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Resumen 

 

Objetivo: evaluar las capacidades organiza-

cionales de las microempresas productoras y 

comercializadoras de café del municipio de 

Candelaria Loxicha, Oaxaca, para conocer su 

grado de desarrollo. Metodología: se utilizó 

un cuestionario integrado por treinta ítems. 

La investigación adopta un enfoque cuantita-

tivo de tipo descriptivo no experimental. Re-

sultados: muestran que las capacidades labo-

rales, comerciales, financieras y de produc-

ción se encuentran en un nivel de semidesa-

rrollo. En tanto que la capacidad logística se 

encuentra poco desarrollada y la capacidad 

tecnológica no está avanzada, Limitaciones: 

el número de participantes en el estudio. Si 

bien la muestra de estudio se enfoca a 35 mi-

croempresas, para futuros estudios se reco-

mienda ampliarla a otros municipios de la re-

gión cuyas características y condiciones eco-

lógicas sean similares. Conclusiones: la eva-

luación de las capacidades estableció un claro 

escenario de las fortalezas y puntos débiles en 

los que estas microempresas deben trabajar 

con la finalidad mejorar su desempeño. Otro 

aspecto que deben prestar atención los micro-

empresarios es la estandarización de procesos 

y actividades, personal capacitado y con per-

fil suficiente para desempeñar sus funciones 

y tecnología acorde a la complejidad de sus 

operaciones. 

 

Palabras clave: desarrollo regional, capacida-

des, capacidades organizacionales, desarrollo 

económico local, microempresas, nivel de 

desarrollo 

 

Abstract 

Objective: Evaluate the level of development 

of the organizational capabilities of coffee 

microenterprises and trader enterprises from 

the Candelaria Loxicha municipality in Oa-

xaca. Methodology: A questionnaire made up 

of 30 items was used. The research adopts a 

quantitative approach of non-experimental 

descriptive type. Results: The results show 

that labor, trading, financial and manufactur-

ing capabilities are in a middle level develop-

ment. Logistic capabilities are at a low devel-

opment level and the technological capabili-

ties are not developed. Limitations: Number 

of participants in the study. The limitations of 

this research work constitute an opportunity 

for future lines of research. Although the 

study sample focuses on 35 microenterprises, 

for future studies it is recommended to extend 

it to other municipalities in the region; whose 

characteristics and ecological conditions are 

similar. Conclusions: The evaluation of the 

capabilities established a clear scenario of the 

strengths and weaknesses in which these mi-

croenterprises must work to improve their 

performance. Another aspect that microentre-

preneurs should pay attention to is the stand-

ardization of processes and activities, trained 

personnel with sufficient profile to perform 

their functions, and technology according to 

the complexity of their operations.  

 

Keywords: regional development, capabili-

ties, organizational capabilities, local eco-

nomic development, micro-enterprises, level 

of development 
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Introducción 

El entorno cambiante y turbulento actual ha generado la necesidad de que las empresas desarrollen 

nuevas competencias y se enfrenten a nuevos retos. Eso implica crear diferenciadores frente a su 

competencia para aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas del entorno empresarial, 

de tal forma que logren un desempeño superior y generen ventajas competitivas sostenibles. La 

creación de los diferenciadores involucra desarrollar capacidades fundamentales para generar una 

propuesta de valor para los clientes a través de productos y servicios difíciles de imitar por la com-

petencia. Lo anterior exige una transformación del sector productivo e incrementar sus capacidades 

organizacionales y tecnológicas, así como “identificar oportunidades de inversión en sectores es-

tratégicos, que detonen el potencial productivo de la población que se encuentra en condiciones de 

pobreza” (Székely, Rodríguez-Castelán, Flores, Leyson y Mendoza, 2017, p. 5).  

