trabajo y que tendrán 

como misión lograr las metas propuestas, para ello es fundamental delegar las funciones para 

desarrollar las actividades de formas más eficientes, tener además una gerencia que demuestre 

conocimiento y responsabilidad para la ejecución del trabajo. (Schein 1982. p. 14). El autor 

describe organización como una estructura de funciones. Por otro lado, también se describe 

como “una entidad social compuesta de personas que se dirige hacia objetivos porque ha sido 

diseñada para obtener resultados” (Chiavenato 2014. p 129). En este caso, el autor enfatiza al 

elemento humano. 

Por lo tanto, la organización debe estar integrada por ambos aspectos, la estructura y el 

elemento humano, para alcanzar los objetivos de la empresa, Ahora, en cuanto a los restaurantes 

esto se evidencia en lograr más cantidad de ventas y utilidades, la extensión de sus instalaciones 

y el reconocimiento en el período de su ciclo de vida. 

Cuando se habla del ciclo de vida de una organización o de la empresa restaurantera se 

refiere a las etapas de introducción, la cual tiene que ver con la oferta de nuevos productos en 

nichos poco especificados en el mercado, es normal que las ventas sean escasas por lo que se 

busca más financiamiento para invertir en nuevas tecnologías por consiguiente la organización 

genera pérdidas y no ganancias. En cuanto al crecimiento, esta se describe por el incremento de 

las ventas, tiene como competir con otras organizaciones y es reconocido en su sector 

empresarial y busca mayor financiamiento para las actividades complementarias como 

marketing, ventas servicio al cliente entre otras. La clasificación es “el crecimiento como etapa 

se divide en cuatro niveles: emprendedor, productos y mercados, administrativo del organigrama 
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y coordinación” (Martin y Gómez, citado por Guarneros 2013. p 13), por lo cual esta etapa es un 

proceso sistemático en todo espacio funcional de la organización.  

Por otro lado, la etapa de madurez tiene que ver con la disminución en la demanda, 

saturación de mercados, competitividad directa y con respecto a los precios y por ende en la 

eficiencia, por último, la etapa de declinación se refiere a la baja ventas y utilidades, al 

crecimiento de la competencia en cuanto a precios y la consolidación o adquisición de otras 

organizaciones del sector o simplemente la salida del mercado (Dess 2011).  

En este sentido, las microempresas pueden encontrarse entre dos etapas, la de 

introducción o crecimiento del ciclo de vida de las empresas, por lo tanto, su oferta de comidas y 

bebidas se encuentran en desarrollo, por lo que necesita de financiamiento para seguir con sus 

operaciones. Su paso de una etapa a otra va a depender de la gestión eficiente dentro de la 

organización que tenga como base una administración estratégica. 

Con la administración se puede integrar y se coordinar el talento humano, los recursos 

económico y materiales de la empresa con el fin de alcanzar las metas propuestas” (Eyssautier 

2010. p 13). Por lo tanto, la administración implica supervisión de las actividades o tareas 

asignadas que son fundamentales para que una empresa continúe con su operación, y la gestión 

abarca grados de creatividad, liderazgo, riesgo y preocupación por el trabajo futuro. La gestión 

puede ser vista desde diversas ópticas como estrategia, plan, arte, conducta, práctica, ejecución o 

proceso. Además, se refiere a aspectos que son primordiales, como lo tecnológico y el clima 

organizacional, y además mantener la interacción con el entorno. 

Análisis Bibliométrico de las variables de estudio  

En primer lugar, se realizó una búsqueda sistemática de la literatura utilizando el 

metabuscador de Scopus, utilizando estrategias de recuperación de información de gran 
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importancia para recuperar los documentos que van a servir de insumo para el tema de 

investigación “Habilidades administrativas para el manejo de la administración financiera en 

Colombia” y “Competencias administrativas para el manejo de la administración financiera en 

los restaurantes colombianos”.  Una de estas estrategias fue utilizar las palabras claves con sus 

sinónimos separadas por el operador OR para expandir el número de resultados obtenidos en los 

primeros términos y luego relacionarlos con el segundo y tercer término utilizando el operador 

AND con el objetivo de recuperar documentos que contengan dentro del mismo los tres términos 

juntos, los términos utilizados fueron:  "management competencies", "Managerial skills", 

"management skills", "Managerial competencies" , “Financial management”, Restaurants, 

Financial management, financ*, management y Colombia.  Inicialmente el estudio se contempló 

delimitarlo a una región geográfica especifica en este caso Colombia, pero al momento de iniciar 

la búsqueda solamente se encontró un resultado en el metabuscador remoto de scopus. 

Habilidades administrativas para el manejo de la administración financiera en 

Colombia 

 Luego se procedió a expandir la exploración de forma exhaustiva excluyendo el termino 

Colombia, como se puede ver en la tabla 1. 

Tabla 1 . Búsquedas de prueba 

Ecuación de búsqueda Documentos 

obtenidos 

( TITLE-ABS-KEY ( "management competencies" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "Managerial skills" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "management skills" 

)  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Managerial competencies" )  AND  TITLE-

1 
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ABS-KEY ( "Financial management" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

Colombia ) )  AND  PUBYEAR  >  2010 

( TITLE-ABS-KEY ( "management skills" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

"Financial management" ) )  AND  PUBYEAR  >  2011 

 

87 

( TITLE-ABS-KEY ( "management competencies" )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( "Financial management" ) )  AND  PUBYEAR  >  2010 

18 

( TITLE-ABS-KEY ( "Managerial skills" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

"Financial management" ) )  AND  PUBYEAR  >  2010 

10 

( TITLE-ABS-KEY ( "Managerial competencies" )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( "Financial management" ) )  AND  PUBYEAR  >  2010 

6 

 

Después de las exploraciones anteriores, la ecuación de búsqueda final delimitando por los 

idiomas inglés, español y por los últimos 10 años, quedo de la siguiente forma: 

( TITLE-ABS-KEY ( "management competencies" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Managerial 

skills" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "management skills" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 

"Managerial competencies" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Financial management" ) )  

AND  PUBYEAR  >  2011  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  

LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" ) ), obteniendo como resultado 112 documentos, 

que fueron descargados en formato csv y procesados estadísticamente con el software R, 

utilizando el paquete Bibliometrix. 
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Resultados y discusión del análisis bibliometrico  

 

Figura 1. Producción científica anual. 

En la figura 1 se puede observar que la producción intelectual por año no es regular, en los 

primeros tres años 2012, 2013 y 2014 fue relativamente baja, notándose un destacado 

incremento en los años 2015, 2016 y 2019 como los de mayor producción. 

 

Figura 2. Producción científica por países. 

 

La figura 2 nos indica que los países que más aportan al área de investigación son Estados 

Unidos y Sout Africa con 31 y 22 aportes, respectivamente. 
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Figura 3. Fuentes con más publicaciones. 

 

En la figura 3 se muestra que la revista o fuente que más contribuciones hace al tema de 

investigación es “Corporate owner ship and control”, con 3 de los documentos 

reportados. El articulo mas significativo para el tema de investigación para el área de 

investigación es “The importance of record keeping to the growth of small and medium 

scale enterprises (SMEs) in Zimbabwe” del autor Wadesango, O.V. del año 2015, donde 

se explica  la influencia que tienen los sistemas de información financiera de calidad en el 

desempeño de las pequeñas y medianas empresas, El estudio encontró una ausencia de 

sistemas contables formales en muchas empresas debido a la falta de conocimientos 

financieros y contables entre los propietarios-gerentes. Y se recomienda que las 

instituciones financieras y los formuladores de políticas se concentren en educar a dichos 

propietarios-gerentes con las habilidades necesarias de contabilidad y gestión financiera. 
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Figura 4 . Instituciones con más publicaciones. 

 

La figura 4 indica que las instituciones que aportan más producción académica al área de 

investigación son St. Louis University, National Asian Pacific Center on Aging [y otros 

8], cada una con 4 y 3 respectivamente.  El artículo más significativo de la primera 

institución, “Examina la capacidad financiera entre los inmigrantes asiáticos mayores de 

bajos ingresos, utilizando datos de entrevistas en profundidad con 13 participantes en un 

programa de empleo subsidiado en Los Ángeles. En general, los encuestados presentan 

un retrato de inseguridad económica. Los análisis cualitativos indican que los encuestados 

percibieron poca necesidad de mejorar sus conocimientos financieros y habilidades 

gerenciales porque "no tenían dinero para administrar".  Existe evidencia de que el 

conocimiento financiero y las habilidades de gestión de los encuestados pueden mejorar 

después de abrir una cuenta bancaria, lo que sugiere un papel potencial para el acceso 
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financiero en la expansión de la capacidad financiera. Los hallazgos demuestran la 

importancia de las intervenciones de desarrollo de capacidades financieras para 

inmigrantes asiáticos mayores de bajos ingresos. Los trabajadores sociales deben estar 

equipados con educación financiera y una comprensión profunda de las necesidades, 

percepciones, valores, comportamientos y recursos financieros de esta población. (Nam, y 

otros 2019). 

 

Figura 5. Autores con más publicaciones. 

La figura 5 muestra que los autores con más aportes en cuanto al tema Habilidades 

administrativas para el manejo de la administración financiera son: Huang, J., Lee, E.J. y 

Nam, Y., cada uno con 4, 3 y 3 respectivamente.  El documento mas representativo del 

primer autor, sobre un estudio que examinó la capacidad financiera y las dificultades 

económicas entre los inmigrantes asiáticos mayores de bajos ingresos en un programa de 

empleo con apoyo (N = 142). La capacidad financiera se definió como una combinación 
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de educación financiera, acceso financiero y funcionamiento financiero. La dificultad 

económica se definió como la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas. Los 

resultados demostraron que la mayoría de la muestra tenía dificultad para satisfacer las 

necesidades básicas. La mayoría de los encuestados respondieron incorrectamente 

preguntas sobre conocimientos financieros básicos y pocos aplicaron habilidades 

prudentes de gestión financiera. (Huang, Nam y Lee 2015). 

Tabla 2. Veinte artículos más citados. 

Documentos Doi citas 

Gundersen Cg, 2012, j nutr 10.3945/jn.112.162214 74 

Ramadani V, 2015, j enterprising communities 10.1108/jec-04-2015-0027 36 

Nguyen Gtk, 2015, j int bus stud 10.1057/jibs.2014.64 35 

Wu y-Cj, 2013, supply chain manage 10.1108/scm-04-2012-0145 35 

Ogundeji Yk, 2016, health policy plann 10.1093/heapol/czw016 32 

Sayinzoga F., 2016, bmc health serv res 10.1186/s12913-016-1351-4 28 

Postmus jl, 2015, j consum aff 10.1111/joca.12057 28 

Mudhara M., 2016, dev policy rev 10.1111/dpr.12151 27 

Falconier Mk, 2015, j marital fam ther 10.1111/jmft.12052 23 

Hussain J., 2018, j small bus enterp dev 10.1108/jsbed-01-2018-0021 20 

Goverover Y., 2016, arch phys med rehabil 10.1016/j.apmr.2016.05.003 19 

Liang Z., 2013, aust j prim health 10.1071/py12041 19 

Mabuchi S., 2018, health policy plann 10.1093/heapol/czx146 16 

Huang J., 2015, j fam econ issues 10.1007/s10834-014-9398-z 16 

Whittaker A., 2015, global public health 10.1080/17441692.2014.998696 15 
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Documentos Doi citas 

Soto-Fuentes P., 2014, aquichan 10.5294/quí.2014.14.1.7 15 

Kagotho N., 2017, j adolesc 10.1016/j.adolescence.2017.05.013 14 

Noh W., 2015, asian nurs res 10.1016/j.anr.2015.04.004 14 

Ranta M., 2018, int j behav dev 10.1177/0165025417745382 13 

Engel L., 2016, j clin exp neuropsychol 10.1080/13803395.2015.1087468 13 

 

En la tabla 2, se relacionan los veinte documentos más citados sobre el tema de 

investigación, el que más tiene citas de estos artículos trata sobre que “La inseguridad 

alimentaria es uno de los principales desafíos de salud pública que enfrentan los niños en los 

Estados Unidos en la actualidad. Reducir la inseguridad alimentaria y sus consecuencias 

concomitantes requiere una comprensión de los determinantes de la inseguridad alimentaria. A 

pesar de que el trabajo anterior ha avanzado mucho en nuestra comprensión de estos 

determinantes, el papel de uno de los más especulados determinantes importantes de la 

inseguridad alimentaria, las habilidades de gestión financiera de los hogares, no se ha 

considerado.  Estos resultados sugieren que mejorar las habilidades de gestión financiera de los 

hogares tiene el potencial de reducir la inseguridad alimentaria en los Estados Unidos.  

(Gundersen y Garasky 2012) 
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Análisis de co-citas por autores, por fuentes y por documentos. 

 

Figura 6. Colaboración entre autores. 

 

En la Figura 6, se puede apreciar, que hay formados 6 grupos o clústeres de autores, cada 

nodo o círculo representa un autor, el tamaño de los mismos indica la fuerza de acoplamiento 

bibliográfico de los investigadores, Cuanto más cerca se encuentran dos de ellos en la 

visualización, mayor será la relación entre los mismos según el acoplamiento bibliográfico. Es 

decir, investigadores que se ubican cerca el uno del otro, tienden a citar las mismas 

publicaciones, tal es el caso de Lusardi y Smith. Los colores indican agrupaciones de 

investigadores que están fuertemente relacionados entre sí según la fuerza de acoplamiento 

bibliográfico de autores. (Limaymanta, y otros 2020). 

Los grupos de autores quedan conformados de la siguiente manera: 
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● Grupo 1. Lusardi, Kim, Sherraden, Bandura, Nam, Huston, Lyons, Conger 

y Shim, estos representan el 24.32% del total de autores. 

● Grupo 2. Goverover, Smith, Armstrong, Brown, Johnson, Marson, 

Mitchell y Martin, los cuales integran el 22%. 

● Grupo 3. Wang, Cohen, Hair, Field, Robbins, Wu, Chen, Connolly, Taylor 

y Wilson, los cuales representan el 27% de los autores 

● Grupo 4. Creswell, Beck, Sherman, Finkler y Audretsch, estos autores 

representan el 14% de total. 

● Grupo 5. Huang, Cook y Gundersen, representan el 8% del total. 

● Grupo 6. Fatoki y Kirsten, representan el 5% del total. 

 

Figura 7. Colaboración entre fuentes. 
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La Figura 7 muestra los clústeres de colaboración entre fuentes de los cuales se pueden 

evidenciar 6 grupos discriminados de la siguiente forma: 

● Grupo 1. (Color rojo) Incluyó siete (7) revistas.  

Journal of international business studies, Strategic management journal, 

Journal of financial economics, American economic review, Journal of finance, 

Journal of management studies y academy of management review. 

● Grupo 2. (Color azul) Incluyó siete (7) revistas.  

Journal of family and economic issues, Journal of consumer affairs, Financial 

counseling and planning, The journal of consumer affairs, Family and consumer 

sciences research journal, Journal of financial counseling and planning y Social 

science & medicine. 

● Grupo 3. (Color verde) Incluyó seis (8) revistas. 

Small business economics, African journal of business management, 

Entrepreneurship theory and practice, International small business journal, Journal of 

management development, International business review, Journal of small business 

management y Management science. 

● Grupo 4. (Color morado) Incluyó seis (6) revistas. 

Journal nursing management, Lancet, Human resour health, Journal public 

health management pract, Global health action y Am journal public health 

● Grupo 5. (Color café) Incluyó seis (3) revistas. 

Journal of economic psychology, American psychologist y Child development. 

● Grupo 6. (Color amarillo) Incluyó seis (4) revistas. 
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World development, Agrekon, Development and change y Journal of 

international development. 

 

Figura 8. Colaboración entre documentos. 

 

En la Figura 8 se puede ver 6 grupos que muestran la colaboración entre documentos las 

cuales no aglutinan gran cantidad de documentos y de discrimina de la siguiente manera: 

● Grupo 1. (Color rojo) Incluyó tres (3) documentos.  

Huston S.J. 2010, Huang J. 2013 y Lusardi A. 2010. 

● Grupo 2. (Color azul) Incluyó tres (3) documentos. 

Douglas K. 2010, Bai Y. 2017 y Finkler S.A. 2007. 

● Grupo 3. (Color verde) Incluyó dos (2) documentos. 

Penrose E. 1959 y Barney J.B. 1991. 

● Grupo 4. (Color morado) Incluyó dos (2) documentos. 
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Alsop R. 2006 y Baiphethi M.N. 2009. 

● Grupo 5. (Color amarillo) Incluyó dos (2) documentos. 

Amadi-Echendu A.P. 2016 y Audretsch D.B. 2014. 

● Grupo 6. (Color café) Incluyó dos (2) documentos. 

Arnott J. 2018 y Bateman D.R. 2017. 

 

Consideraciones de los documentos analizados  

Todo lo anterior nos muestra que para “las Habilidades administrativas para el manejo 

de la administración financiera en Colombia” utilizando las estrategias de búsquedas en el 

metabuscador Scopus, el cual contiene las mejores revistas indexadas no arrojo el resultado 

esperado, es decir, no se encontró publicaciones relacionadas al tema de investigación en los 

últimos 10 años, esto nos indica que es un área en la que se pueden desarrollar futuros proyectos 

de investigación. 

De forma general se puede indicar que la mayor concentración de la producción científica 

se presentó en los años 2015 y 2016 y está se encuentra ligada a pocos países y autores.  

El análisis de co-citación por autores nos indica que los investigadores Kim, Lusardi, 

Huston y Smit, son los que están más relacionados, es decir, que tienen una fuerte colaboración 

en la producción científica. 

Del análisis de co-citación por fuentes se puede decir que las revistas que publican en la 

misma área de investigación son: Journal of financial economic, Journal of consumer affair, 

American economic review, Entrepreneurship theory and practice y Journal of family and 

economic issues. 
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El análisis de co-citación por documentos muestra que en los clústeres de Huston S.J. y 

Douglas K., se encuentran los documentos más co-citados. 

 

Competencias administrativas para el manejo de la administración financiera en los 

restaurantes colombianos.  

 

Tabla 3. Búsquedas de prueba 

Ecuación de búsqueda Documentos 

obtenidos 

( TITLE-ABS-KEY ( "Financial management" )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( restaurants ) )  AND  PUBYEAR  >  2010 

24 

( TITLE-ABS-KEY ( restaurants )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

management )  AND  TITLE-ABS-KEY ( finac* ) )  AND  PUBYEAR  

>  2010  AND  ( EXCLUDE ( LANGUAGE ,  "Croatian" ) ) 

28 

( TITLE-ABS-KEY ( restaurants )  AND  TITLE-ABS-KEY ( finac* 

)  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Financial management" )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( management )  AND  TITLE-ABS-KEY ( colombia ) )  

AND  PUBYEAR  >  2010. 

4 

 

Las búsquedas fueron realizadas utilizando los operadores booleanos y de truncamiento 

AND, OR y (*), en la primera búsqueda se utilizó los términos "Financial management" AND 

restaurants, luego se utilizaron las palabras  restaurants AND management AND finac* y 

finalmente se utilizaron los términos restaurants AND finac* OR "Financial management" AND 
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management AND Colombia, todas estas exploraciones se filtraron por el idioma inglés y 

español y se delimitaron del año 2011 al 2022 y en total resultaron 56 documentos. 

 

Resultados y discusión del análisis bibliométrico 

 

Figura 9. Cantidad de documentos respecto al tipo. 

 

En la figura 9 se puede observar que los tipos de documentos encontrados en la 

exploración de la literatura en su mayoría fueron artículos de revistas (78.5%), seguidos de 

documentos de conferencias representando el (8.9%). 
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Figura 10. Número de artículos por año. 

 

La figura 10 nos indica que los documentos publicados por años para esta área de 

investigación soy muy pocos, observándose que en los años donde más publicaciones hubo fue 

en los años 2014 (7), 2015 (7), 2017 (7) y 2018 (8).  Un punto importante en este ítem es que se 

encuentran dos documentos del año 2022, es decir, información muy reciente, en donde uno de 

ellos habla sobre “la toma de decisiones de los gerentes frente a los desafíos empresariales del 

día a día. Además, en una perspectiva contemporánea, implica un pequeño establecimiento sobre 

las posibilidades de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, por la 

riqueza de detalles, el caso constituye una intrigante herramienta didáctica para aplicar en el aula. 

Implicaciones sociales: Incide en las acciones sociales, según los ejemplos encontrados en la 

narrativa utilizada en el caso de enseñanza. Originalidad/valor: Su originalidad está relacionada 

con su interdisciplinariedad y cómo involucra los temas de finanzas y sustentabilidad aplicados 

en la práctica empresarial”.  (Raymundo & Ayala, 2022) 



79 
 

 

Figura 11. Producción científica por países. 

 

La figura 11 muestra que los países que más publicaciones aportan en el tema de 

investigación, son: Estados Unidos con 25, Australia y España con 4 cada una, es importante 

resaltar que uno de los artículos más importante publicado en estados Unidos trata sobre, “El 

propósito de examinar el papel moderador de la responsabilidad social corporativa (RSC) en la 

relación entre la internacionalización y el riesgo sistemático en el contexto de la industria de 

restaurantes de EE. UU. Si bien gran parte de la literatura sobre gestión estratégica y financiera 

ha dedicado una atención sustancial al riesgo sistemático asociado con la internacionalización y 

la RSE, por separado, este estudio agregará valor a la literatura al investigar el efecto de 

interacción de las dos estrategias. Además, este estudio amplía aún más el desarrollo de hipótesis 

y el análisis al dividir las actividades de RSE agregadas en actividades de RSE positivas (PCSR) 

y actividades de RSE negativas (NCSR) para investigar diferentes efectos moderadores de las 

dos dimensiones de RSE con antecedentes teóricos y literarios de la realidad. la teoría de la 
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opción, la señal-diagnóstico y el grado de intimidad en términos del efecto de positividad”.  

(Jung, Kim, Kang, & Kim, 2018). 

 

Figura 12. Autores con más publicaciones. 

 

La figura 12 nos indica que los autores más representativos en este campo de investigación son, 

Sharma A., Crosbie E., Glantz S.A., y Moon J., con 3 aportes para el primero y para los restantes 

dos cada uno, con respecto a uno de los trabajos publicados por el primer autor, este trata sobre 

un estudio que investiga si las características específicas de la industria, como las franquicias, 

pueden afectar las decisiones de inversión y financiamiento cuando las empresas de restaurantes 

tienen acceso limitado al capital. Sobre la base de la teoría de la escasez de recursos y el modelo 

de sensibilidad del flujo de caja de inversión (ICFS), este estudio desarrolló un modelo ICFS 

específico de la industria que analiza la demanda corporativa de franquicias como un medio para 
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complementar la capacidad de las empresas para invertir en mercados imperfectos. Usando una 

muestra de empresas de restaurantes de EE.UU. (Seo, Soh, & Sharma, 2018) 

 

 

Figura 13. Fuentes con más publicaciones. 

 

En la figura 13 se observa que la revista con más contribuciones en el tema de 

investigación es “Journal of hospitality financial management”, con 3 de los documentos 

encontrados. El propósito de una de esas investigaciones es explorar la relación entre los factores 

de gestión de restaurantes y la porción de riesgo no sistemático de los rendimientos de las 

acciones de los restaurantes. El riesgo del negocio de los restaurantes ha pasado a la vanguardia 

de la cultura popular a través de una serie de programas de telerrealidad. Aunque se ha 

exagerado el riesgo del negocio en general, estos programas destacan la importancia de la 

capacidad del propietario-gerente. Examinamos tres áreas críticas de la gestión de restaurantes, 

incluida la gestión financiera, la gestión de operaciones y el tamaño de la empresa, y 
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descubrimos que todas están significativamente relacionadas con el riesgo no sistemático de una 

empresa. (Dalbor, Hua, & Andrew, 2014). 

 

 

Figura 14. Instituciones con más publicaciones. 

 

La figura 14 muestra que las instituciones que aportan más producción académica al área 

de investigación son Pennsylvania State University, The W.A Franke College of Business y otras 

tres, la primera con 5 artículos publicados y las otras con 2 cada una respectivamente.  Uno de 

los estudios presentado en este Ítem, argumenta que “Aunque las inversiones en activos fijos son 

aspectos importantes de la gestión financiera, hay pocos estudios que se centren en este aspecto 

de las finanzas corporativas en la literatura hotelera. Este estudio investiga los factores que 

afectan la inversión en activos fijos tanto en la industria hotelera como en la restaurantera. Se 

encontró que la inversión en activos fijos para las empresas de hospedaje estaba influenciada 

negativamente por el apalancamiento financiero; sin embargo, el índice de liquidez tuvo una 
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relación positiva con las inversiones. Particularmente en la industria de restaurantes, el 

apalancamiento financiero y el tamaño de la empresa mostraron una relación negativa con la 

inversión en activos fijos, mientras que los índices de rentabilidad y liquidez tuvieron una 

relación significativamente positiva con la inversión de restaurantes en activos fijos. Los 

resultados de este estudio vuelven a enfatizar que los restaurantes, aunque son más rentables que 

las empresas de alojamiento, dependen principalmente de los flujos de efectivo internos para sus 

inversiones”. (Moon & Sharma, 2014) 

 

Tabla 4. Veinte artículos más citados. 

Documentos Doi citas 

An R, 2013, english 10.1017/S1368980012004715 160 

Nathan A, 2012, english 10.1186/1479-5868-9-133 47 

Dipietro R, 2017, int j contemp hosp 

manage 

10.1108/IJCHM-01-2016-0046 46 

Macculloch K, 2014, english 10.1093/pch/19.6.305 45 

Sacks G, 2015, english 10.1080/09581596.2014.946888 31 

Mohanty S, 2014, energy econ 10.1016/j.eneco.2013.09.028 25 

Park k, 2012, int j hosp manage 10.1016/j.ijhm.2011.05.001 25 

Devoe S, 2013, english 10.1037/a0033484 22 

Hill J, 2012, english 10.1186/1479-5868-9-105 21 

Jung S, 2018, english 10.1080/09669582.2017.1421201 18 

Henry Hkm, 2015, english 10.1016/j.appet.2014.12.201 17 

Heger S, 2018, j econ psychol 10.1016/j.joep.2018.06.006 14 
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Documentos Doi citas 

Gorski findling Mt, 2018, english 10.1002/oby.22184 14 

Rincón L, 2019, english 10.1016/j.wasman.2019.03.042 11 

Uang R, 2017, english 10.21149/7884 10 

Uang R, 2017, english-a 10.21149/7884 10 

Junaidi J, 2020, manag sci letters 10.5267/j.msl.2020.1.004 9 

Susskind A, 2018, english 10.1177/1096348016683512 9 

Escobar N, 2015, int j life cycle assess 10.1007/s11367-015-0962-z 8 

Coenders g, 2020, tour anal 10.3727/108354220X15758301241594 6 

En la tabla 4, se relacionan los artículos más citados en el área de investigación, uno de 

los que más tiene citas de ellos, tiene el propósito de presentar una revisión de la literatura sobre 

servicios de alimentos y restaurantes que se ha publicado durante los últimos 10 años en las 

principales revistas de turismo y hotelería. Esta información se utilizará para identificar las 

tendencias y los temas clave estudiados durante la última década, y ayudará a identificar las 

brechas que aparecen en la investigación para identificar oportunidades para avanzar en la 

investigación futura en el área de administración de restaurantes y servicios de alimentos. 

Diseño/metodología/enfoque: este documento toma la forma de una revisión crítica de la 

literatura existente que se ha realizado en las industrias de servicio de alimentos y restaurantes. 

Se evaluará cualitativamente la literatura de los últimos 10 años para determinar tendencias y 

brechas en la investigación para ayudar a guiar la dirección de futuras investigaciones. 

Hallazgos: Los hallazgos muestran que en los últimos 10 años se ha visto un aumento en el 

número y la calidad de los artículos de investigación sobre administración de restaurantes y 

servicios de alimentos. Los temas han sido diversos y los hallazgos han explorado los segmentos 
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cambiantes y en evolución de la industria del servicio de alimentos, las operaciones de 

restaurantes, la calidad del servicio en el servicio de alimentos, las finanzas de los restaurantes, el 

marketing del servicio de alimentos, la seguridad y la salubridad de los alimentos y el papel cada 

vez mayor de la tecnología en la industria. Limitaciones/implicaciones de la investigación: Dada 

la cantidad de trabajos de investigación realizados durante los últimos 10 años en el área del 

servicio de alimentos, es posible que se hayan perdido algunas investigaciones y que algunos 

temas específicos dentro de la amplitud y profundidad de la industria del servicio de alimentos 

hayan carecido de suficiente información. (DiPietro, 2017) 

Tabla 5. Keywords por resumen. 

Keywords Numero de palabras 

Management 67 

Study 60 

Food 54 

Restaurant 51 

Restaurants 51 

Financial 47 

Performance 44 

Research 43 

Tourism 43 

Industry 42 

Business 41 

Analysis 39 

Results 33 
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Keywords Numero de palabras 

Service 27 

Data 26 

Based 25 

Finance 21 

Hospitality 21 

Model 21 

Health 20 

 

 

Figura 15. Nube de palabras claves en el resumen. 

 

En la Figura 15 se evidencia que las palabras más relevantes dentro de los resúmenes de 

los documentos encontrados son: Management, Restaurant, financial, tourism y food, mostrando 

estos términos una relación estrecha con la exploración realizada de la literatura.  
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Figura 16. Mapa de co-citación entre documentos. 

 

La co-citación trata del fenómeno por el cual dos o más autores, documentos o revistas 

son citados conjuntamente. Cuando esto ocurre con una frecuencia significativa cabe suponer 

que trabajan en una misma área de conocimiento, aunque no estén necesariamente colaborando. 

(Ardanuy, 2012).  Para el caso de este trabajo se puede observar que en la Figura 16, solo se 

encuentra un clúster, esto debido posiblemente a la poca cantidad de documentos que arrojó la 

búsqueda, y este está comprendido por artículos como los de: Hsu L., Arellano M. y Castro  

 

Figura 17. Mapa de co-citación entre autores. 
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Los clústeres formados para el análisis realizado en la co-citación entre autores fueron 

tres, como se puede apreciar en la Figura 17 y cada grupo quedo conformado de la siguiente 

manera: 

Grupo 1. Los investigadores con más correlación en la rama de estudio son: Kim, Lee y 

Roh. 

Grupo 2. Los autores relacionados en este clúster son: Li y Chen. 

Grupo 3. Los investigadores como Hsu y Kaplan son los que más tienen relación en este 

cluster. 

 

Figura 18. Mapa de co-citación entre fuentes. 
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Los grupos conformados para el análisis realizado en la co-citación entre fuentes fueron 

cuatro, como se puede observar en la Figura 18 y cada clúster quedo conformado de la siguiente 

forma: 

● Grupo 1. Las revistas con más correlación son: International journal of 

hospitality management y Journal of hospitality & tourism research. 

● Grupo 2. Las fuentes relacionadas en este clúster son: Harvard business 

review, Journal of marketing research, Academy of management journal. 

● Grupo 3. En este clúster se puede observar que las revistas que lo 

conforman son: Journal of financial economics, Journal of finance, American 

economic review y Journal of banking and finance, las cuales muestran una clara 

tendencia a investigar en temas de finanzas y economía. 

● Grupo 4. Tourism management en este clúster es la revista que presenta 

una relación de citas con revistas de los otros grupos. 

Consideraciones de los documentos analizados  

Del análisis de la investigación, se realizó una revisión de la producción científica y de 

las tendencias de investigaciones globales en la temática de competencias administrativas para el 

manejo de la gestión financiera en los restaurantes colombianos de los últimos diez años, de la 

cual se puede evidenciar que en general, la mayor concentración de la producción científica 

(54.7%) se presenta en los años 2014, 2015, 2017 y 2018.  

 El mayor número de publicaciones está en Estados Unidos, seguido de Australia y 

España, llama la atención la baja participación de aportes en revistas de alto impacto de regiones 

o filiaciones latinoamericanas en el tema de investigación. 
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El análisis de co-citación por documentos solo muestra un cluster indicando esto que la 

única relación existente es entre los pepers de los autores Hsu L., Castro Giovanni G. y Arellano 

M. 

Del análisis de co-citación por fuentes se puede afirmar que las revistas de alto impacto 

analizadas en la exploración de la literatura, muestran que existen 4 tendencias o líneas de 

investigación entorno a ellas, las cuales son: Hospitality management and tourism, Financial 

management, Business economics y Small business management. 

Queda evidenciado que en el tema competencias administrativas para el manejo de la 

gestión financiera en los restaurantes colombianos, la producción intelectual en revistas de alto 

impacto es baja, siendo esto una gran oportunidad crear nuevo conocimiento en esta área de 

investigación. 

 

Sistematización de los autores más citados  

Tabla 6. Sistematización de los autores más citados 

Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

Gundersen Cg, 2012, j 

nutr 

2012 

Inseguridad alimentaria que 

enfrentan los niños en los Estados 

Unidos, la investigación Encontró una 

relación inversa significativa entre el uso 

de prácticas específicas de gestión 

financiera y la inseguridad alimentaria. 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

Ramadani V, 2015, j 

enterprising communities 

2015 

Problemas a los que se enfrentan 

las empresarias femeninas de Kosovo, en 

la investigación se llegó a la conclusión 

que la mayoría de las mujeres 

empresarias en Kosovo operan 

microempresas y el principal problema 

son la obtención de fuentes de 

financiación. 

Nguyen Gtk, 2015, j int 

bus stud 

2015 

La investigación examino el 

financiamiento de capital interno de la 

subsidiaria multinacional; en los 

hallazgos encontraron que el 

financiamiento de capital interno actúa 

como una FSA para mejorar el 

desempeño de las subsidiarias. Además, 

que las fuentes de financiamiento 

(incluida la inversión de capital de las 

empresas matrices) en las subsidiarias 

británicas provienen de financiamiento 

interno. Nuestro tercer hallazgo es que la 

toma de decisiones de gestión financiera 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

a nivel de subsidiaria tiene un impacto 

positivo estadísticamente significativo en 

el desempeño de la subsidiaria. Nuestros 

hallazgos avanzan el análisis teórico, 

empírico y gerencial del desempeño de 

las subsidiarias en las economías 

emergentes. 

Wu y-Cj, 2013, supply 

chain manage 

2013 

Estudio cuyo propósito fue 

enumerar y clasificar las habilidades que 

deben tener los profesionales con base a 

las evaluaciones objetivas de la industria. 

Como resultado encontraron que los 

profesionales consideran las habilidades 

tradicionales como la previsión de la 

demanda, el abastecimiento, la 

planificación y la integración de 

sistemas, como prioridades clave. 

Ogundeji Yk, 2016, 

health policy plann 

2016 

La investigación tuvo como 

objetivo explorar como el contexto y la 

implementación influyen en el pago por 

desempeño. 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

Entre los resultados encontraron que la 

incertidumbre de obtener el incentivo y 

la infraestructura inadecuada minimizan 

la motivación y los resultados del 

desempeño de los empleados, por otra 

parte, encontraron que las habilidades 

gerenciales mejoraron el desempeño y la 

motivación. 