En el caso particular del estado Oaxaca, a partir de un diagnóstico de la agroindustria, la 

cual es considerada sector estratégico, el gobierno del estado (2016) identificó que la falta de ca-

pacitación sobre gestión organizacional y asistencia técnica, así como la inadecuada infraestructura 

de las empresas agroindustriales limita el desarrollo de productos con alto valor agregado y la 

generación de procesos innovadores. Por ello, es fundamental generar acciones que contribuyan a 

la disminución de esta problemática, ya que la agroindustria proporciona una vía importante para 

avanzar hacia la industrialización al añadir valor de manera significativa a los productos del sector 

primario, a través del empaque, secado, conservación, almacenamiento, transporte, transformación 

y/o conservación (FAO, 2013). Esta actividad económica se considera el eje que mueve las cadenas 

de valor agroalimentarias¸ al adecuar los productos a las necesidades y expectativas del consumidor 

(Manríquez, 2011). 

En el estado de Oaxaca, el café se considera un cultivo estratégico que permite la integra-

ción de cadenas productivas y la generación de empleos para los municipios donde se produce el 
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grano; asimismo, representa un medio de subsistencia para pequeños productores y grupos indíge-

nas (CEDRSSA, 2019).  

En esta entidad, la cafeticultura se desarrolla en siete de las ocho regiones, donde se ubican 

17 de los municipios productores de este grano, tales como: Villa Alta, Ixtlán, Teotitlán, Cuicatlán, 

Putla de Guerrero, Miahuatlán, Yautepec, Sola de Vega, Pluma Hidalgo, Candelaria Loxicha, entre 

otros. Estos, en el año 2019, generaron 66 mil toneladas de café en una superficie de 139 mil 674 

hectáreas, producción que posiciona al estado en el cuarto lugar a nivel nacional (Sedapa, 2019). 

Candelaria Loxicha es un municipio perteneciente al Distrito de Pochutla, localizado al sur 

del estado de Oaxaca. La calidad de su tierra y las condiciones ecológicas de la cuenca del río 

Copalita son ideales para un cultivo óptimo de “café Pluma, una de las variedades mexicanas con 

mayor reconocimiento internacional” (Chaca, 2016, p. 1). La población del municipio ha encon-

trado como medio de subsistencia el cultivo y comercialización del café, además de algunos pro-

ductos alternos como cacao, guanábana, maíz, jamaica, entre otros.  

Pese a que los microempresarios de Candelaria Loxicha han recibido diversas asesorías 

técnicas para incrementar su producción, esto no es suficiente, por ello, es necesario desarrollar y 

fortalecer las capacidades organizacionales que permitan crear nuevos procesos administrativos 

para consolidarse y competir en el mercado de manera exitosa, que a su vez contribuya al desarrollo 

local del municipio. La capacidad organizacional representa, precisamente, la capacidad de la pro-

pia empresa para cambiar y adaptarse a las transformaciones financieras, estratégicas y tecnológi-

cas (Ulrich, 1990). Ante este marco, el objetivo de esta investigación es evaluar el grado de desa-

rrollo de las capacidades organizacionales de los microempresarios productores y comercializado-

res de café de Candelaria Loxicha.  
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Capacidades organizacionales. ¿Por qué es importante desarrollarlas? 

Las capacidades son una combinación compleja de activos, personas y procesos que utilizan las 

empresas para producir sus productos y/o servicios, por lo que, su mejoramiento y desarrollo de-

penderá de la adecuada combinación de estos recursos (Apodaca, Maldonado-Radillo y Máynez-

Guaderrama, 2016). 

“Ser capaz de algo” es contar con una capacidad confiable para lograr lo planeado, como 

resultado de una acción intencionada, es por ello, que las capacidades reducen la brecha entre la 

intención y el resultado, de tal manera que el resultado se asemeja definitivamente a lo que se 

pretendía (Winter, 2000, p. 2).  

En este contexto, Maynez-Guaderrama, Valles-Monge y Hernández-Gómez (2018, p. 18) 

señalan que las capacidades son “elementos básicos para el logro de objetivos organizacionales, 

porque a través de éstas se llevan a cabo tareas administrativas y productivas”. Grant (1991, p. 119) 

por su parte, enfatiza que los “recursos son la fuente de las capacidades de una empresa, pero la 

principal fuente de ventaja competitiva son sus capacidades”.  