Sayinzoga F., 2016, bmc 

health serv res 

2016 

la investigación mostro como los 

trabajadores del área de la salud de 

Ruanda son considerados como los 

factores que más contribuyen logros al 

país, por otra parte, también recalcan la 

importancia de las habilidades 

gerenciales y la cultura de monitoreo 

continuo de indicadores para los 

procesos. 

Postmus jl, 2015, j 

consum aff 

2015 

El estudio busco mejorar las 

habilidades individuales en la 

administración financiera con el fin de 

poder terminar la violencia doméstica, el 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

resultado mostro que existió una mejora 

en cuanto al conocimiento financiero 

autoinformado, las interacciones 

financieras y el comportamiento 

financiero. 

Mudhara M., 2016, dev 

policy rev 

2016 

El estudio abarco la dimensión 

del "empoderamiento de la mujer" como 

influencia en la seguridad alimentaria de 

los hogares, evidenciaron que los hogares 

en cabeza de mujeres con niveles de 

manejo de la economía, capital físico, 

psicológico y de habilidades de gestión 

financiera agrícola, tenían mejor 

seguridad alimentaria. 

Falconier Mk, 2015, j 

marital fam ther 

2015 

El estudio busco ayudar a las 

parejas bajo presión financiera a mejorar 

su gestión financiera, comunicación y 

habilidades de afrontamiento diádico, 

proponiendo estrategias que mejoren las 

dificultades financieras que se les 

presenten. 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

Hussain J., 2018, j small 

bus enterp dev 

2018 

El documento examina la relación 

entre la educación financiera, el acceso a 

la financiación y el crecimiento entre las 

pequeñas y las PYMES en la región de 

Midland - Reinos Unido, permitiendo a 

las empresas mitigar el fracaso 

empresarial y mitigar las barreras a la 

financiación de las PYMES 

Goverover Y., 2016, 

arch phys med rehabil 

2016 

El estudio permitió estudiar si las 

personas con esclerosis múltiple tienen 

más problemas en el manejo de las 

finanzas en comparación con las 

personas que no padecen esta patología, 

la investigación determino que las 

personas con la patología semanal, 

presentan mayo dificultad con el tema de 

las finanzas, debido al deterioro del 

funcionamiento cognitivo que las 

personas que no padecen la patología.  

Liang Z., 2013, aust j 

prim health 

2013 

El estudio permitió identificar 

como los administradores competentes 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

son el principal contribuyente para la 

realización de actividades eficaz y 

eficientes en los servicios de salud, entre 

estas encontraron: Cualidades 

interpersonales, de comunicación y 

gestión de relaciones.; Operaciones, 

administración y gestión de recursos; 

Conocimiento del entorno de atención de 

la salud; Liderar y gestionar el cambio; y 

Toma de decisiones basada en evidencia.  

Mabuchi S., 2018, 

health policy plann 

2018 

El objetivo del estudio fue 

comprender qué factores diferenciaban 

los centros de atención primaria de la 

salud que tienen un buen desempeño 

frente a los que no, en este se presentaron 

unos hallazgos que sugieren seleccionar 

gerentes de centros de salud con 

capacidades específicas, motivados, con 

habilidades gerenciales y práctica. 

Huang J., 2015, j fam 

econ issues 

2015 

El estudio examinó la capacidad 

financiera y las dificultades económicas 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

entre los inmigrantes asiáticos con bajos 

ingresos, entre los hallazgos encontraron 

que la mayoría de estos inmigrantes 

tienen dificultad para satisfacer las 

necesidades básicas, el acceso financiero 

y el funcionamiento financiero se 

asociaron negativamente con el riesgo de 

experimentar dificultades económicas y 

la necesidad de generar políticas y 

programas públicos que permitan 

mejorar la capacidad financiera. 

Whittaker A., 2015, 

global public health 

2015 

El articulo describió la 

experiencia de los pacientes 

"tercerizados" que son enviados por sus 

gobiernos para recibir tratamientos, estos 

sistemas sufren de escasez de 

infraestructura, recursos humanos y 

habilidades de gestión 

Soto-Fuentes P., 2014, 

aquichan 

2014 

la investigación realizada por los 

autores, muestra como las competencias 

laborales permiten disminuir 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

inequidades, acceso limitado de servicios 

y permite una atención segura y de 

calidad, todas estas habilidades bajo los 

principios de la comunicación, trabajo en 

equipo, resolución de conflictos, 

habilidades interpersonales y liderazgo 

Kagotho N., 2017, j 

adolesc 

2017 

la Investigación estudio la 

relación entre la socialización financiera 

familiar y las habilidades y 

comportamientos de los jóvenes en el 

manejo de las finanzas, se dieron cuenta 

que los jóvenes, donde sus padres les 

brindan participación en la toma de 

decisiones financieras en el hogar, 

generan una cultura de ahorro 

Noh W., 2015, asian 

nurs res 

2015 

El estudio identifico las 

necesidades de educación en gestión 

financiera de las enfermeras con el fin 

fortalecer sus competencias en gestión 

financiera, donde se presentaron 9 

componentes claves para dicha gestión: 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

gestión empresarial y contabilidad, 

introducción a la gestión financiera en 

hospitales, estructura básica de 

contabilidad, conceptos básicos de 

contabilidad hospitalaria, conceptos 

básicos de estados financieros, 

comprensión de las cuentas de estados 

financieros, análisis avanzado de estados 

financieros. , aplicación de gestión 

financiera y financiación de capital de 

hospitales. 

Ranta M., 2018, int j 

behav dev 

2018 

El estudio respaldo el modelo 

teórico del desarrollo de la capacidad 

financiera, incluyendo la confianza 

financiera y el comportamiento 

financiero como factores que contribuyen 

al bienestar subjetivo y financiero. 

Engel L., 2016, j clin 

exp neuropsychol 

2016 

El objetivo de la investigación 

fueron identificar todos los instrumentos 

disponibles que contienen las habilidades 

de gestión financiera utilizadas con 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

adultos con deficiencias cognitivas, en la 

investigación se encontraron 88 

Instrumentos, de los cuales 44 

clasificaron como desempeño basado en 

la observación y 44 como autoinformes 

y/o informes indirectos, De los 44 

instrumentos de rendimiento basados en 

la observación, 8 se habían desarrollado 

para poblaciones con lesiones cerebrales 

adquiridas y 24 para poblaciones con 

envejecimiento y demencia. Solo 7 de los 

instrumentos de desempeño basados en 

la observación tenían elementos que 

abarcaban 6 o más de los 9 dominios de 

habilidades de gestión financiera.  

An R, 2013, english 2013 

Este estudio busca evidenciar la 

efectividad de los subsidios monetarios 

para incentivar la demanda y consumo de 

alimentos más saludables. En todos los 

estudios realizados se evidencia que el 

subsidio de alimentos más saludables es 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

efectivo para cambiar el hábito dietético, 

estimulando su compra y su consumo. 

Nathan A, 2012, english 2012 

En esta investigación se toma 

como objeto de estudio el 

comportamiento de los adultos mayores 

en cuanto a sus formas más populares de 

actividad física, en este sentido el 

caminar es una actividad que involucra 

una mayor interacción social, como lo es 

comer en un restaurante del vecindario o 

intervenir en actividades de su iglesia, 

actividades estas que pueden brindarles 

una oportunidad de contacto incidental 

con su entorno y que están relacionadas 

con su actividad de caminar, teniendo 

acceso a las ventas minoristas de 

alimentos, servicios financieros o 

combinación de estas ventas minoristas 

en general. 

Dipietro R, 2017, int j 

contemp hosp manage 

2017 

En base a una revisión literaria en 

los últimos diez años, de los servicios de 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

alimentos y restaurantes, se busca 

investigar tendencias y temas claves 

referente a este tipo de actividad para 

hallar en brechas y tendencias con el fin 

de identificar oportunidades en cuanto a 

la administración y finanzas de los 

restaurantes. 

Macculloch K, 2014, 

english 

2014 

El estudio se basa en la 

identificación de factores que afectan la 

adherencia o mejoran la adherencia a la 

dieta sin gluten para niños que sufren de 

la enfermedad celíaca. Entre los factores 

encontrados para ayudar a esta dieta 

están la educación para las escuelas y 

restaurantes, así como el apoyo 

gubernamental. 

Sacks G, 2015, english 2015 

Este estudio analiza el impacto 

causado por políticas y compromisos al 

consumidor para la reducción a la 

población infantil y la reformulación de 

productos, por parte de los fabricantes de 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

bebidas gaseosas, alimentos envasados y 

restaurantes de comidas rápidas en 

Australia, Nueva Zelanda y Fiji. 

Mohanty S, 2014, 

energy econ 

2014 

En este estudio se evidencia que 

la exposición del riesgo en la sensibilidad 

que se sufre con la variación de los 

precios del petróleo, incide notablemente 

en la economía entre seis subsectores 

como son las aerolíneas, hoteles, juegos 

de azar, bares y restaurantes, y toda la 

cadena turística.  

Park k, 2012, int j hosp 

manage 

2012 

En este estudio se investiga en 

cuánto tiempo funcionan los costos de 

publicidad para incrementar las ventas y 

su valor intangible en relación con las 

franquicias en la industria de los 

restaurantes. Aquí se mostró que los 

gastos de publicidad tienen un efecto 

positivo a corto plazo en el crecimiento 

de las ventas, a diferencia de la 

publicidad que no tuvo un impacto 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

relevante en el crecimiento de las ventas 

a largo plazo. Concluyéndose que la 

publicidad tiene un impacto positivo a 

largo plazo en relación con el 

crecimiento de las ventas para los 

negocios de restaurantes que utilizan 

algún sistema de franquicias. 

Devoe S, 2013, english 2013 

El estudio investiga si la 

prevalencia de comidas rápidas en el 

ámbito social esta relacionada con una 

mayor impaciencia financiera a nivel 

nacional, regional y local. La 

investigación mostró que las familias 

consumían más y ahorraban menos en las 

localidades en donde existían más 

restaurantes de comida rápida que de 

servicio completo, mostrándose una 

relación directa entre la prevalencia de la 

comida rápida y la impaciencia 

financiera o caída del ahorro de los 

hogares. 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

Hill J, 2012, english 2012 

La investigación plantea que los 

grupos de bloques racialmente diversos y 

de bajos ingresos, tendrán menos oferta 

de alimentos en restaurantes y menor 

oferta de actividad física, por lo que son 

más propensos a afecciones de salud 

crónicas como un mayor riesgo de 

obesidad 

Jung S, 2018, english 2018 

En este estudio se critica el papel 

moderador de la responsabilidad social 

corporativa (RSC) positiva, en la 

interacción entre la internacionalización 

y el riesgo sistemático en el sector 

restaurantero de los EE.UU. 

Henry Hkm, 2015, 

english 

2015 

Este es un estudio cualitativo 

tomado de las percepciones de las 

madres estadounidenses, sobre las 

opciones más saludables que brindan los 

restaurantes de comidas rápidas a sus 

niños. El estudio está enfocado en ayudar 

a los restaurantes, escuelas y otros 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

negocios de comidas rápidas a diseñar y 

vender opciones saludables y fáciles para 

niños. 

Heger S, 2018, j econ 

psychol 

2018 

Esta investigación identifica dos 

sesgos, uno es el exceso de confianza y 

el otro es el optimismo, los cuales 

pueden conducir a las ilusiones. Y su 

incidencia puede afectar la toma de 

decisiones en las finanzas y gestión 

empresarial, positivamente obteniéndose 

resultados de alto rendimiento. 

Gorski findling Mt, 

2018, english 

2018 

La finalidad de este estudio fue 

entender la relación que hay entre el 

consumo de alimentos de los niños en su 

vecindario y el sobrepeso u obesidad, 

tomando una muestra nacional de 

hogares de los EE.UU. Los resultados 

arrojados muestran que un mayor acceso 

a tiendas de comestibles y otras tiendas 

en general está relacionado con una 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

mayor tendencia a la obesidad para los 

niños. 

Rincón L, 2019, english 2019 

Este caso de estudio se enfoca en 

evaluar el potencial uso de aceites de 

cocina reutilizados como materia prima 

oleo química para biorrefinerías químicas 

en la ciudad de Bogotá. Se evidenció que 

los restaurantes de pollos y comidas 

rápidas son los mayores generadores de 

aceites de cocina usados. identifican 

algunos derivados promisorios de valor 

agregado. Se identifican también algunos 

derivados de valor agregado. 

Uang R, 2017, english 2017 

En este estudio se analiza la 

implementación de ambientes libres de 

humo con políticas nacionales del 

gobierno colombiana para proteger a los 

no fumadores 

Junaidi J, 2020, manag 

sci letters 

2020 

Este estudio describe el concepto 

de Turismo halal y trata de investigar la 

influencia de varios factores como la 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

falta de un criterio formal, carencia de 

recurso humano competente, altos costos 

de la operación y carencia promocional 

para difundir este producto turístico que 

preste servicios conforme a las 

enseñanzas y principios del islam y no 

sacrificar estas prácticas religiosas del 

turista musulmán 

Susskind A, 2018, 

english 

2018 

Este estudio parte de una muestra 

de 51 restaurantes de servicio completo 

para ampliar el concepto de intercambio 

entre huéspedes y servidores y analizar el 

clima de servicio y como se refleja en las 

ventas. 

Escobar N, 2015, int j 

life cycle assess 

2015 

Este estudio analiza el 

rendimiento económico de un sistema 

alternativo para el tratamiento de 

residuos del aceite de cocina usado y el 

aceite orgánico. El análisis de 

sensibilidad realizado, en base a la 
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Autor Año de 

Publicación 

Resultados obtenidos o aportes de la 

investigación 

identificación de los parámetros claves, 

conducen a la optimización del proceso 

Coenders g, 2020, tour 

anal 

2020 

Esta investigación muestra cómo 

aplicar las herramientas utilizadas en los 

análisis exploratorios de composiciones y 

uso de composiciones, tomando como 

ejemplo los estilos de menú de los 

restaurantes aplicadas en el sector 

turístico. 

 

La tabla 6. Muestra el análisis de los aportes de cada uno de los autores más citados del 

análisis bibliométrico propuesto, cabe resaltar que la mayoría de ellos plantean una relación con 

las dimensiones propuestas en la operacionalización de la variable del documento objeto de 

estudio. 

 

11. Marco conceptual  

Competencias Gerenciales: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuya 

definición podría considerarse como el más exacto, considera a las competencias como 

cualidades innatas de un individuo, y pueden estar relacionadas con la forma de actuar 

eficientemente en el ámbito laboral” (Cuesta 2005. p 32), de esta definición se puede decir que, 

si bien es cierto que los conocimientos y habilidades son fundamentales, no es menos cierto que 
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estos no son suficientes para lograr un desempeño exitoso en un cargo. Todas estas definiciones 

van dirigidas al individuo, hacen hincapié en las competencias y la forma de aprender de cada 

individuo. La misión de esta, es actuar como una especie de figura que audita la capacidad 

individual de cada quien y como se desarrolla la empresa para conservar su impulso laboral en 

las mejores condiciones. 

Fuentes de financiamiento: Las fuentes de financiamiento de acuerdo con Van Horne & 

Wachowicz (2002), son herramientas que permiten a las organizaciones tener una sostenibilidad 

económica para poder alcanzar sus objetivos. 

Gestión Financiera: según Córdoba (2012) la gestión financiera es el área que, alineada a 

las metas generales de la organización, se dedica a la adquisición, administración y 

financiamiento de los 

Recursos, el cual incluye el proceso de toma de decisiones, gestión de recursos 

financieros, así como el uso y control de los mismos.  

En el proceso de la gestión financiera, se pueden identificar las siguientes decisiones: 

● Conocimiento de las necesidades de recursos financieros, teniendo en 

cuenta los que se tienen disponibles, proyección de los recursos a desembolsar, así como 

los recursos a solicitar en el financiamiento externo. 

● Toma de decisión en cuanto al apalancamiento más conveniente en 

términos de tasas, plazos, tributación, aspectos legales y estructura financiera de la 

empresa. 

● Uso apropiado en términos de equilibrio, eficiencia y rentabilidad de los 

recursos financieros. 
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● Conocimiento, análisis y estudio de la información financiera de la 

organización. 

● Minimizar riesgos realizando un estudio adecuado de viabilidad 

económica y financiera de las inversiones a realizar. 

Según Vera, (2012) la Gestión financiera es un proceso de la empresa que inicia desde la 

formulación de la estrategia organizacional, e involucra el diseño de objetivos, la selección de 

políticas y estrategias, la ejecución y mecanismos de control dirigidos a las decisiones de 

financiamiento e inversión en el corto y largo plazo. 

Gestión Humanística: La definición más reciente de gerencia humanista fue realizada por 

Kimakowitz y otros (2011) autores del libro Gerencia y Práctica Humanista en donde señalan 

que la gerencia humanista se basa en: 

● La importancia en cuanto al respeto incondicional por la dignidad humana, en el 

que se establecen todas las relaciones en el ámbito de los negocios, esta se logra al darse 

cuenta de que todo individuo debe ser protegido por la sociedad y por las instituciones en 

general de ser explotado, evitando con ello que las personas sean vista como recursos y más 

bien sean percibidos como un fin para cumplir con las actividades asignadas. 