Las capacidades organizacionales se desarrollan en las distintas áreas funcionales de una 

empresa, tales como: mercadotecnia, producción, finanzas, recursos humanos, entre otras. Su for-

talecimiento contribuye a producir mejores resultados y trae consigo múltiples ventajas (Amit y 

Schoemaker, 1993; De la Cruz, Morales y Carrasco, 2006), entre las que se destacan:  

 

▪ Propicia la innovación de productos y procesos. 

▪ Mejora la calidad de los servicios. 

▪ Flexibiliza los procesos de fabricación. 

▪ Mejora la capacidad de respuesta a las tendencias del mercado. 

▪ Impulsa la competitividad de una línea de productos o servicios. 
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▪ Posibilita el crecimiento y la diferenciación competitiva de una línea de productos más 

allá del éxito o fracaso de un producto único. 

▪ Determina el monto de inversiones, manejo del riesgo y del horizonte temporal para al-

canzar un posicionamiento en el mercado. 

 

Publicaciones recientes (Boonpattarakan, 2012; Hernández, 2017) han destacado que la 

evaluación de capacidades contribuye en la resolución de problemas que surgen durante la produc-

ción de bienes y servicios de calidad para mantener y generar ventajas competitivas sostenibles. 

Por ello, es necesario que las capacidades estén sustentadas en “el conocimiento y las habilidades” 

(De la Cruz et al., 2006, p. 4); además de identificar los recursos necesarios y utilizarlos de manera 

eficiente (Dosi, Hobday y Marengo, 2003). 

Las capacidades permiten a la empresa crear valor y desarrollar actividades difíciles de 

replicar (Kemper, Schilke y Brettel, 2013), por lo tanto, para que estas contribuyan en la generación 

de ventajas competitivas, deben ser únicas y difíciles de imitar por la competencia; traducirse en 

un valor significativo para los clientes y facilitar la entrada a nuevos mercados (Hamel y Prahaland, 

1994). 

 

Capacidades organizacionales y desarrollo económico local 

Las microempresas entendidas como aquellas que “cuentan con menos de diez trabajadores y ge-

neran ventas anuales hasta por cuatro millones de pesos” (SE, 2012, p. 1); conservan especial im-

portancia dentro del tejido empresarial, por el papel que desempeñan dentro del desarrollo econó-

mico; al generar empleos e ingresos para muchas familias y contribuir en la mejora de la calidad 

de vida de la población local (Flores, Arguello y Pérez, 2017). 
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En este contexto, Lima (1997) plantea que la dinamización y mejora de la competitividad 

del sector productivo local se halla estrechamente ligado al desarrollo de las empresas locales y a 

la integración de la producción de bienes y servicios en cadenas de valor.  

El desarrollo económico local exige fortalecer la base productiva y el tejido empresarial de 

una comunidad o de un estado Alburqueque (2004), posibilitando de esta forma el aprovechamiento 

de los recursos y la generación de ventajas competitivas locales para enfrentar los desafíos globales 

impulsados principalmente por la hipercompetitividad y la naturaleza dinámica del mercado. El 

desarrollo económico local, según Vázquez (2000) es un: 

 

Proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o re-

gión, en el que se pueden identificar al menos, tres dimensiones: una económica, caracteri-

zada por un sistema de producción que permite a los empresarios locales usar, eficiente-

mente, los factores productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad 

a niveles que permiten mejorar la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en 

que el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores 

sirven de base al proceso de desarrollo; y otra, política y administrativa, en que las iniciati-

vas locales crean un entorno local favorable a la producción e impulsan el desarrollo soste-

nible (p. 6). 

 

La dimensión económica que plantea Vázquez exige expandir las capacidades de los inte-

grantes de una comunidad, de tal forma, que obtengan ingresos y aprovechen las oportunidades del 

mercado (Bredow, Garafulic, Silva, Villacorta y Zelada, 2006). Por ello, avanzar en el grado de 

desarrollo de las capacidades organizacionales como estrategia para impulsar el desarrollo econó-

mico local, es una manera de contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las 

empresas y mejorar el entorno productivo (Yaksic, 2006).  
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Metodología 

Región de estudio y diseño 

 

El estudio se realizó en microempresas situadas en Candelaria Loxicha, dado que este municipio 

se encuentra dentro los principales productores de café en el estado de Oaxaca. Candelaria Loxicha 

pertenece al Distrito de Pochutla, se localiza al sur del estado dentro de la región costa (véase figura 

1). Limita al norte con el municipio San Pedro el Alto; al sur con Santa María Tonameca y San 

Pedro Pochutla; al oeste con San Agustín Loxicha y Santo Domingo de Morelos; al este con Pluma 

Hidalgo y San Pedro Pochutla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de Candelaria Loxicha, Oaxaca. Fuente: INEGI, 2022. 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, este municipio cuenta con una 

población de 11,166 habitantes, 48.8% hombres y 51.2% mujeres, quienes viven con un grado de 

rezago social muy alto1 (Sedesol, 2017). En 2020, el 25.4% de la población en Candelaria Loxicha 

no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 16.1% no contaba con red de suministro de agua, 

 
1 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refiere que el Índice de Rezago 

Social “es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales -educación, salud, servicios 

básicos y calidad y espacios en la vivienda-”, que se clasifica en: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 
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2.13% no tenía baño y 8.79% no poseía energía eléctrica (INEGI, 2020). Esta situación requiere 

plantear acciones estratégicas para impulsar el desarrollo económico local, como el fortalecimiento 

y desarrollo del tejido empresarial, por citar algunas. 

Según cifras del Censo Económico 2019 (INEGI, 2019), los sectores económicos se con-

centraron en unidades económicas agrupadas por actividad económica: comercio al por menor (277 

unidades), industrias manufactureras (128 unidades) y servicios de alojamiento temporal y de pre-

paración de alimentos y bebidas (65 unidades). De estas últimas, el 98% están clasificadas como 

microempresa, que sirven de sustento para microempresarios y sus familias. 

En este municipio el clima, altura y geografía son ideales para el cultivo del café Pluma2, 

una de las variedades mexicanas con mayor reconocimiento a nivel internacional, pero también 

ideal para la creación de viveros orgánicos que buscan ser la alternativa para las plagas roya y 

broca” (Chaca, 2016, p. 1). Parte de la población ha encontrado como medio de subsistencia el 

cultivo y comercialización del café, además de algunos productos alternos como cacao, guanábana, 

maíz, jamaica, entre otros.  

La población objeto de estudio fueron microempresas productoras y comercializadoras de 

café afiliadas a la Confederación de Productores de Café de Oaxaca del municipio de Candelaria 

Loxicha, Oaxaca. De las 35 empresas participantes en el estudio, el cien por ciento son microem-

presas de propiedad familiar; el 83% son dirigidas por hombres; el 77% de los dirigentes solo 

cuenta con estudios de nivel básico; y el 20% registra, aproximadamente, 42 años de operar en el 

mercado.  

 
2 Las variedades de café Pluma son resultado de la interacción de sus genotipos con el entorno geográfico y el tipo de 

clima que predomina en el territorio o zona geográfica protegida (Diario Oficial de la Federación, Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, 2020, p. 2) 
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El muestreo utilizado fue por participantes voluntarios, el cual Hernández et al. (2014, p. 

387) consiste en “que las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una 

invitación”. En esta investigación mostraron interés en participar 35 microempresarios.  

La encuesta fue aplicada al dueño o director general de la empresa, ya que son los respon-

sables directos de tomar decisiones y supervisar directamente las actividades de cada área; durante 

el período comprendido de octubre-diciembre de 2021. 

El presente estudio es de tipo descriptivo no experimental con enfoque cuantitativo, mismo 

que se efectuó en dos etapas: en la primera, se realizó una revisión bibliográfica referente a las 

capacidades organizacionales y el desarrollo económico local; y, en la segunda, se evaluó el grado 

de desarrollo de las capacidades de las microempresas productoras y comercializadoras de café 

ubicadas en Candelaria Loxicha utilizando la metodología propuesta por De la Cruz et al. (2003). 