● La incorporación de la ética al momento de la toma de decisiones administrativas, 

esto conlleva a considerar los principios éticos por las cuales se sustenta una empresa, 

incluyendo, además, el respeto por los valores humanos, tomando en cuenta de que son las 

personas las que contribuyen a alcanzar las metas empresariales. Por lo tanto, el respeto por 

los valores humanos se suma a los objetivos de la organización como: proporcionar los bienes 

y servicios a los individuos que lo requieran, crear oportunidades de empleos y ser un medio 

que proporciona soluciones de forma creativa a los problemas que puedan surgir. 
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● La consideración de una extensión dialógica sobre la ética empresarial, esto 

quiere decir, que es fundamental tomar en cuenta a todas las personas que hacen vida en la 

empresa a la hora de la toma de decisiones, por medio de un diálogo en el que todos puedan 

dar las opiniones que se requieran y en la que se encuentren satisfechas por la participación y 

por las decisiones tomadas. Esto favorece tanto al gerente como a los grupos de empleados en 

la legitimación normativa de la empresa.  

 

Habilidades Gerenciales: (Castro Aguilera & Marchant R., 2005) establecen que los 

directivos deben tener los conocimientos, habilidades y valores para facilitar a sus colaboradores 

un ambiente óptimo que motive al compromiso y la disposición en las diferentes áreas de la 

individual y grupal del equipo hacia el logro de los resultados. La sostenibilidad de una empresa 

depende en importante medida de la habilidad gerencial de quien la dirige, puesto que es él, 

quien con la toma de decisiones sobre objetivos, acciones y optimización de recursos permite la 

satisfacción del quehacer diario de sus colaboradores y el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Microempresa: Una microempresa puede ser definida como “un negocio personal o 

familiar en el área de comercio, producción, o servicios que tiene menos de 10 empleados, el 

cual es poseído y operado por una persona individual, una familia, o un grupo de personas 

individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente 

sobre productos, mercados y precios y además constituye una importante (si no la más 

importante) fuente de ingresos para el hogar” (USAID 2005. p. 17) 
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También, una microempresa puede ser definida “como una organización derivada del 

seno familiar como una decisión individual y voluntaria que permite que el trabajo pueda ser más 

relajado”. (Tunal 2003. p 18)  

Restaurante: Los restaurantes son establecimiento que tienen como función servirle al 

cliente alimentos y bebidas, que deben ser consumidas dentro del mismo (publicaciones de 

Vértice 2011). 

Por otro lado, se conceptualiza restaurante como “una empresa de servicio que se dedica 

a preparar comida y bebidas para ser consumidas en el momento” (CANIRAC 2013. p. 33).   

12. Bases Legales  

Todas las empresas están inmersas y hacen parte activa de la sociedad, y por lo tanto debe 

armonizar con todas las partes que la integran. Como por naturaleza hay diferencias entre sí, para 

esta sana convivencia, es necesario que exista una regulación de alguna forma. La normatividad 

es la herramienta que regula el accionar de los individuos, y la organización no puede ser 

indiferente a este sistema de normas, por lo que también debe ser regularizada en su accionar. 

En lo que respecta al sector restaurante que es nuestro objeto de estudio, esta 

normatividad debe estar comprendida desde un enfoque administrativo en lo que respecta a las 

competencias gerenciales, la salubridad y las competencias financieras. 

No considera citar la obviedad, generada en el conocimiento que hay de que la 

constitución Política Colombiana, prima sobre todas las normas existentes y el saber de qué las 

demás normas deben ejercer control dependiendo de la interpretación que se tenga de la carta 

magna.  
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Constitución política de Colombia 

 Artículo 78: La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 

aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizara la participación de las 

organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. 

Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar 

procedimientos democráticos internos. (Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

Restaurantes 

Decreto 343 de 2021 "Por medio del cual se sustituye la Sección 4 del Capítulo 1 del 

Título 4 del Libro 2 de la Parle 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo, en el sentido de reglamentar los establecimientos de gastronomía 

y bares turísticos y se dictan otras disposiciones complementarias" (Decreto 343, 2021) 

Competencias Gerenciales 

Administrativamente, es de relevancia las normativas enfocadas en la conformación legal 

de las empresas en cuanto a sus derechos y deberes, dados que son entes jurídicos que 

desarrollan una actividad de comercio, por lo que el estado colombiano ha establecido el Código 

de Comercio (DECRETO 410, 1971) 

En lo concerniente a las normas que tienen que ver con la contratación de los 

colaboradores se aplicarán según lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo. 
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Salubridad  

La normatividad colombiana en el decreto 3075 a definido toda la normatividad principal 

para regular todo lo relacionado con el procesamiento y manipulación de alimentos.  

“Articulo 1. Ámbito de aplicación. La salud es un bien de interés público. En 

consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan 

todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos 

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio 

nacional.” (DECRETO 3075, 1997) 

Adicionalmente existen otras normas ya de carácter voluntario para que la empresa se 

guie en su desde el punto de vista operativo de su quehacer diario y que no son vinculantes 

jurídicamente pero que su aplicabilidad es un plus para sus productos y/o servicios para la 

empresa que las practican, generan ventajas competitivas que repercuten en mejores resultados.  

Competencias Financieras 

Como efecto de que el tema de Competencias financieras y que su aplicabilidad es muy 

reciente, la información legal que se encuentra al respecto también es muy poca, muy a pesar de 

la importancia y relevancia que debiese existir en la educación económica y financiera para el 

cumplimiento de los objetivos de las empresas. Para abordar este marco legal, se citarán algunos 

artículos o leyes que se encuentran vigentes. 

Artículo 67. De la constitución política de Colombia establece que la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
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democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. (Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

De lo anterior se puede inferir que a los ciudadanos colombianos se les garantizará una 

adecuada educación, al igual que se fomentará su participación en programas dirigidos a mejorar 

su calidad de vida, como elementos esenciales para el desarrollo económico, social y cultural. 

Desde muy jóvenes, a los ciudadanos se les debe motivar con gran énfasis la educación 

financiera, como complemento a tener en cuenta al desarrollar cualquier práctica emprendedora, 

fortaleciendo la aplicabilidad de sistemas financieros que permitan un mayor y sostenible 

crecimiento en sus planes de negocios, creando así un empoderamiento del sistema financiero 

que permitirá un buen manejo de los productos y servicios ofrecidos por las entidades que hacen 

parte. Así mismo, los ciudadanos que no muestren interés en hacer parte de los productos y 

servicios que ofrece la Banca, proponer estrategias de información y asesoría de los beneficios 

en el uso de estos servicios, pretendiendo una mayor participación e inclusión del sistema 

financiero. 

Así mismo, el Articulo 162. emisiones para pequeñas y medianas empresas.  Establece 

que “El Gobierno nacional creará un modelo de emisiones de acciones e instrumentos de crédito, 

hasta 584.000 unidades de valor tributario - UVT por cada emisor, para pequeñas y medianas 

empresas, en el cual se establecerán condiciones que faciliten su proceso de emisión. Así mismo, 

serán negociados a través de un sistema autorizado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, al cual concurrirán inversionistas y emisores, para efectuar operaciones primarias y 

secundarias de compra y venta. El Gobierno nacional reglamentará la materia” (LEY 1955, 

2019) 
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Artículo 163. Colombia productiva. Modifíquese el artículo 50 de la Ley 1450 de 2011, 

modificado por el artículo 11 de la Ley 1753 de 2015, establece que el Programa de 

Transformación Productiva, que en adelante se llamará Colombia Productiva, será el encargado 

de promover la productividad, la competitividad y los encadenamientos productivos para 

fortalecer cadenas de valor sostenibles; implementar estrategias público- privadas que permitan 

el aprovechamiento de ventajas comparativas y competitivas para afrontar los retos del mercado 

global; y, fortalecer las capacidades empresariales, la sofisticación, la calidad y el valor agregado 

de los productos y servicios, de acuerdo a la política que defina el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. (LEY 1955, 2019) 

 

13. Sistematización de variables 

Definición conceptual de las variables 

● Competencias Gerenciales: la implantación de competencias gerenciales genera 

una cultura de trabajo en la que el personal asume responsabilidades de manera creativa 

desarrollando conocimientos y habilidades. Paredes (2002). 

● Gestión Financiera: la responsable de la adquisición, el financiamiento y la 

administración de los bienes muebles que posee la empresa. Van y Wachowicz (2010). 
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Definición operacional de la variable 

● Competencias Gerenciales: un buen gerente debe motivar, impulsar a los 

empleados, debe tener sentido de pertenencia y tener buenos valores organizacionales que 

propicie en sus empleados a adquirir conocimientos y destrezas para impulsar la empresa. 

● Gestión Financiera: El gestor de finanzas debe conocer la situación financiera 

actual de la empresa, tener la habilidad para formular estrategias que le permitan tomar las 

decisiones más idóneas sobre el manejo económico de la empresa. 

 

Tabla 7. Operacionalización de las variables. 
Objetivo 

General:  

Analizar la relación entre las competencias gerenciales y gestión financiera de 

los microempresarios en el sector restaurantero en la ciudad de Sincelejo 

Objetivos 

Específicos 
Variable Dimensión 

Sub 

dimensión 

Indicadores Íte

ms 

Describir las 

competencias 

gerenciales 

asumidas por 

los 

microempresari

os del sector 

restaurantero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia

s 

Gerenciales 

 

Habilidades 

Gerenciales 

 Capacidad 

de trabajo y 

organización 

3 

Habilidades 

comunicativas y 

saber escuchar 

3 

Empatía 3 

Estar 

comprometido 

3 

Resiliencia 3 

Fomentar la 

motivación 

3 

Determinar 

desde el 

enfoque 

humanista los 

principios de la 

gestión dentro 

de las 

microempresas 

del sector 

restaurantero. 

Enfoques 

Humanista 

Principios 

de la gestión 

Humanista  

Gradualidad 
3 

Complentari

edad 3 

Integralidad 
3 

Solidaridad 
3 

Analizar 

cómo se 

desarrolla la 

gestión del 

conocimiento 

Gerencia del 

conocimiento 

 Enfoque 

organizacional 

3 

Enfoque 

económico 

3 
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Objetivo 

General:  

Analizar la relación entre las competencias gerenciales y gestión financiera de 

los microempresarios en el sector restaurantero en la ciudad de Sincelejo 

Objetivos 

Específicos 
Variable Dimensión 

Sub 

dimensión 

Indicadores Íte

ms 

en las 

microempresas 

restauranteras 

de la ciudad de 

Sincelejo 

Conocer el 

proceso de la 

gestión del 

talento 

humanos en las 

microempresas 

del sector 

restaurantero  

 

Gestión del 

talento humano 

 Capacidad 

para lograr 

metas 

organizacionale

s 

3 

Genera 

ventajas 

competitivas 

3 

Analizar los 

flujos 

esenciales de la 

gestión 

financiera 

aplicadas por 

los 

microempresari

os del sector 

restaurantero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Financiera 

 

 

 

Flujos 

esenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujos de 

ingresos y 

gastos 

 

 

 

3 

Flujos de 

cobro y pago 

3 

Analizar los 

tipos de 

financiamientos 

presentes en las 

microempresas 

restauranteras 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

fuentes de 

financiamiento 

 Aportación 

de socios 

3 

Utilidades 

reinvertidas 

3 

Reserva de 

capital 

3 

Depreciació

n y amortización 

3 

 

3 Incremento 

de pasivos 

acumulados 

Ventas de 

activos 

3 

Fuente de 

financiamiento 

externa 

3 

 

Analizar las 

tomas de 

decisiones 

financieras de 

las 

 

Decisiones 

financi

eras 

 

 

 

Estratégica 3 

Orientadas a 

la creación del 

valor 

3 
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Objetivo 

General:  

Analizar la relación entre las competencias gerenciales y gestión financiera de 

los microempresarios en el sector restaurantero en la ciudad de Sincelejo 

Objetivos 

Específicos 
Variable Dimensión 

Sub 

dimensión 

Indicadores Íte

ms 

microempresas 

del sector 

restaurantero 

 

Orientada al 

crecimiento 

rentable 

3 

Determinar 

la asociación 

entre las 

competencias 

gerenciales y la 

gestión 

financiera 

dentro de las 

microempresas 

del sector 

restaurantero. 

 

Será medida de forma estadística con una herramienta correlacional ya 

que el principal propósito es medir de manera independiente el 

comportamiento tanto las competencias gerenciales como la gestión 

financiera, a fin de determinar sus características, si están o no vinculadas 

y cómo influye una sobre otra. 

 

  

 

Capítulo II 

2 14. Marco Metodológico  

14.1 Paradigma de Investigación  

La metodología de acuerdo a lo planteado por Balestrini (2006), hace referencia a los 

métodos, criterios, anotaciones, técnicas específicas donde la teoría y su método calculan las 

dimensiones de lo real. Por lo que se deberán plantear una serie de operaciones técnicas como el 

basamento para el desarrollo del estudio en el proceso de recolección de los datos. 

El Paradigma de investigación aporta al autor no solo el modelo, sino además todos los 

aspectos teóricos, método, criterios y las indicaciones necesarias para realizar el estudio de 

manera sistemática. Por otro lado, autores como Palella y Martins (2012) señalan que un 

paradigma es un modelo con el cual se logra convalidar la percepción de lo real, en el que se usa 

un lenguaje y una manera específica de ver lo que lo rodea. 

Desde el punto de vista de Rodríguez (2010) el paradigma positivista está definida por el 

establecimiento de que todo conocimiento se pueda observar, cuantificar, medir, que se pueda 
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experimentar, quedando el investigador en una posición neutral, sin emitir juicios de valor que 

evite la contaminación de los datos observados. En cuanto a los resultados de las investigaciones, 

se persigue la oportunidad de llevar a teorías las conclusiones de los estudios.    

Para Bernal (2006) dentro del paradigma positivista, el conocimiento científico debe 

enfatizar en predecir la problemática, tratando de tener el control del medio que lo rodea. 

También, debe ser capaz de dar las explicaciones pertinentes del origen de los fenómenos a 

través del modelo de las ciencias naturales. Cuando un investigador asume el paradigma 

positivista en su investigación, este debe ser capaz de adoptar una postura distante para así evitar 

hacer declaraciones que puedan causar confusiones influyendo negativamente en los resultados.  

En este sentido, esta investigación se desarrolla en el marco del paradigma positivista, la 

cual es utilizada comúnmente para la designación de una postura o un modo de sistematización 

de la investigación. Además, la aplicabilidad de este enfoque cuantitativo, concebirá la 

utilización de procedimientos matemáticos para la determinación del estudio. 

14.2 Hipótesis  

Las competencias gerenciales asumidas por los microempresarios del sector restaurantero 

afectan la gestión financiera de la empresa 

14.3 Triangulación  

La investigación no aplica triangulación 

14.4 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación va a depender del fenómeno que se quiera estudiar y dar 

respuesta y de los objetivos que se quieran alcanzar. En este sentido, Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) explican que existen cuatro tipos de investigación a saber, los cuales son: 

exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, además, estos autores explican que las 



122 
 

investigaciones de tipo descriptivos son aquellos que miden, evalúan, recogen datos de las 

variables, aspectos, dimensiones y componentes de la problemática en estudio. 

Para el caso de este estudio, de acuerdo a sus características metodológicas, será de tipo 

descriptivo correlacional, con modalidad de campo. En este sentido, Chávez (2007) señala que 

las investigaciones descriptivas, son estudios que se basan en recolectar información que estén 

relacionadas con la realidad de los individuos, objetos, entornos y fenómenos tal y como se 

presentaron al momento de recoger la información. 

Del mismo modo, Hurtado (2000) también explica que este tipo de investigaciones 

tienden a describir o caracterizar los sucesos que se pretenden estudiar en situaciones 

particulares. Además, en los estudios descriptivos, el investigador puede centrar su atención en 

los acontecimientos reales donde su característica principal es la de interpretar un suceso lo más 

cercano posible a la realidad. 

En cuanto a las investigaciones de tipo correlacionales, de acuerdo a lo planteado por 

Chávez (2007), tiene como fin establecer el nivel de correspondencia que existe entre las 

variables, buscando interpretar cuando las alteraciones de una influyen o depende de la otra. Del 

mismo modo, Hernández (2006) argumenta que este tipo de estudio buscan medir las variables 

para determinar si están relacionadas en los mismos sujetos, para luego analizar su correlación. 

Desde las perspectivas de los autores señalados anteriormente, se puede decir que la 

investigación que se desarrolla buscará la relación entre las competencias gerenciales y la gestión 

financiera, basándose en los aportes teóricos de los distintos especialistas expertos en el tema con 

el fin de establecer el nivel de relación existente entre ellas. 
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14.5 Diseño de Investigación 

Entendemos por diseño, como el plan o la estrategia concebida para dar respuesta a las 

interrogantes del estudio. De acuerdo con Schoell y Guiltinan (2000), estos autores señalan que 

el diseño es la estrategia para dar seguimiento a la investigación, es el proceso más importante 

puesto que debe desarrollarse siguiendo los objetivos específicos planteados en la investigación. 

El diseño, le sugiere al investigador la vía a seguir para lograr alcanzar los objetivos propuestos 

en el estudio y dar respuestas a las preguntas planteadas y así dar solución al problema objeto de 

estudio. 

Desde esta perspectiva, se tiene que la investigación que se presenta tiene un diseño no 

experimental, transeccional de campo. El estudio se considerará no experimental puesto que el 

investigador no manipulará las variables objeto de estudio para observar sus efectos en alguna 

situación. Tal y como lo plantea, Hernández (2006) al explicar que los estudios no 

experimentales son aquellas que se realizan sin la manipulación de las variables de forma 

deliberada, En otras palabras, son estudios donde so se hacen variar de forma intencional las 

variables independientes, pues lo que se busca es observar el problema tal y como sucede en el 

entorno natural para luego analizarlo. 

Asimismo, Hernández (2006) destaca que las investigaciones transeccionales son aquellas 

donde se recoge la información necesaria en un momento único cuyo fin es la de describir 

variables analizando su interacción en ese momento único. Por lo tanto, este estudio se inserta en 

un diseño transeccional debido a que el sondeo que se realizará será en un solo momento y no se 

compararán los resultados obtenidos de las variables competencias gerenciales y gestión 

financiera en las microempresas del sector restaurantero de la ciudad de Sincelejo. 
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14.6 Fuentes de investigación 

Las fuentes de investigación utilizadas en la investigación son las siguientes: 

 

14.6.1 Fuentes Primarias 

los datos recopilados en la investigación, provienen de fuentes directas basadas en las 

encuestas realizadas a los Representantes legales, Gerentes y administradores de los 

establecimientos de comercio del sector restaurantero de la ciudad de Sincelejo. 

14.6.2 Fuetes Secundarias 

la fuente de información de base de la investigación fue suministrada por la cámara de 

comercio, tomando como sustento los comercios del sector restaurantero matriculados al año 

2021, así como se tomó fuentes de información oficial como el DANE e información de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, así como estudios realizados por agremiaciones como 

Fenalco 

14.7 Población  

La población objeto de estudio está representada por los restaurantes ubicados en la 

ciudad de Sincelejo, según el reporte de matriculados hasta el año 2021 en la base de datos de la 

Cámara de Comercio de Sincelejo  

14.8 Muestra y Muestreo 

En cualquier investigación, la población representa el total del universo del estudio, en el 

cual se generalizan los resultados. En este sentido, Tamayo y Tamayo (2001) destacan que para 

la población se debe tomar en cuenta todo el fenómeno objeto de estudio, donde el conjunto 

poblacional tienen cualidades comunes que son susceptibles a la observación, los cuales originan 

los datos de la investigación.  
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La muestra va a depender principalmente de lo que se investiga, de los recursos que se 

tienen y, además, de la confidencialidad que se tenga para medir la exactitud del fenómeno. De 

acuerdo a lo anterior, Hurtado (2000) señala que cuando se habla de muestra, esta se refiere a 

una parte de la población que se toma para efectuar la investigación y, por lo tanto, se considera 

representativa de la población. Para Hernández (2006) destaca que es una porción del conjunto 

total o del universo de la población, cuyo fin es extraer los datos que resulta complicado estudiar 

en la población ya que esta incluye el universo total. Por otro lado, Kelinger y Lee (2002) 

explican que la muestra es una porción del universo y que es representativa de ella.  

En el caso de este estudio, el investigador consideró necesario establecer una cantidad 

representativa de personas para aplicar el instrumento de recolección de datos, por medio de la 

selección del método de muestreo que estuviera más acorde con el estudio. Para Parra (2006) el 

muestreo es un procedimiento que se emplea con el propósito de conseguir una muestra de una 

población ya determinada. Dentro de los diferentes muestreos, el autor considera más apropiado 

el muestreo intencional por ser un procedimiento en donde los aspectos incluidos en la muestra 

se especifican por componentes distintos al azar. Por lo tanto, este muestreo se describe por la 

intención de tener muestras que sean representativas a través de la introducción de ella en grupos 

considerados como típicos por el sujeto investigador. 

Por lo planteado anteriormente, el investigador utilizó el muestreo intencional para 

calcular la muestra, el cual fue el más adecuado según las características de la población a 

estudiar y la disposición en cuanto al acceso de los elementos de la muestra. El investigador basó 

los criterios empleados en el establecimiento de la muestra a partir de la suficiencia significativa 

y la ubicación, donde se tomó en consideración aplicar los instrumentos a los microempresarios 

y empleados del sector restaurantero. Desde este punto de vista, se recolectará los datos 
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aplicando dicho instrumento a 41 gerentes microempresarios de restaurantes ubicados en el 

Dpto. Sucre de la ciudad de Sincelejo, tal como se muestra en la tabla 8. 

Nota: la selección del muestreo intencional se dio después de hacer un cotejo en el campo 

de estudio entre la base de datos de la cámara de comercio y la realidad de las empresas, dicho 

cotejo evidenció que la mayoría de los restaurantes son organizaciones que cumplen con la 

condición de microempresas, es decir, 10 trabajadores y una estructura administrativa. 

Tabla 8. Restaurantes de la Ciudad de Sincelejo Objeto de Estudio 

N° RESTAURANTES GERENTE 

1 FRANQUICIAS SERVAL SAS JESICA SAMPAYO  

2 BUONA PIZZA LINA ARROYO 

3 CROKANZA  NIRIA SINNING ISAAC  

4 RESTAURANTE AL CARBÓN 

DE PALO  EDER TERAN GONZÁLEZ  

5 RESTAURANTE 7.3.6 LIBARDO JOSÉ VILLALBA MARTÍNEZ  

6 RESTAURANTE EL CORRAL AIMER SUAREZ 

7 ASADOS POMBO BEIBY ISABEL BERTEL MONTES 

8 COMIDAS RÁPIDAS LA VACA 

ASÁ ÁLVARO JAVIER HERNÁNDEZ PÉREZ 

9 RESTAURANTE EL MESÓN DE 

LA 22 JAVIER VERGARA 

10 MARIA BONITA PARQUE LAUREN BERTEL PÉREZ 

11 LLANERA LA 21 EXPRES S.A.S LUIS ANDRÉS JARAVA TUIRAN 

12 RESTAURANTE Y ASADERO 

JAVIER PARILLA JAVIER HERNÁNDEZ CLEMENTE 

13 LLANERA LA 31 LUIS ARMANDO QUIROGA 

14 Q´TAL SABORES LUIS JAVIER MEDINA O. 

15 FUFOS RESTO-BAR ARNULFO BURGOS QUIROZ 

16 IRCC SAS HAMBURGESA EL 

CORRAL 

IVANIA LUCIA URUETA 

MONTERROZA 

17 POLLO A LA BRASA WADY LORENZO BARRERA 

18 ASADERO Y RESTAURANTE 

PICO LOCO GILDARDO MÉNDEZ M. 

19 

WAROKA PARRILLA BAR 

MARÍA CAROLINA MONTERROZA 

GÓMEZ 

20 LA FRAGOLA PIZZA E PASTA MARCO IVÁN VÉLEZ ARROYO 

21 POMBO PARILLA S.A.S ARMANDO JOSÉ POMBO 

22 

QVO-VADIS 

NAHOMIS MARÍA MANJARRES 

CARDOZO 
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N° RESTAURANTES GERENTE 

23 SOMOS CARNE PARRILLA AMAURY PADILLA RAMOS 

24 MALBEC RESTO BAR AMAURY PADILLA RAMOS 

25 LLANERA EL CHAMO #1 HÉCTOR CHAMORRO ROMERO 

26 RESYAURANTE PESCA'O VIVO MIGUEL ÁNGEL MONTES 

27 RESTAURANTE PANADERIA Y 

REPOSTERIA PUNTO ROJO 

WILFRED LEOPOLDO BURGOS 

BENÍTEZ 

28 

LA GALILEA.CO 

LUIS CARLOS DE VILLEROS 

BERMÚDEZ 

29 PEPITOS XPRESS CARLOS VITOLA VILLALOBOS 

30 GONDOLA PARRILLA BAR  ARMANDO SOTOMAYOR 

31 GRATO BY BENEDETTO DIEGO FLOREZ 

32 TACO Y CHELA CARLOS GONZÁLEZ 

33 TORITO WINGS FRANCISCO CUELLO PRIETO 

34 MAPALE RESTAURANTE BAR ELKIN MARTINEZ 

35 LOS CHEF´S INTERNACIONAL VLADIMIR PADILLA PÉREZ 

36 MAGROS BOUTIQUE YISETH BENÍTEZ 

37 SELIA CASA BLANCA  HAMILTON PALENCIA 

38 RESTAURANTE GORDO LINDO LIA ROSA ARRIETA MONTES 

39 RESTAURANTE RICKY´S ANGELICA GUTIÉRREZ TRONCOSO 

40 RESTAURANTE PARRILLA 

HOTEL MALIBU ANA GARCÍA SÁNCHEZ 

41 CELUPIZZAS FRANK FRANK ÁLVAREZ 

Nota: Restaurantes del Dpto. Sucre de la Ciudad de Sincelejo 

 

14.9 Técnicas de recolección de datos 

En los estudios de enfoque cuantitativo, se requiere aplicar un instrumento para la 

recolección de datos, además de describir y medir las variables y desde ahí, establecer los 

lineamientos que ayudarán a mejorar las variables. Los instrumentos que se utilizan en la 

recolección datos, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), son las herramientas con las 

cuales se recogen la información, también se filtran y se codifican estos. De otro modo, los 

resultados serían deficientes y no tendrían la confiabilidad necesaria. 

Para el caso de esta investigación, se usará la encuesta y la observación directa como 

instrumentos de recolección de datos, para los autores Kelinger y Lee (2002) con la encuesta se 



128 
 

puede conseguir la incidencia, distribución e interrelación de las variables. De este modo, los 

estudios por encuestas se refieren a investigaciones de campo. 

La encuesta, usa como herramienta más adecuada el cuestionario, en este sentido, 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), destacan que el cuestionario no es más que una serie de 

interrogantes con respecto a una o más variables a medir. Las preguntas dentro de un 

cuestionario pueden ser diversas, así como los aspectos o factores que miden, por lo que las 

preguntas pueden ser de dos formas: abiertas o cerradas. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Para comprobar si el instrumento mide lo que se espera, se debe proceder a verificar la 

validez del contenido, donde Hernández y otros (2006) explican a qué se refiere al grado en que 

el instrumento mide la variable que se quiere estudiar. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, para obtener la validez del contenido de los 

instrumentos elaborados, estos serán aplicados a los microempresarios del sector restauranteros 

que son la referencia principal de esta investigación. Para ello, se realizará un documento y un 

cuestionario para los expertos donde se le anexarán el objetivo general y los específicos, también 

contendrán el cuadro de operacionalización de la variable del estudio y la hoja de evaluación de 

expertos, con la finalidad de facilitar el análisis de los ítems planteados por el investigador. 

Luego de esto, se seleccionará a cuatro (04) expertos a los cuales se les facilitará el 

formulario con los detalles antes descritos, además se les facilitará el respectivo cuestionario para 

que le sea otorgado la validez necesaria, por medio del análisis del grado de congruencia de los 

ítems con sus variables, sus dimensiones y sus indicadores y de esa forma establecer la validez 

del instrumento y de esa forma emitir su opinión con respecto al instrumento, su redacción y la 

coherencia de cada ítems. 
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Para que un instrumento de medición sea apto para su aplicabilidad este debe ser 

confiable, de acuerdo con Chávez (2006) explica que la confiabilidad es el nivel de congruencia 

sobre la medición de la variable objeto de estudio. De esta manera, la confiabilidad de un 

instrumento puede ser cuantificada al correlacionar los resultados obtenidos a través de 

diferentes aplicaciones. 

Por ende, se solicitó un formato de validación, donde se realizó las correcciones y 

opiniones necesarias acerca del contenido de los instrumentos cuyo resultado se muestran a 

continuación: 

Tabla 9. Resultados de la validación de instrumentos 

Validador Grado Resultado 

JAIRO RAMON VILLASMIL 

FERRER 

Doctor Aplicable 

JULIO JUVENAL ALDANA 

ZAVALA 

Doctor Aplicable 

NORELIT GUTIÉRREZ Doctor Aplicable 

MARIVEL MONTES ROTELA Doctor Aplicable 

 

Para la confiabilidad del instrumento, se pudo determinar por medio de la aplicación del 

estadístico Alfa de Cronbach, en el que mediante un coeficiente se puede determinar la 

confiabilidad entre 1 y 0. Donde se utilizó la siguiente ecuación.  

𝑟𝑡𝑡 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 

En el que: rtt  es el coeficiente de confiabilidad; K se refiere a la cantidad de ítems; Si 

varianza de los puntajes de las interrogantes; St se refiere a la varianza de los totales. El 0 en el 



130 
 

coeficiente muestra que no hay consistencia, en cambio, el 1 representa un coeficiente con 

coeficiente óptima. De acuerdo con Palella y Martins (2006) especifican los resultados del 

coeficiente como: rango 0.81 a 1, considerada como muy alta; el rango 0.61 a 0.80, considerada 

alta; con respecto al rango 0.41 a 0.60 es media; entre 0.21 a 0.40 es baja y de 0 a 0.20 es muy 

baja.  

A partir de lo planteado, al instrumento se le efectúo una prueba piloto aplicándole el 

Coeficiente de Confiablidad Alfa de Cronbach a cinco (5) gerentes de Restaurantes, Utilizando el 

estadístico IBM SPSS Statistics con la finalidad de medir la confiabilidad del cuestionario, 

Arrojando como resultado 0.935, el cual determina una confiabilidad muy alta del instrumento. 

 

Tabla 10. Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Valido 5 100,0 

Excluido 0 0,0 

Total 5 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 11. Estadísticas de Confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,935 78 

 

14.10 Técnicas para el Análisis de Datos 

Con respecto a la técnica de análisis de datos, Hurtado (2000) señala que los estudios 

descriptivos usan las técnicas estadísticas “cuando la finalidad del autor está en querer saber la 

magnitud o la intensidad con que se presenta un suceso, o la frecuencia con la que aparece, ya 

sea en las unidades de estudio, o por unidad de tiempo” (p. 523). 
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En este sentido, dependiendo del tipo de investigación descriptiva se utilizará un 

procedimiento estadístico descriptivo para el logro de una visión del universo de la información 

recolectada, en el que se comparará puntajes obtenidos en cada sujeto dentro del estudio. 

Finalmente, se calculará el coeficiente de correlación de Rho Spearman para responder los 

objetivos del estudio. 

El coeficiente de correlación de Rho Spearman se usa cuando las variables no tienen una 

distribución normal bivariada o cuando una o ambas variables se miden en una escala ordinal o 

de intervalo (Camacho, 2008). 

El coeficiente de correlación de Spearman, se puede obtener con la siguiente fórmula: 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2−1)
  

Siendo: 

𝑛 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛  

𝑥𝑖 =  𝐸𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥   

𝑦𝑖 =  𝐸𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑦, 

𝑑𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑋 𝑦 𝑌   

La interpretación de los resultados cuando se aplican las pruebas no paramétricas de 

correlación de Rho Spearman se puede puntuar desde −1.0 hasta +1.0; la interpretación de esos 

resultados será expresado por: 

● Si los valores están cercanos a +1.0 indican que existe una fuerte 

asociación positiva entre las variables objetos de estudio, esto quiere decir que el 

comportamiento de las variables es directamente proporcional, si una aumenta la otra 

también. 
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● Si los valores están cercanos a −1.0 indican que existe una fuerte 

asociación negativa, esto quiere decir que el comportamiento de las variables es 

inversamente proporcional, si una aumenta un rango el otro decrece.  

● Cuando el valor es 0.0 significa que no existe relación alguna entre las 

variables de estudio. 

La tabla 12, muestra los rangos de valores y la interpretación de los resultados de 

coeficiente de relación entre variables de estudio (Barrera, 2014). 

 

Tabla 12.Grado de relación según coeficiente de correlación 

RANGO RELACION 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.75 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

 

 

14.11 Procedimiento de la Investigación 

Para el cumplimento de esta investigación se llevará a cabo las siguientes fases: 

Fase 1: Planteamiento del problema 

Se comenzó con la búsqueda de información del fenómeno objeto de estudio, se realizó 

una revisión de diversos documentos y bibliografías para redactar el planteamiento del estudio, 

así como la elaboración de las interrogantes de investigación, los objetivos y la justificación 

desde diferentes perspectivas. 

Fase 2: Marco teórico 
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Para esta fase se realizó una indagación documental de los antecedentes más adecuados 

para el estudio, así como los aportes teóricos acordes con las variables de estudio, por último, se 

realizó un cuadro con la operacionalización de las variables. 

Fase 3: Marco metodológico 

Para esta parte, se determina el paradigma, tipo y diseño del estudio, se realiza el 

instrumento de recolección de datos, se verifica la validez y confiabilidad, se define la población 

y muestra, las técnicas y los procedimientos que permitirán interpretar los datos. 

Fase 4: Recolección de información 

Luego de validar el instrumento este se aplica a la muestra que ha sido definida 

anteriormente. 

Fase 5: Análisis de los Resultados 

Para esta fase, los resultados se procesarán utilizando los instrumentos estadísticos 

descriptivos para luego construir los lineamientos de las variables de la investigación. 

Fase 6: Conclusiones y Recomendaciones 

Por último, se darán a conocer las conclusiones con respecto a cada objetivo del estudio y 

se elaborarán las recomendaciones pertinentes. 
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Capítulo III 

3 15. Resultados  

Para el análisis de los resultados del instrumento de recolección de información, se utilizó 

la técnica de baremos (Escala de valoración), para cada uno de los indicadores, dimensiones y 

variables de nuestra base de datos. 

Luego de la transformación de los datos, se procede a realizar el análisis de correlación 

para pruebas no paramétricas de Rho Spearman, teniendo en cuenta que las variables son 

categóricas u ordinales, con el fin identificar la relación existente entre las Competencias 

Gerenciales y la Gestión Financiera. 

15.1 Resultados de la investigación presentación de resultados  

15.1.1 Resultados del objetivo específico: Describir las competencias gerenciales 

asumidas por los microempresarios del sector restaurantero.  

Dimensión Habilidades Gerenciales 

Teniendo en cuenta las habilidades gerenciales, estas están compuestas por: la capacidad 

de trabajo y de organización que tengan los gerentes, habilidades comunicativas y de escucha, 

empatía, resiliencia, motivación y estar comprometidos con la organización según Lorenzana 

(2020). 

La tabla 13 muestra la escala de valoración de la dimensión de Habilidades Gerenciales.  