Ello consiste en determinar el grado de desarrollo de las capacidades organizacionales con base en 

el puntaje obtenido en la evaluación. La herramienta fue seleccionada por ser considerada válida 

para aplicarse en diferentes sectores productivos, además de que permite entender el complejo fun-

cionamiento de las empresas respecto a su administración estratégica de recursos. 

En términos generales, la capacidad general de una empresa se mide (véase ecuación 1) de 

la siguiente manera: 

 

Ecuación 1. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =  ∑ 𝐶. 𝐿 + ∑ 𝐶. 𝐶 + ∑ 𝐶. 𝐹 + ∑ 𝐶. 𝑇 + ∑ 𝐶. 𝑃 + ∑ 𝐶. 𝐿𝑂 

Donde:  

∑ 𝐶. 𝐿: capacidades laborales 

∑ 𝐶. 𝐶: capacidades comerciales 

∑ 𝐶. 𝐹: capacidades financieras 

∑ 𝐶. 𝑇: capacidades tecnológicas 

∑ 𝐶. 𝑃: capacidades de producción 

∑ 𝐶. 𝐿𝑂: capacidades logísticas 
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Para medir el grado de desarrollo de cada una de las capacidades de la industria3 o sector 

se suma el total obtenido de cada una de las empresas participantes en el estudio y se divide entre 

el máximo puntaje multiplicado por el número de empresas todo esto multiplicado por cien. 

 

Ecuación 2. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 1+∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 2+… +∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑛 

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ×𝑛
× 100 

Ecuación 3. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 1+∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 2+… +∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑛 

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ×𝑛
× 100 

Ecuación 4. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 1+∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 2+… +∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑛 

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ×𝑛
× 100 

Ecuación 5. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 1+∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 2+… +∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑛 

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ×𝑛
× 100 

Ecuación 6. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 1+∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 2+… +∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑛 

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ×𝑛
× 100 

Ecuación 7. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 1+∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 2+… +∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑛 

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ×𝑛
× 100 

 

Donde: 

∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 1 … 𝑛: sumatoria de las capacidades laborales, comerciales, financieras, tecnológicas, de producción y 

logísticas de cada una de las empresas participantes en el estudio. 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒: el puntaje máximo por capacidad obtenido de manera individual es de 25, considerando que son 5 

ítems y que se obtenga la máxima valoración que es 5. 

 

Respecto al grado de desarrollo de la industria o sector en general (véase ecuación 8), para 

su cálculo se suman los puntajes obtenidos por cada capacidad de cada una de las empresas parti-

cipantes en el estudio, posteriormente se divide entre el máximo puntaje general multiplicado por 

el número de empresas. Para que el resultado sea en porcentaje se multiplica todo por cien. 

 

Ecuación 8. 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 1+∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 2+ ∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 3+⋯ ∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑛

∑ 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 ×𝑛
 × 100 

 
3 La industria es “un grupo de empresas cuyos productos tienen atributos similares que compiten por los mismos 

compradores” (Thompson y Strickland, 2004). 
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Donde: 

∑ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 1 … 𝑛: sumatoria de las capacidades laborales, comerciales, financieras, tecnológicas, de producción y 

logísticas de cada una de las empresas participantes en el estudio. 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒:  el puntaje máximo general de las capacidades es de 25. 

𝑛:  número de empresas participantes en el estudio. 

 

Instrumento 

Para recopilar información se utilizó un cuestionario, el cual consta de dos partes: la primera con-

tiene información general de las microempresas y de los microempresarios; y la segunda integra 

seis bloques enfocados a analizar las capacidades laborales, comerciales, financieras, tecnológicas, 

de producción y logísticas. Los bloques agrupan un total de 30 ítems (véase tabla 1), medidos en 

una escala Likert de cinco opciones: 1, nunca; 2, ocasionalmente; 3, normalmente; 4, frecuente-

mente; y 5, siempre.  

 

Tabla 1. 