Tabla 13.Baremo Dimensión Habilidades Gerenciales 

Habilidades Gerenciales 

Valores Mínimos 18 

Valores Máximos 90 

Diferencia 72 

Amplitud 24 

Categorías Intervalo 

Nunca 18 - 42 

Algunas veces 43 - 66 

Siempre 67 - 90 
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En la tabla 14, se muestra el comportamiento de la dimensión Habilidades Gerenciales 

dentro de la variable de estudio Competencias Gerenciales 

 

Tabla 14. Tabla de Distribución de Frecuencias Dimensión Habilidades Gerenciales 

Criterios  Frecuencia 
Frecuencia 

Acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 41 41 100% 100% 

Total 41 - 100% -  

 

 
Figura 19. Dimensión Habilidades Gerenciales 

 

 

Según la figura 19. se visualiza que un 100% de los gerentes del sector restaurantero de la 

ciudad de Sincelejo, manejan siempre las habilidades gerenciales a la hora de tomar decisiones 

en las empresas; se puede decir entonces que si poseen habilidades al momento de dirigir sus 

compañías. 
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Figura 20.Comportamiento de Indicadores Dimensión Habilidades Gerenciales 

 

De acuerdo por lo planteado por  (Lorenzana 2020) en el caso de nuestra investigación se 

pudo encontrar que los gerentes de los restaurantes de la ciudad de Sincelejo, según el análisis 

estadístico, nos muestra el comportamiento de las habilidades gerenciales, donde se puede 

resaltar que la mayoría de los gerentes siempre se muestran en capacidad de trabajo, 

transmitiendo a su equipo de colaboradores valores empresariales con el fin de que se sientan 

identificados con la organización, así mismo   poseen habilidades comunicativas trasmitiendo 

información asertiva y escuchando las opiniones de sus equipos para el mejoramiento continuo 

de sus procesos, de igual forma se compromete y motivan a sus equipos de trabajo, logrando 

entre todos las metas competitivas de los restaurantes, por ultimo poseen la capacidad de ser 

empáticos y resilientes, poniéndose muchas veces en el lugar de sus equipos y reponerse de las 

adversidades que pasen en las organizaciones. 
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15.1.2 Resultados del objetivo específico: Determinar desde el enfoque humanista los 

principios de la gestión dentro de las microempresas del sector restaurantero. 

Dimensión Enfoque Humanista 

Según Llano A (1992), las habilidades humanísticas, están conformadas por: la 

gradualidad, complementariedad, integralidad y solidaridad que poseen los gerentes. 

La tabla 15 muestra la escala de valoración de la dimensión de Habilidades Gerenciales.  

 

Tabla 15. Baremo Dimensión Enfoque Humanista 

Enfoque Humanista 

Valores Mínimos 12 

Valores Máximos 60 

Diferencia 48 

Amplitud 16 

Categorías Intervalo 

Nunca 12  -28 

Algunas veces 29  - 44 

Siempre 45 - 60 

 

En la tabla 16, se muestra el comportamiento de la dimensión Enfoque Humanista dentro de la 

variable de estudio Competencias Gerenciales 

Tabla 16. Tabla de Distribución de Frecuencias Dimensión Enfoques Humanista 

Criterios  Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 40 40 97,56% 97,56% 

Algunas 

veces 
1 41 2,44% 100% 

Total 41 - 100%  - 
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Figura 21.Dimensión Enfoque Humanista 

 

 

Según la figura 21. se visualiza que un 97,56% de los gerentes poseen siempre un 

enfoque humanista en sus compañías, mientras que solo el 2,44% algunas veces lo poseen; se 

puede inferir entonces que estos si manejan un enfoque organizacional en sus organizaciones. 

 

Figura 22.Comportamiento de Indicadores Dimensión Enfoque Humanista 
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De lo anterior se infiere que los gerentes de los restaurantes manejan todos los 

indicadores de la dimensión de enfoque humanista, logrando en un 87.8% la complementariedad 

mediante la habilidad para obtener proactividad, sinergia, colaboración y solidaridad del equipo 

de trabajo, de igual forma en un 82.93% la gradualidad mediante el uso eficiente de la 

comunicación, así mismo en un 63,41% se maneja la integralidad, dado que los gerentes utilizan 

estrategias que para cumplir la visión organizacional teniendo en cuenta las habilidades de cada 

uno de los integrantes de su equipo, mientras que en el principio de la solidaridad en un 82.93% 

utilizan estrategias para mejorar la convivencia y la ayuda mutua de los integrantes de sus 

equipos al momento de alcanzar los objetivos organizacionales.  

 

15.1.3  Resultados del objetivo específico: Explicar cómo se desarrolla la gestión del 

conocimiento en las microempresas restauranteras de la ciudad de Sincelejo.  

Dimensión Gerencia del Conocimiento 

Según Muñoz y Riverola (2003) la gerencia del conocimiento, está dada por el enfoque 

organizacional y económico que se presenta al momento de la toma de decisiones. 

La tabla 17 muestra la escala de valoración de la dimensión de Gerencia del 

Conocimiento 

Tabla 17.Baremo Dimensión Gerencia del Conocimiento 

Gerencia del Conocimiento 

Valores Mínimos 6 

Valores Máximos 30 

Diferencia 24 

Amplitud 8 

Categorías Intervalo 

Nunca 6 - 14 

Algunas veces 15 - 22 

Siempre 23 - 30 
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En la tabla 18, se muestra el comportamiento de la dimensión Gerencia del Conocimiento 

dentro de la variable de estudio Competencias Gerenciales 

 

Tabla 18. Tabla de Distribución de Frecuencias Dimensión Gerencia del Conocimiento 

Criterios  Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 36 36 87.8% 87.8% 

Algunas 

Veces 
5 41 12.2% 100% 

Total 41 - 100%  - 

 
Figura 23.Dimensión Gerencia del Conocimiento 

 

Según la figura 23. se visualiza que un 87.8% de los gerentes poseen siempre un enfoque 

económico y organizacional a la hora de la toma de decisiones en los restaurantes, mientras que 
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el 12.2% algunas veces lo tienen; se puede inferir entonces, que si poseen conocimiento al 

momento de gerenciar sus organizaciones en el sector objeto de estudio. 

 

 

Figura 24.Comportamiento de Indicadores Dimensión Gerencia del Conocimiento 

 

De lo anterior se infiere que los gerentes poseen un enfoque económico y organizacional 

al momento de generar ideas a sus negocios, sin embargo se observa en esta investigación que 

estos se inclinan más en el enfoque económico que permite tener el manejo de los recursos 

económicos de sus organizaciones y lograr riquezas logrando mayores ventajas competitivas en 

el mercado, mientras que el enfoque organizacional muestran un menor interés para formar a sus 

colaboradores proactivamente y dar solución a las dificultades que se puedan presentar. 
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15.1.4 Resultados del objetivo específico: explicar el proceso de la gestión del talento 

humanos en las microempresas del sector restaurantero.  

Dimensión Gestión del Talento Humano 

Según Cuesta (2017), la gestión del talento humano, está dada por la capacidad que tienen 

los gerentes al momento de lograr las metas propuestas y la capacidad de fomentar ventajas 

competitivas dentro de sus organizaciones. 

 

La tabla 19 muestra la escala de valoración de la dimensión de Gestión del Talento 

Humano. 

Tabla 19.Baremo Dimensión Gestión del Talento Humano 

Gestión del Talento Humano 

Valores Mínimos 6 

Valores Máximos 30 

Diferencia 24 

Amplitud 8 

Categorías Intervalo 

Nunca 6 - 14 

Algunas veces 15 - 22 

Siempre 23 - 30 

  

 

En la tabla 20, el comportamiento de la dimensión Gestión del Talento Humano dentro de la 

variable de estudio Competencias Gerenciales. 

Tabla 20. Tabla de Distribución de Frecuencias Dimensión Gestión del Talento Humano 

Criterios  Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 36 36 87.8% 87.8% 

Algunas 

Veces 
5 41 12.2% 100% 

Total 41 - 100%  - 
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Figura 25.Dimensión gestión del Talento humano 

 

Según la figura 25. se visualiza que un 87.8% de los gerentes poseen siempre habilidades 

de gestión para el manejo del talento humano un enfoque en sus compañías, mientras que solo el 

12.2% lo poseen algunas veces; se puede decir entonces que los gerentes si aplican la gestión del 

talento humano a la hora de manejar sus organizaciones. 
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Figura 26.Comportamiento de Indicadores Dimensión Gestión del Talento Humano 

 

De acuerdo a lo anterior se puede inferir que los gerentes muestran interés tanto en logro 

de las metas organizacionales que permitiendo tener modelos de negocios novedosos, estrategias 

competitivas o equipos de trabajo idóneos, así como en la generación de ventajas competitivas en 

el mercado frente a sus competidores.  

 

15.1.5 Resultados del objetivo específico: Determinar los flujos esenciales de la 

gestión financiera aplicadas por los microempresarios del sector restaurantero. 

Dimensión Flujos Esenciales 

Según Cibrán, Prado, Crespo, y Huarte (2013), los flujos esenciales están dados por el 

manejo de ingresos, gastos, gestión de cobro y capacidad de pagos presentes en la gestión de las 

organizaciones. 

La tabla 21 muestra la escala de valoración de la dimensión de Flujos Esenciales. 
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Tabla 21.Baremo Dimensión Flujos Esenciales 

Flujos Esenciales 

Valores Mínimos 6 

Valores Máximos 30 

Diferencia 24 

Amplitud 8 

Categorías Intervalo 

Nunca 6 - 14 

Algunas veces 15 - 22 

Siempre 23 - 30 

En la tabla 22, se muestra el comportamiento de la dimensión Flujos Esenciales dentro de 

la Variable Gestión Financiera 

Tabla 22. Tabla de Distribución de Frecuencias Dimensión Flujos Esenciales 

Criterios  Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 34 34 82.9% 82.9% 

Algunas Veces 6 40 14.6% 97,5% 

Nunca 1 41 2,4% 100% 

Total 41 - 100%  - 

 

 
Figura 27. Dimensión Flujos Esenciales 
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Según la figura 27. se observa que un 82.9% de los gerentes manejan siempre los flujos 

esenciales dentro de las organizaciones, así mismo el 14.6% manifestó utilizarlos algunas veces, 

mientras que solo el 2,44% manifestó que nunca utilizan los flujos esenciales dentro de sus 

organizaciones; con esto podemos afirmar que la gestión realizada por los gerentes de este 

sector, tienen en cuenta los flujos esenciales para su toma de decisiones. 

 

 

Figura 28.Comportamiento de Indicadores Dimensión Flujos Esenciales 

Teniendo en cuenta lo anterior, la mayoría de los gerentes están muy atentos al manejo de 

los flujos de cobro y pago e ingreso y gasto, permitiendo llevar un registro de entrada y salida de 

dinero en la organización, por lo tanto, su mayor preocupación es el manejo de los flujos de 

dinero. 
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15.1.6 Resultados del objetivo específico: Determinar los tipos de financiamientos 

presentes en las microempresas restauranteras 

Dimensión Tipos de Fuentes de Financiamiento 

Según Aching (2006), los tipos de financiamiento con el que pueden lograr contar los 

gerentes de sus compañías son: aportes realizados por los socios, reinversión de utilidades, 

reservas de capital, depreciaciones y amortizaciones, incremento de pasivos acumulados, venta 

de activos y fuentes de financiación externa. 

La tabla 23 muestra la escala de valoración de la dimensión de Tipo de fuentes de 

financiamiento.  

Tabla 23.Baremo Dimensión Tipo de fuentes de financiamiento 

Tipo de fuentes de financiamiento 

Valores Mínimos 21 

Valores Máximos 105 

Diferencia 84 

Amplitud 28 

Categorías Intervalo 

Nunca 21  -  49 

Algunas veces 50  -  77 

Siempre 78  -   105 

 

En la tabla 24, se muestra el comportamiento de la dimensión Tipo de Fuentes de 

Financiamiento dentro de la variable Gestión Financiera  

Tabla 24.Tabla de Distribución de Frecuencias Dimensión Tipos de Fuentes de 

Financiamiento 

Criterios  Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 8 8 19.5% 22% 

Algunas 

Veces 
29 37 70.7% 90,3% 

Nunca 4 41 9,8% 100% 

Total 41 - 100%  - 



148 
 

 
 

Figura 29.Dimensión Tipos de fuentes de Financiamiento 

 

 

Según la figura 29. se visualiza que un 19.5% de los gerentes utiliza siempre las fuentes 

de financiamiento para apalancarse en las compañías que dirigen, así mismo el 70.7% de ellos 

manifiesta utilizarla algunas veces, mientras que solo el 9,8% de ellos nunca las utilizan.  
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Figura 30.Comportamiento de Indicadores Dimensión Tipos de Fuentes de Financiamiento 

 

 

De lo anterior se puede demostrar que la mayoría de los gerentes las únicas fuentes de 

financiamiento que utilizan para sus compañías son la utilización de la reserva de su capital, 

depreciación y amortización, permitiendo un crecimiento en las organizaciones, por otra parte, 

algunas veces reinvierten las utilidades generadas en sus operaciones, asi como la venta de sus 

activos, pero  no acuden al aporte de los socios, no utilizan fuentes de financiaciones externas, 

como tampoco acuden a la deuda. 

Esto demuestra que solo se tienen en cuenta para los apalancamientos de sus 

organizaciones fuentes de financiamiento internas y no utilizan el sector financiero para 

endeudarse. 
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15.1.7 Resultados del objetivo específico: Describir la toma de decisiones financieras 

de las microempresas del sector restaurantero. 

 

Dimensión Decisiones Financiera 

las decisiones financieras que aplican los gerentes están dadas por: la creación de valor, el 

crecimiento de la rentabilidad y las estrategias aplicadas. 

La tabla 25 muestra la escala de valoración de la dimensión de Decisiones financieras. 

Tabla 25.Baremo Dimensión Decisiones financieras 

Decisiones financieras 

Valores Mínimos 9 

Valores Máximos 45 

Diferencia 36 

Amplitud 12 

Categorías Intervalo 

Nunca 9 - 21 

Algunas veces 22   -  33 

Siempre 34  -   45 

 

En la tabla 26, se muestra el comportamiento de la dimensión Decisiones Financieras 

dentro de la Variable Gestión Financiera 

 

Tabla 26.Tabla de Distribución de Frecuencias Dimensión Decisiones Financiera 

Criterios  Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 32 32 78% 78% 

Algunas 

veces 
9 41 22% 100,0% 

Total 41 - 100,0% -  
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Figura 31.Dimensión Decisiones Financieras 

 

 

Según la figura 37. se visualiza que un 78% de los gerentes toman siempre decisiones 

financieras en sus organizaciones, mientras que solo el 22% de ellos manifiestan tomarlas 

algunas veces. 
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Figura 32.Comportamiento de Indicadores Dimensión Decisiones Financieras 

 

De lo anterior se demuestra que los gerentes solo se interesan por las decisiones 

estratégicas y las que permitan generar crecimiento rentable, pero no aquellas que están 

orientadas a la creación de valor, queriendo decir que solo hay un interés en la rentabilidad 

económica y el posicionamiento de la empresa como estrategia de crecimiento.  
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15.1.8 Resultados del objetivo específico determinar la asociación entre las 

competencias gerenciales y la gestión financiera dentro de las microempresas del sector 

restaurantero. 

Prueba de coeficiente de correlación de las variables de estudio 

Hipótesis de coeficiente de correlación 

H0: No existe correlación entre la variable Competencias Gerenciales y la variable 

Gestión Financiera 

H1: Existe correlación entre la variable Competencias Gerenciales y la variable Gestión 

Financiera 

Si P-valor < 0,05 se rechaza H0 y se acepta H1 

Si P-valor ≥ 0,05 se Acepta H0 y se rechaza H1 

Se realiza una prueba no paramétrica con el coeficiente de relación de Rho Spearman, 

con el fin de determinar la correlación de las dos variables de estudio. 

Tabla 27.Análisis de Coeficiente de correlación de variables de estudio 

Variables 

 

Competencias 

Gerenciales 

Gestión 

Financieras 

Competencias 

Gerenciales 

Coeficiente de 

Correlación 
1 0,495** 

Sig. (bilateral)   0,001 

N 41 41 

Gestión 

Financiera 

Coeficiente de 

Correlación 
0,495** 1 

Sig. (bilateral) 
 

0,001 
  

N 41 41 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Realizado el análisis de correlación de las variables de estudio, se tiene como resultado 

después de aplicar el coeficiente de Rho Spearman 0,495, mostrando que existen una correlación 
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positiva moderada entre las dos variables, por otra parte, se observa que el P-valor es 0.001, 

menor a 0.05, por tanto, se rechaza la H0 y se acepta H1, indicando que si existe asociación entre 

las Competencias Gerenciales y la Gestión Financiera dentro de las microempresas del sector 

restaurantero. 

 

Figura 33.Diagrama de Dispersión de puntos Variable Competencias Gerenciales y 

Variable Gestión Financiera 

 

 

En la figura 33 se observa la dispersión de puntos de las variables competencias 

gerenciales y gestión financiera, donde se observa que no existe un distanciamiento evidente 

entre ellos, así mismo se observa que todos ellos siguen un comportamiento lineal ascendente, lo 

que ayuda a corroborar la correlación directa y significativa. 