Descripción de las variables 

Capacidades Descripción Ítem 

Laborales Se evalúan desde dos perspectivas: la primera, comprende las capacidades 

laborales de cada integrante de la empresa, como la escolaridad y la forma-

ción profesional; la segunda, corresponde a la capacidad laboral que una 

empresa fomenta entre su grupo de colaboradores para transformar el apren-

dizaje en conocimiento 

1,7,13,19,25 

Comerciales Evalúan principalmente aspectos relacionados con el servicio a los clientes 

antes y después de la venta del producto. 

2,8,14,20,26 

Financieras Evalúan la disponibilidad y suficiencia de los recursos financieros para las 

operaciones normales de la empresa, además considera la experiencia en la 

administración en el uso y aplicación de los recursos. 

3,9,15,22,27 

Tecnológicas Evalúa la habilidad para crear nueva tecnología o en su caso, seleccionar, 

adaptar o mejorar la tecnología existente o importada. 

4,10,16,22,28 

De producción Evalúan las pautas operativas en la aplicación de estándares de calidad en 

los procesos de producción. 

5,11,17,23,29 

Logísticas Evalúan las actividades relacionadas con la distribución y comercialización 

de los productos. 

6,12,18,24,30 

Fuente: elaboración propia con base en De la Cruz et al. (2003). 
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El nivel de aprovechamiento de las capacidades de una microempresa puede ubicarse en alguno de 

parámetros siguientes: 

▪ Desarrollada  Cuando se ha desarrollado una capacidad entre 81%-100% 

▪ Semidesarrollada Del 61% - 80% 

▪ Poco desarrollada Del 41% - 60% 

▪ No desarrollada  Del 21% - 40% 

▪ Nula   Del 0% - 20% 

 

Análisis de los resultados 

Con base en el puntaje obtenido por cada una de las empresas se realizó el análisis específico de 

las capacidades laborales, comerciales, financieras, tecnológicas, de producción y logísticas. Los 

datos evidencian que el 89% de las microempresas (véase gráfica 1) tienen semidesarrollada su 

capacidad laboral mientras que el 11% están en un nivel de poco desarrollo. Las microempresas 

donde su nivel de capacidad se encuentra en semidesarrollo, se debe principalmente a que los em-

presarios o encargados de las microempresas fomentan el trabajo en equipo y proporcionan infor-

mación de las funciones que desempeñan sus colaboradores, no obstante, es necesario que realicen 

una programación adecuada de las actividades a efectuar y establezcan estándares para su desarro-

llo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Grado de desarrollo de la capacidad laboral de las empresas del sector. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El porcentaje de desarrollo de la capacidad laboral del sector es de 69% (véase ecuación 9), 

esto significa que las microempresas participantes en el estudio en promedio su nivel en esta capa-

cidad se encuentra en semidesarrollo. 

Ecuación 9. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
603

875
 × 100 = 69% 

 

Respecto a las capacidades comerciales, el 89% de las microempresas (véase gráfica 2) tienen 

semidesarrollada su capacidad comercial mientras que, el 11% están en un nivel de poco desarrollo. 

Estos resultados reflejan que, aunque estas microempresas generan un producto de excelente cali-

dad, es necesario identificar claramente las características principales del mercado donde ofertan 

su producto; aunado a la ausencia de estrategias para crear nuevos canales de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Grado de desarrollo de la capacidad comercial de las empresas del sector. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El porcentaje de desarrollo de la capacidad comercial del sector es de 69% (véase ecuación 

10), esto significa que las microempresas participantes en el estudio en promedio su nivel de esta 

capacidad se encuentra en semidesarrollo. 

Ecuación 10. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
606

875
 × 100 = 69% 
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En cuanto a las capacidades financieras se detectó que el 63% de las microempresas del sector 

tienen un nivel de semidesarrollo y el 37% poco desarrollada (véase gráfica 3), derivado principal-

mente por falta de conocimientos en la determinación de costos y controles para conocer la situa-

ción financiera de la empresa, lo que exige diseñar acciones que contribuyan en su fortalecimiento, 

dada la importancia de la información financiera en el proceso de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Grado de desarrollo de la capacidad financiera de las empresas del sector.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El porcentaje de desarrollo de la capacidad financiera del sector es de 66% (véase ecuación 

11), esto significa que las microempresas participantes en el estudio en promedio su nivel de esta 

capacidad se encuentra en semidesarrollo. 

 

Ecuación 11. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
574

875
 × 100 = 66% 

 

En este sentido, el microempresario no debe perder de vista que todas las decisiones que toma 

tienen una repercusión financiera que a largo plazo afectan el desempeño financiero y permanencia 

de su empresa. 

De igual modo, se observó que el talón de Aquiles del 85% de las microempresas del sector, 

es la capacidad tecnológica (véase gráfica 4), tienen nulo o bajo desarrollo tecnológico, derivado 
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principalmente por la baja inversión en la creación de productos innovadores y a la escasa utiliza-

ción de maquinaria especializada en sus procesos, aunado a la falta de sistemas computacionales 

para el control de ingresos, egresos y costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Grado de desarrollo de la capacidad tecnológica de las empresas del sector.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El porcentaje de desarrollo de la capacidad tecnológica del sector es de 28% (véase ecuación 

12), esto significa que en promedio las microempresas participantes en el estudio no han desarro-

llado o tienen nula su capacidad tecnológica. 

Ecuación 12. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
241

875
 × 100 = 28% 

 

La capacidad de producción está relacionada con la búsqueda constante en la certificación de 

productos orgánicos, implementación de nuevas formas de trabajo para ser más eficientes y desa-

rrollo de procesos productivos estandarizados, además de la verificación de la calidad de los pro-

ductos antes de ser entregados al cliente. Considerando estos aspectos se observó que el 60% de 

las microempresas se encuentra en un nivel de semidesarrollo y únicamente 3% se encuentran en 

desarrollo (véase gráfica 5). 
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Gráfica 5. Grado de desarrollo de la capacidad de producción de las empresas del sector.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El porcentaje de desarrollo de la capacidad de producción del sector es de 64% (véase ecua-

ción 13), esto significa que las microempresas participantes en el estudio en promedio su nivel de 

esta capacidad se encuentra en semidesarrollo. 

 

Ecuación 13. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
559

875
 × 100 = 64% 

 

Respecto a las capacidades logísticas, se observó que el 60% de las microempresas tienen 

poco nivel de desarrollo (véase gráfica 6), resultado de los ineficientes los canales de distribución 

y los equipos para entregar sus productos en el mercado además no manejar los niveles adecuados 

de inventarios de seguridad para hacer frente a los imprevistos. Es necesario volver más eficientes 

las actividades relacionadas con el abasto y programación de las entregas de sus productos. 
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Gráfica 6. Grado de desarrollo de la capacidad logística de las empresas del sector.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El porcentaje de desarrollo de la capacidad logística del sector es de 59% (véase ecuación 

14), esto significa que las microempresas participantes en el estudio en promedio su nivel de esta 

capacidad se encuentra poco desarrollada. 

 

Ecuación 14. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
518

875
 × 100 = 59% 

 

Los hallazgos muestran que las capacidades laborales, comerciales, financieras y de produc-

ción se encuentran en un nivel de semidesarrollo; aspectos que constituyen las principales fortale-

zas de estas empresas, para ello, es necesario diseñar estrategias que contribuyan a potenciarlas 

(véase tabla 2). En tanto que la capacidad logística se encuentra poco desarrollada y la capacidad 

tecnológica no está desarrollada, representando un foco rojo para las empresas; estas dos capaci-

dades constituyen las principales debilidades de las empresas del sector, para ello, se requieren 

desarrollar acciones estratégicas para minimizarlas en el corto plazo, ya que a la larga pueden mer-

mar su permanencia en el mercado.  
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Tabla 2. 