 

 



155 
 

 

La tabla 28 muestra la escala de valoración de las variables Competencias Gerenciales y Gestión 

financiera 

Tabla 28.Baremo Variables Competencias Gerenciales y Gestión financiera 

Competencias Gerenciales Gestión Financiera 

Valores Mínimos 42 Valores Mínimos 36 

Valores Máximos 210 Valores Máximos 180 

Diferencia 168 Diferencia 144 

Amplitud 56 Amplitud 48 

Categorías Intervalo Categorías Intervalo 

Nunca 42  -  98 Nunca 36  -  84 

Algunas veces 99   -  154 Algunas veces 85   -  132 

Siempre 155  -   210 Siempre 133  -  180 

 

La tabla 29, muestra el comportamiento de las variables Competencias Gerenciales y 

Gestión Financiera 

 

Tabla 29.Tabla de Distribución de Frecuencias variables Competencias Gerenciales y 

Gestión Financiera 

Criterios  

Competencias Gerenciales Gestión Financiera 

Frec

uencia 

F

recu

enci

a 

acu

mul

ada 

Porc

entaje 

Porc

entaje 

acumul

ado 

Frecu

encia 

F

recu

enci

a 

acu

mula

da 

Porc

entaje 

Porc

entaje 

acumul

ado 

Algunas 

veces 
6 6 15% 15% 0 0 0% 0% 

Casi 

Siempre 
25 

3

1 
60% 75% 0 0 0% 0% 

Siempre 10 
4

1 
25% 

100

% 
41 41 

100

% 

100

% 

Total 41   
100

% 
 - 41   

100

% 
 - 
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Figura 34.Comportamiento de las variables Competencias Gerenciales y Gestión 

Financiera 

 

 

Según la figura 34. se visualiza que el 100% de los gerentes de los restaurantes 

encuestados de la ciudad de Sincelejo, poseen competencias gerenciales al administrar sus 

negocios, mientras que en la variable gestión financiera vemos que en un 51.22% de los gerentes 

siempre manejan la gestión financiera y el 48,78% de ellos algunas veces. 

Esto permite inferir que de los restaurantes encuestado en relación a las dos variables de 

estudio existe una aceptación por parte de sus gerentes a la hora de asumir las competencias 

gerenciales y la gestión financiera en sus organizaciones, permitiendo un desarrollo, 

productividad y cumplimiento de logros a nivel organizacional. 
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Prueba de coeficiente de correlación de las dimensiones de las variables de estudio 

Tabla 30. Análisis de Correlación de Dimensiones 

   Variable Gestión Financiera 

 

Dimensiones 
Flujos 

esenciales 

Tipos de 

fuentes de 

financiamiento 

 

Decisiones 

financieras 

Variabl

e 

Competen

cias 

Gerenciale

s  

Habilidades 

Gerenciales 

Coeficiente 

de 

Correlación 

0,262 -0,006 -0,043 

Sig. 

(bilateral) 

0,098 0,969 0,788 

N 41 41 41 

Enfoques 

Humanista 

Coeficiente de 

Correlación  

0,562** 0,167 0,312* 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,298 0,047 

N 41 41 41 

Gerencia 

del 

conocimiento 

Coeficiente 

de 

Correlación 

0,429** 0,338* 0,467** 

Sig. 

(bilateral) 

0,005 0,030 0,002 

N 41 41 41 

Gestión del 

talento 

humano 

Coeficiente 

de 

Correlación 

0,516** 0,605** 0,408** 

Sig. 

(bilateral) 

0,001 0,000 0,008 

N 41 41 41 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Teniendo en cuenta la correlación con el coeficiente de relación de Rho Spearman de las 

dimensiones tenemos que: 

● La dimensión habilidades gerenciales no tiene relación con la dimensión 

de flujos esenciales, tipos de fuentes de financiamiento y las decisiones financieras 

debido a que su P-valor es mayor a 0.05; esto nos indica que, aunque los gerentes posean 

habilidades o conocimiento gerencial, este no influye en el manejo o tomas de decisiones 

financieras. 

● La dimensión Enfoque Humanista solo tiene relación con la dimensión de 

flujos esenciales y las decisiones financieras debido a que su P-valor es menor a 0.05; 

teniendo una correlación positiva moderada entre las dimensiones, por otra parte, la 

dimensión Enfoque Humanista no tiene relación con la dimensión tipos de fuentes de 

financiamiento debido a que su P-valor es mayor a 0.05, esto nos muestra que aunque los 

gerentes tengan una buena doctrina humanística, no tiene incidencia en las toma de 

decisiones de apalancamientos financieros que requieran en sus compañías. 

● La dimensión gerencia del conocimiento si tiene relación con la dimensión 

de flujos esenciales, decisiones financieras y tipos de fuentes de financiamiento, debido a 

que su P-valor es menor a 0.05, mostrando una correlación positiva moderada en las 

primeras dos y en la ultima una correlación baja, es decir, que mientras los gerentes 

tengan buenas bases en su formación estas influirán en el manejo o tomas de decisiones 

financieras. 

● La dimensión gestión del talento humano si tiene relación con la 

dimensión de dimensión de flujos esenciales, tipos de fuentes de financiamiento y las 

decisiones financieras, debido a que su P-valor es menor a 0.05, mostrando una 
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correlación positiva moderada en las dos últimas y en la ultima una correlación alta, es 

decir, que mientras los gerentes tengan un buen enfoque para lograr las metas propuestas 

y la capacidad de fomentar ventajas competitivas tendrán una excelente gestión en sus 

finanzas organizacionales. 

 

Prueba de Coeficiente de Correlación de los Indicadores de las dimensiones 

Tabla 31.Analisis de Correlación de Indicadores Dimensión Habilidades Gerenciales 

Indicadores 

Capa

cidad de 

trabajo 

y 

organiz

ación 

Habil

idades 

comuni

cativas 

y saber 

escucha

r 

Emp

atía 

Estar 

compro

metido 

Resili

encia 

Fom

entar 

la 

motiva

ción 

Capacidad 

de trabajo y 

organización 

Coeficient

e de 

Correlació

n  

1,000 ,540*

* 

0,297 ,477*

* 

0,175 0,16

1 

Sig. 

(bilateral) 

 0,000 0,060 0,002 0,273 0,31

3 

N 41 41 41 41 41 41 

Habilidad

es 

comunicativa

s y saber 

escuchar 

Coeficient

e de 

Correlació

n  

,540*

* 

1,000 ,454*

* 

,321* 0,162 0,00

8 

Sig. 

(bilateral) 

0,000  0,003 0,041 0,310 0,96

0 

N 41 41 41 41 41 41 

Empatía 

Coeficient

e de 

Correlació

n  

0,297 ,454*

* 

1,000 0,131 0,075 0,13

7 

Sig. 

(bilateral) 

0,060 0,003  0,415 0,641 0,39

4 

N 41 41 41 41 41 41 

Estar 

comprometid

o 

Coeficient

e de 

Correlació

n  

,477*

* 

,321* 0,131 1,000 ,444*

* 

,378

* 
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Sig. 

(bilateral) 

0,002 0,041 0,415  0,004 0,01

5 

N 41 41 41 41 41 41 

Resiliencia 

Coeficient

e de 

Correlació

n  

0,175 0,162 0,075 ,444*

* 

1,000 0,29

1 

Sig. 

(bilateral) 

0,273 0,310 0,641 0,004  0,06

5 

N 41 41 41 41 41 41 

Fomentar 

la motivación 

Coeficient

e de 

Correlació

n  

0,161 0,008 0,137 ,378* 0,291 1,00

0 

Sig. 

(bilateral) 

0,313 0,960 0,394 0,015 0,065  

N 41 41 41 41 41 41 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Teniendo en cuenta la correlación con el coeficiente de relación de Rho Spearman de los 

indicadores que componen la dimensión habilidades gerenciales de la variable competencias 

gerenciales, inferimos que estos en general, guardan una correlación positiva moderada entre 

ellos. 

Tabla 32.Analisis de Correlación de Indicadores Dimensión Enfoque Humanista 

Indicadores 
Gradu

alidad 

Compl

ementari

edad 

Integr

alidad 

Solida

ridad 

Gradualidad 

Coeficiente 

de Correlación  

1,000 ,407** ,365* ,486** 

Sig. 

(bilateral) 

 0,008 0,019 0,001 

N 41 41 41 41 
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Complementariedad 

Coeficiente 

de Correlación  

,407** 1,000 ,404** 0,237 

Sig. 

(bilateral) 

0,008  0,009 0,135 

N 41 41 41 41 

Integralidad 

Coeficiente 

de Correlación  

,365* ,404** 1,000 ,405** 

Sig. 

(bilateral) 

0,019 0,009  0,009 

N 41 41 41 41 

Solidaridad 

Coeficiente 

de Correlación  

,486** 0,237 ,405** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,001 0,135 0,009  

N 41 41 41 41 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Teniendo en cuenta la correlación con el coeficiente de relación de Rho Spearman de los 

indicadores que componen la dimensión enfoque humanista de la variable competencias 

gerenciales, podemos afirmar que estos en general guardan una correlación positiva moderada 

entre ellos. 
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Tabla 33.Analisis de Correlación de Indicadores Dimensión Gerencia del Conocimiento 

Indicadores 

Enfoque 

organizaciona

l 

Enfoqu

e 

económico 

Enfoque 

organizacional 

Coeficient

e de 

Correlación  

1,000 ,489** 

Sig. 

(bilateral) 

 0,001 

N 41 41 

Enfoque 

económico 

Coeficient

e de 

Correlación  

,489** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,001  

N 41 41 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Teniendo en cuenta la correlación con el coeficiente de relación de Rho Spearman de los 

indicadores que componen la dimensión gerencia del conocimiento de la variable competencias 

gerenciales, inferimos que estos en general guardan una correlación positiva moderada entre 

ellos. 

Tabla 34.Analisis de Correlación de Indicadores Dimensión Gestión del Talento Humano 

Indicadores 

Capacidad 

para lograr 

metas 

organizacionale

s 

Genera 

ventajas 

competitiva

s 

Capacidad 

para lograr 

metas 

organizacionale

s 

Coeficient

e de 

Correlación  

1,000 ,332* 

Sig. 

(bilateral) 

 0,034 

N 41 41 

Genera 

ventajas 

competitivas 

Coeficient

e de 

Correlación  

,332* 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,034  

N 41 41 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Teniendo en cuenta la correlación con el coeficiente de relación de Rho Spearman de los 

indicadores que componen la dimensión gerencia del conocimiento de la variable competencias 

gerenciales, afirmamos que estos en general guardan una correlación positiva baja entre ellos. 

 

Tabla 35.Analisis de Correlación de Indicadores Dimensión Flujos Esenciales 

Indicadores 
Flujo de 

ingreso y gasto 

Flujo de 

cobro y pago 

Flujo de 

ingreso y 

gasto 

Coeficient

e de 

Correlación  

1,000 ,683** 

Sig. 

(bilateral) 

 0,000 

N 41 41 

Flujo de 

cobro y pago 

Coeficient

e de 

Correlación  

,683** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,000  

N 41 41 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Teniendo en cuenta la correlación con el coeficiente de relación de Rho Spearman de los 

indicadores que componen la dimensión Flujos esenciales de la variable gestión financiera, 

podemos decir que estos en general guardan una correlación positiva moderada entre ellos. 
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Tabla 36.Analisis de Correlación de Indicadores Dimensión Tipos de Fuentes de 

Financiamiento 

Indicadores 

Ap

ortaci

ón de 

socios 

Uti

lidad

es 

reinv

ertid

as 

Re

serva 

de 

capit

al 

De

preci

ación 

y 

amor

tizaci

ón 

Incr

emento 

de 

pasivos 

acumul

ados 

Ve

ntas 

de 

activ

os 

Fu

ente 

de 

finan

ciami

ento 

exter

na 

Aportación 

de socios 

Coeficient

e de 

Correlación 

1,000 ,660*

* 

0,210 0,283 -0,008 0,016 ,494*

* 

Sig. 

(bilateral) 

 0,000 0,187 0,073 0,959 0,921 0,001 

N 41 41 41 41 41 41 41 

Utilidades 

reinvertidas 

Coeficient

e de 

Correlación 

,660*

* 

1,000 ,553*

* 

,527*

* 

0,01

1 

0,254 0,225 

Sig. 

(bilateral) 

0,000  0,000 0,000 0,947 0,108 0,157 

N 41 41 41 41 41 41 41 

Reserva de 

capital 

Coeficient

e de 

Correlación 

0,210 ,553*

* 

1,000 ,582*

* 

-0,084 0,199 -

0,061 

Sig. 

(bilateral) 

0,187 0,000  0,000 0,601 0,213 0,703 

N 41 41 41 41 41 41 41 

Depreciació

n y 

amortización 

Coeficient

e de 

Correlación 

0,283 ,527*

* 

,582*

* 

1,000 -0,153 -

0,069 

-

0,287 

Sig. 

(bilateral) 

0,073 0,000 0,000  0,340 0,670 0,069 

N 41 41 41 41 41 41 41 

Incremento 

de pasivos 

acumulados 

Coeficient

e de 

Correlación 

-

0,008 

0,011 -

0,084 

-

0,153 

1,000 ,479*

* 

,459*

* 

Sig. 

(bilateral) 

0,959 0,947 0,601 0,340  0,002 0,003 

N 41 41 41 41 41 41 41 

Ventas de 

activos 

Coeficient

e de 

Correlación 

0,016 0,254 0,199 -

0,069 

,479** 1,000 0,294 

Sig. 

(bilateral) 

0,921 0,108 0,213 0,670 0,002  0,062 

N 41 41 41 41 41 41 41 
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Fuente de 

financiamient

o externa 

Coeficiente 

de 

Correlación 

,494*

* 

0,225 -

0,061 

-

0,287 

,459** 0,294 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,001 0,157 0,703 0,069 0,003 0,062  

N 41 41 41 41 41 41 41 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Teniendo en cuenta la correlación con el coeficiente de relación de Rho Spearman de los 

indicadores que componen la dimensión tipos de fuentes de financiamiento de la variable gestión 

financiera, inferimos que estos en general, guardan una correlación positiva moderada entre ellos. 

Tabla 37.Analisis de Correlación de Indicadores Dimensión Decisiones Financieras 

Indicadores 
Estratégic

a 

Orientada a 

la creación de 

valor 

Orientada al 

crecimiento 

Rentable 

Estratégica 

Coeficiente 

de Correlación  

1,000 ,445** ,658** 

Sig. 

(bilateral) 

 0,004 0,000 

N 41 41 41 

Orientada a la 

creación de valor 

Coeficiente 

de Correlación  

,445** 1,000 ,443** 

Sig. 

(bilateral) 

0,004  0,004 

N 41 41 41 

Orientada al 

crecimiento 

Rentable 

Coeficiente 

de Correlación  

,658** ,443** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,004  

N 41 41 41 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Teniendo en cuenta la correlación con el coeficiente de relación de Rho Spearman de los 

indicadores que componen la dimensión decisiones financieras de la variable gestión financiera, 

afirmamos que estos en general guardan una correlación positiva moderada entre ellos. 
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16. Conclusiones  

En la investigación se utilizó la aplicación de un instrumento de recolección de 

información para medir la relación entre las competencias gerenciales y la gestión financiera de 

los gerentes de los restaurantes de la ciudad de Sincelejo, el cual fue validado a través de 

expertos y las mediciones estadísticas mediante el Alfa de Cronbach. 

En la investigación se encontró, que existe una relación moderada entre cada una de las 

variables de estudio existiendo asociación entre las Competencias Gerenciales y la Gestión 

Financiera queriendo decir esto, que los gerentes de los restaurantes poseen un alto compromiso 

en la gestión de sus negocios y las habilidades que poseen, generando un valor competitivo 

frente al mercado y la relación que estos tienen en el manejo de las finanzas organizacionales, lo 

cual favorece a la gerencia para la toma de decisiones y el logro de los objetivos; Se puede 

afirmar con un 99% de confianza que existe una relación positiva moderada entre las 

competencias Gerenciales y la gestión financiera de las microempresas del sector restaurantero. 

En el manejo de las competencias gerenciales se destacan las habilidades de empatía, el 

compromiso, comunicación, resiliencia y la motivación, permitiendo marcar diferencia en el 

mercado, así mismo se tienen en cuenta los enfoques de complementariedad, gradualidad e 

integralidad que permiten que los equipos de trabajo se destaquen en sus procesos, por otra parte 

se demuestra el compromiso que los gerentes poseen al aplicar un enfoque económico y 

organizacional que les permita manejar los desafíos y oportunidades de su entorno y por último, 

la gestión del talento humano, capacidad esencial para poder lograr las metas organizacionales y 

de generar ventajas competitivas en sus negocios. 

A su vez en la gestión financiera se destaca el manejo de los flujos esenciales de las 

empresas, que permitan tener una idea global de sus operaciones, así mismo las estrategias de 



167 
 

fuentes de financiamiento interno que toman los gerentes, como formas de apalancamiento y por 

ultimo las decisiones estratégicas o de rentabilidad que permitan generar un factor diferenciador 

a la hora de competir.  

Lo anterior permite concluir que los gerentes de los restaurantes de la ciudad de 

Sincelejo, poseen un alto compromiso, direccionando sus decisiones al logro de los resultados 

financieros, pero un poco alejados de la realización de estrategias organizacionales y el 

desarrollo de conocimiento y preparación de su personal. 
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17. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, podemos decir que el negocio de 

restaurantes para la ciudad de Sincelejo es una de las principales actividades económicas, 

generadora de empleo y que ayuda a la administración municipal a recaudar ingresos propios por 

la tasa impositiva aplicada a estos establecimientos de comercio, las conclusiones generadas en 

este estudio, permite realizar las siguientes recomendaciones:  

● Trabajar en actividades de formación y capacitación de sus empleados con 

el fin de mejorar las competencias gerenciales para afrontar los cambios presentes en el 

entorno; tener propósitos y un enfoque organizacional, permitiendo el cumplimiento de 

las metas y el crecimiento de sus organizaciones. 