Evaluación de desarrollo de capacidades de empresas del sector 

Capacidad Puntaje Máximo 

puntaje 

% Desarrollo de la capacidad 

Laboral 603 875 69% Semidesarrollada 

Comercial 606 875 69% Semidesarrollada 

Financiera 574 875 66% Semidesarrollada 

Tecnológica 241 875 28% No desarrollada 

Producción 559 875 69% Semidesarrollada 

Logística 518 875 59% Poco desarrollada 

Fuente: elaboración propia con base en los datos obtenidos de la evaluación de cada una de las empresas 

participantes en el estudio. 

 

Conclusiones 

Actualmente, la competitividad de las empresas depende en gran medida del desarrollo de sus ca-

pacidades, por ello, evaluarlas constituye el primer paso para optimizar sus recursos y mejorar su 

desempeño, lo que contribuirá en la generación de ventajas competitivas sostenibles. 

Las microempresas participantes en el estudio presentan características que coinciden con 

el criterio planteado por Cortés (2018), las cuales son: 

1) Estructura de tipo familiar. La participación de algún miembro de la familia nuclear 

en las principales actividades de la empresa. 

2) El propietario desempeña el papel de hombre orquesta, es decir, este realiza las fun-

ciones fundamentales de la empresa.  

3) La administración, el control y responsabilidad total recaen en el propietario, lo cual 

ejerce de manera empírica y conservadora.  

4) La microempresa es la principal fuente de ingresos para la familia y generadora de 

empleos para la comunidad. 

Otro aspecto en el que deben prestar atención los microempresarios es la estandarización 

de procesos y actividades, personal capacitado y con perfil suficiente para desempeñar sus funcio-

nes y tecnología acorde a su complejidad de sus operaciones. Tal y como lo plantea, Klynveld Peat 
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Marwick Goerdeler (KPMG, 2016), ninguno de estos tres elementos es más relevante, sino que se 

consideran complementarios en la búsqueda del crecimiento, permanencia y conservación del valor 

de los micronegocios. 

Es preciso señalar que la evaluación de las capacidades estableció un claro escenario de las 

fortalezas y puntos débiles en los que estas microempresas deben trabajar con la finalidad mejorar 

su desempeño. La estandarización de procesos bien gestionados es fundamental para delegar, se-

guir creciendo, y mantener a la vez el control de la organización 

Los resultados de la investigación generan un conocimiento útil para los microempresarios 

sobre la necesidad de conocer sus fortalezas y debilidades, por lo que, el aprovechamiento de los 

recursos y la fuerza productiva constituyen un elemento esencial para contribuir al desarrollo de la 

región y a la potencialización del tejido empresarial como un medio de subsistencia para las fami-

lias de Candelaria Loxicha.  

Desarrollar las capacidades laborales, comerciales, financieras, tecnológicas, de producción 

y logísticas permitirá a las microempresas mejorar su productividad a niveles que permiten mejorar 

su competitividad en el mercado, como sostiene Vázquez (2000) en la dimensión económica del 

desarrollo económico local. Las acciones estratégicas que se proponen, a partir de los resultados 

obtenidos son: a) sistematizar los procesos principales para eliminar procesos repetitivos, contar 

con información útil, veraz y oportuna para tomar decisiones, optimizar el monitoreo de la produc-

tividad y mejorar el control de inventarios, ingresos y egresos; b) establecer convenios con provee-

dores para generar economías de escala; c) implementar estándares en las actividades a efectuar ; 

d) establecer vínculos con instituciones de educación superior para obtener asesoría en temas fi-

nancieros y d) formar redes empresariales para garantizar el abasto de productos a los clientes. 

Para concluir, es de reconocer el esfuerzo que realizan los microempresarios para contribuir 

al desarrollo económico y social de Candelaria Loxicha, sin embargo, se debe tener en mente que 
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el desarrollo de sus capacidades únicamente es una condición necesaria, pero no suficiente sobre-

vivir en el mercado donde existe una fuerte competencia. 

Las limitaciones de este trabajo de investigación constituyen una oportunidad para futuras 

líneas de investigación. Si bien la muestra de estudio se enfoca a 35 microempresas, para futuros 

estudios se recomienda ampliar la muestra a otros municipios de la región; que tengan las condi-

ciones ecológicas para un cultivo óptimo del café. 
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