● Organizar reuniones o comités de manera periódica, con la finalidad de 

interiorizar en todo el personal la planeación estratégica (misión, visión, políticas, 

objetivos, valores y principios), permitiendo a la organización lograr sus metas de manera 

óptima y su sostenibilidad en el tiempo. 

● Capacitarse en el manejo de herramientas del sector financiero, utilizar 

fuentes de financiamiento externas, apalancamientos con bancos, ventas de activos que 

no se utilicen para su operación y aporte de socios, que permitan un mayor crecimiento y 

rentabilidad, para el logro de los resultados del negocio. 

● Alternativas de acompañamiento y apoyo comercial a los restaurantes, de 

la banca Comercial para la canalización de recursos de los bancos de fomento o de 

segundo piso, para direccionarlos al sector restaurante, permitiendo su crecimiento y 

desarrollo, y dinamizando la economía de la ciudad, de la región y del país. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de recolección de Información 
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Variable: Competencias Gerenciales  

Dimensión: Habilidades Gerenciales 

Indicador: Capacidad de trabajo y organización 

1. Demuestra compromiso con la organización en su misión 

gerencial 
     

2. Demuestra compromiso con los valores empresariales donde 

el empleado se sienta identificado con la labor que hace. 
     

3. Establece canales de comunicación claros  
     

Indicador: Habilidades comunicativas y saber escuchar 

4. Se comunica de forma elocuente para hacerse entender. 
     

5. Sabe escuchar las necesidades de sus empleados 
     

6. Es conciso y mantiene el control del lenguaje no verbal 
     

Indicador: Empatía 

7. Es capaz de ponerse en el lugar de sus empleados para 

entender las diversas situaciones que se presentan 
     

8. Tiene la capacidad de ajustar su discurso cuando se dirige a 

sus empleados 
     

9. Demuestra capacidad para motivar a sus empleados en los 

momentos requeridos 
     

Indicador: Estar comprometido 
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10. Demuestra estar comprometido con su equipo de trabajo 
     

11. Está comprometido con la organización 
     

12. Se siente comprometido en mejorar su experiencia dentro de 

la organización 
     

Indicador: Resiliencia 

13. Demuestra capacidad de reponerse de las situaciones adversas 
     

14. Tiene capacidad reflexiva en las situaciones adversas 
     

15. Emplea estrategias asertivas para la resolución de problemas 
     

Indicador: Fomentar la motivación 

16.  Busca conocer las necesidades, valores, propósitos y 

objetivos personales de sus empleados 
     

17. Se toma el tiempo para compartir diferentes espacios con sus 

empleados para conocer quiénes son en esencia 
     

18. Demuestra interés genuino por el bienestar de sus empleados 

brindándole apoyo cuando lo necesitan 
     

Dimensión: Enfoque Humanista 

Indicador: Gradualidad 

19. La empresa identifica la importancia del mejoramiento de la 

productividad de calidad de su servicio 
     

20. La empresa posee el conocimiento del ámbito en el que está 

inserto su servicio 
     

21. La empresa cuenta con una organización para el proceso de 

planificación estratégica 
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Indicador: Complementariedad 

22. Constituye relaciones de confianza en el desarrollo integral de 

la organizacional 
     

23. Demuestra capacidad en definir prioridades 
     

24. Tiene la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
     

Indicador: Integralidad  

25. Se toma en cuenta las nuevas formas de pensar para desplegar 

actividades inteligentes 

     

26. Orienta las actividades organizacionales desde la perspectiva 

creativa de sus empleados 

     

27. Orienta la visión de la organización priorizando  a dónde se 

quiere llegar 

     

Indicador: Solidaridad 

28. Demuestra tener la disposición de buscar formas novedosas 

para relacionarse con sus empleados para generar mejores 

condiciones de estabilidad 

     

29. Demuestra tener valores como confianza, solidaridad 

permitiendo así la consolidación de la organización 

     

30. Demuestra disposición para generar bienestar a sus 

empleados 

     

Dimensión: Gerencia del conocimiento 

Indicador: Enfoque organizacional 

31. Utiliza adecuadamente cada elemento presente en la 

organización para mejorar significativamente la 

productividad de la misma. 

     

32. Sabe estimular el saber colectivo con el propósito de elevar la 

capacidad de respuesta incrementando la innovación 

     

33. La empresa evalúa de manera permanente los cambios 

novedosos del entorno para así analizar cuáles serán los 
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conocimientos que debe ser relacionados para satisfacer sus 

necesidades 

Indicador: Enfoque económico 

34. La empresa genera ganancia a partir del conocimiento de sus 

activos 

     

35. Es más competitiva gracia a los conocimientos de sus activos      

36. La empresa genera mayor valor a partir del conocimiento 

generado por sus activos 

     

Dimensión: Gestión del talento humano 

Indicador: Capacidad para lograr metas organizacionales 

37. La empresa posee modelo de negocios novedosos      

38. La organización demuestra capacidad de generar mejores 

estrategias  

     

39. La empresa cuenta con un equipo de profesionales que la 

respalden 

     

Indicador: Genera ventajas competitivas 

40. La organización tiene la capacidad de generar rendimiento      

41. La empresa demuestra tener la capacidad de ser sostenible en 

el tiempo 

     

42. Tiene la capacidad de ser irrepetible, evitando que otras 

organizaciones la imiten. 

     

Variable: Gestión Financiera 

Dimensión: Flujos esenciales   

Indicador: Flujo de ingreso y gasto 

43. La empresa detalla los movimientos económicos       
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44. El gestor financiero cuenta toda la información sobre la 

ganancia de efectivo que se ha obtenido 

     

45. Cuenta con toda la información sobre la pérdida de efectivo 

que se ha obtenido 

     

Indicador: Flujo de cobro y pago  

46. Registra la entrada y salida de efectivo a pagar a proveedores      

47. Lleva un registro de cobro a sus consumidores      

48. Lleva un registro de pago a distribuidores      

Dimensión: Tipo de fuentes de financiamiento  

Indicador: Aportación de socios 

49. La empresa está constituida por socios      

50. La organización contó con la aportación de socios al momento 

de conformar la sociedad 

     

51. La empresa cuenta con aportaciones de socios después de 

conformarse la sociedad 

     

Indicador: Utilidades reinvertidas 

52. El gerente y sus socios toman las utilidades que la 

organización genera 

     

53. Reinvierten las utilidades generadas por la organización      

54. El gerente hace uso de programaciones establecidas para la 

adquisición, construcción o compras que considere necesaria 

para la organización 

     

Indicador: Reserva de capital 

55. Se garantiza la estadía de la organización dentro del flujo de 

operaciones a través de apartados contables de sus utilidades. 

     

56. las utilidades que genera la empresa permanecen dentro del 

capital contable 
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57. El gerente genera diferentes tipos de instrumento financieros 

para clasificar la reserva de capital 

     

Indicador: Depreciación y amortización  

58. Se gestiona los recursos para la reposición de los bienes que 

se encuentra en deterioro 

     

59. Se considera el tiempo y la productividad de los activos      

60. Se aplica en las transacciones bancarias, pagos de impuestos, 

amortización de crédito, pago de crédito, entre otros 

     

Indicador: Incremento de pasivos acumulados 

61. Se incrementa los pasivos acumulados a medida que expande 

las operaciones de la empresa 

     

62. Se usan los pasivos acumulados como herramienta para 

dilatar pagos 

     

63. Se hacen arreglos para pagar sueldos, arrendamientos, 

impuestos con la menor frecuencia posible 

     

Indicador: Ventas de activos 

64. La empresa se autofinancia vendiendo bienes que están en 

desuso para conseguir capital y cubrir necesidades 

     

65. Se lleva a caja el valor recibido por la venta del activo      

66. Se lleva como ingreso la utilidad que fue obtenida por el 

activo vendido 

     

Indicador: Fuente de financiamiento externa 

67. La empresa recurre a financiaciones externas para conseguir 

inyección de capital que ayude a mantener el curso normal de 

la empresa 

     

68. La organización, para conseguir fondos, lleva a cabo una 

ampliación de capital emitiendo nuevas acciones. 

     

69. Se recurre al contrato de arrendamiento con opción de compra 

permitiéndoles a la empresa disponer de ellos durante período 

determinado de tiempo 
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Dimensión: Decisiones financieras 

Indicador: Estratégica 

70. La empresa identifica los problemas que existen al desarrollar 

una estrategia financiera 

     

71. La empresa se fija metas      

72. La empresa diseña procedimientos para encontrar posibles 

soluciones  

     

Indicador: Orientada a la creación del valor 

73. Se maximizan las riquezas o patrimonios de sus asociados 

para que sus inversiones se maximicen constantemente 

     

74. Con la maximización de capital de los accionistas se 

benefician los empleados y clientes 

     

75. La empresa elimina desperdicio para lograr estabilidad para 

el incremento de la eficiencia  

     

Indicador: Orientada al crecimiento rentable 

76. Se crean sistemas gerenciales consistente con la medición de 

desempeño para la toma de decisiones 

     

77. Las estrategias de la empresa las hacen rentable en el tiempo.      

78. El crecimiento de la empresa de forma sostenida genera 

empleo mejorando la calidad de vida de toda la comunidad 

que hacen vida en la empresa. 
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Anexo 2. Validador N°1 de Instrumento de recolección de información 

 

PRESENTACIÓN DEL VALIDADOR 

Nombre y Apellido 

Jairo RamonVillasmil 

Cédula de Identidad 

9.735.190 

Profesión 

 

Pregrado 

Postgrado: 

Especialidad/Maestría/Doctorado 

Psicólogo Doctor en Educación 

Lugar donde labora 

Universidad de Los Andes 

Ocupación 

Docente 

Últimas investigaciones realizadas 

“MANEJO DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES FRENTE A LA 

TRANSFORMACIÓN CURRICULAR” 

Últimas publicaciones 

Fondo Editorial UNEFM: Maestría en Educación. Mención Gestión y 

Liderazgo Educacional 

Contacto 

Celular Correo Electrónico 

0414-7450293 jaravife@gmail.com 
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JUICIO DE EXPERTO 

Variable: Competencias gerenciales 

 

1. Considera usted que los ítems del cuestionario miden los indicadores de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Considera usted que los ítems del cuestionario miden las dimensiones de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Considera usted que los ítems del cuestionario miden la (s) variable (s) de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. En términos generales, considera usted que la redacción de los ítems del cuestionario está 

realizada de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. En su opinión como experto en el área, considera el instrumento: 

X Válido    _____No válido 

Observaciones: Este instrumento puede ser aplicado 

 

Nombre y apellido: Jairo RamonVillasmil 

Firma:  

Fecha de revisión: 26 de Mayo de 2022 
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JUICIO DE EXPERTO 

Variable: Gestión Financiera 

 

1. Considera usted que los ítems del cuestionario miden los indicadores de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Considera usted que los ítems del cuestionario miden las dimensiones de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Considera usted que los ítems del cuestionario miden la (s) variable (s) de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. En términos generales, considera usted que la redacción de los ítems del cuestionario está 

realizada de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. En su opinión como experto en el área, considera el instrumento: 

X Válido    _____No válido 

Observaciones: El instrumento puede ser aplicado 

 

Nombre y apellido: Jairo RamonVillasmil 

Firma:  

Fecha de revisión: 26 de Mayo de 2022 
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Anexo 3. Validador N°2 de Instrumento de recolección de información 

 

PRESENTACIÓN DEL VALIDADOR 

Nombre y Apellido 

Julio Juvenal Aldana 

Cédula de Identidad 

13.203.408 

Profesión 

 

Pregrado 

Postgrado: 

Especialidad/Maestría/Doctorado 

Lic. en Filosofía Doctor en Educación 

Lugar donde labora 

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 

Ocupación 

Docente 

Últimas investigaciones realizadas 

Depresión, ansiedad y estrés por covid-19 en actores educativos 

Últimas publicaciones 

Revista de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Científica del Sur: 

Depresión, ansiedad y estrés por covid-19 en actores educativos  

Contacto 

Celular Correo Electrónico 

 julioaldanazavala@gmail.com 
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JUICIO DE EXPERTO 

Variable: Competencias gerenciales 

 

1. Considera usted que los ítems del cuestionario miden los indicadores de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Considera usted que los ítems del cuestionario miden las dimensiones de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Considera usted que los ítems del cuestionario miden la (s) variable (s) de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. En términos generales, considera usted que la redacción de los ítems del cuestionario está 

realizada de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. En su opinión como experto en el área, considera el instrumento: 

X Válido    _____No válido 

Observaciones: Este instrumento puede ser aplicado 

 

Nombre y apellido: Julio Juvenal Aldana  

Firma:  

 

Fecha de revisión: 26 de Mayo de 2022 

_________________________________________________________ 
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JUICIO DE EXPERTO 

Variable: Gestión Financiera 

 

1. Considera usted que los ítems del cuestionario miden los indicadores de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Considera usted que los ítems del cuestionario miden las dimensiones de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Considera usted que los ítems del cuestionario miden la (s) variable (s) de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. En términos generales, considera usted que la redacción de los ítems del cuestionario está 

realizada de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. En su opinión como experto en el área, considera el instrumento: 

X Válido    _____No válido 

Observaciones: El instrumento puede ser aplicado 

 

Nombre y apellido Julio Juvenal Aldana 

Firma:  

Fecha de revisión: 26 de Mayo de 2022 
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Anexo 4. Validador N°3 de Instrumento de recolección de información 

 

PRESENTACIÓN DEL VALIDADOR 

Nombre y Apellido 

Norelit Gutiérrez 

Cédula de Identidad 

13.723.902 

Profesión 

 

Pregrado 

Postgrado: 

Especialidad/Maestría/Doctorado 

Lic. en Educación Matemática 

mención Infórmática 

Doctora en Educación 

Lugar donde labora 

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 

Ocupación 

Docente 

Últimas investigaciones realizadas 

La emocionalidad frente al cambio curricular por competencias en 

instituciones educativas. Una investigación basada en las experiencias vividas en un 

contexto universitario 

Últimas publicaciones 

Fondo Editorial UNEFM: Maestría en Educación. Mención Gestión y 

Liderazgo Educacional 

Contacto 

Celular Correo Electrónico 

0426-9604660 Noregutierrezt1@gmail.com 
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JUICIO DE EXPERTO 

Variable: Competencias gerenciales 

 

1. Considera usted que los ítems del cuestionario miden los indicadores de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Considera usted que los ítems del cuestionario miden las dimensiones de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Considera usted que los ítems del cuestionario miden la (s) variable (s) de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. En términos generales, considera usted que la redacción de los ítems del cuestionario está 

realizada de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. En su opinión como experto en el área, considera el instrumento: 

X Válido    _____No válido 

Observaciones: Este instrumento puede ser aplicado 

 

Nombre y apellido: NORELIT GUTIÉRREZ 

Firma:  

Fecha de revisión: 26 de Mayo de 2022 
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 JUICIO DE EXPERTO 

Variable: Gestión Financiera 

 

1. Considera usted que los ítems del cuestionario miden los indicadores de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Considera usted que los ítems del cuestionario miden las dimensiones de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Considera usted que los ítems del cuestionario miden la (s) variable (s) de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. En términos generales, considera usted que la redacción de los ítems del cuestionario está 

realizada de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. En su opinión como experto en el área, considera el instrumento: 

X Válido    _____No válido 

Observaciones: El instrumento puede ser aplicado 

 

Nombre y apellido: NORELIT GUTIÉRREZ 

Firma:  

Fecha de revisión: 26 de Mayo de 2022 
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Anexo 5.Validador N°4 de Instrumento de recolección de información 

 

PRESENTACIÓN DEL VALIDADOR 

Nombre y Apellido 

Marivel Montes Rotela 

Cédula de Identidad 

64564618 

Profesión 

 

Pregrado 

Postgrado: 

Especialidad/Maestría/Doctorado 

Fisioterapeuta Doctor en Bioética - Magister en 

Educación 

Lugar donde labora 

Universidad de Sucre 

Ocupación 

Docente 

Últimas investigaciones realizadas 

Influencia de la aplicación de una herramienta de tecnología emergente en el 

desarrollo de habilidades léxico-semánticas en niños de 3-5 años pertenecientes a 

hogares infantiles de bienestar del municipio de Sincelejo. 

Últimas publicaciones 

Relationship between basics learning devices and the academic performance in 

third grade students of primary education 

Contacto 

Celular Correo Electrónico 

 marivel.montes@unisucre.edu.co 
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JUICIO DE EXPERTO 

Variable: Competencias gerenciales 

 

1. Considera usted que los ítems del cuestionario miden los indicadores de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Considera usted que los ítems del cuestionario miden las dimensiones de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Considera usted que los ítems del cuestionario miden la (s) variable (s) de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. En términos generales, considera usted que la redacción de los ítems del cuestionario está 

realizada de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. En su opinión como experto en el área, considera el instrumento: 

X Válido    _____No válido 

Observaciones: Este instrumento puede ser aplicado 

 

Nombre y apellido: MARIVEL MONTES ROTELA 

Firma:  

 

Fecha de revisión: Junio 18 de 2022 
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 JUICIO DE EXPERTO 

Variable: Gestión Financiera 

 

1. Considera usted que los ítems del cuestionario miden los indicadores de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Considera usted que los ítems del cuestionario miden las dimensiones de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Considera usted que los ítems del cuestionario miden la (s) variable (s) de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. En términos generales, considera usted que la redacción de los ítems del cuestionario está 

realizada de manera: 

X Suficiente _____Medianamente Suficiente  _____Insuficiente 

Observaciones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. En su opinión como experto en el área, considera el instrumento: 

X Válido    _____No válido 

Observaciones: El instrumento puede ser aplicado 

 

Nombre y apellido MARIVEL MONTES ROTELA 

Firma:  

Fecha de revisión: Junio 18 de 2022 

 

 


