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Introducción

Desde el comienzo de la era industrial se ha estado en evolu-
ción constante, siempre con la intención de mejorar los sistemas 
y procesos de producción de las organizaciones, con el propósi-
to de lograr la competitividad requerida para permanecer en el 
mercado y desarrollarse. Por otro lado, nos encontramos con el 
término sustentabilidad, el cual ha sido objeto de diferentes in-
terpretaciones por los estudiosos, con el problema de hacer que 
el sentido real se diluya en otros significados basados en el con-
texto que los rige. Las investigaciones hacen referencia a este 
concepto cuando la sustentabilidad se considera como la utiliza-
ción óptima de los recursos, pero con la condición de que se lo-
gre el desarrollo de la organización, sin que los recursos se vean 
en riesgo de desaparecer por el mal uso y el abuso. Una organi-
zación con la práctica sustentable en sus operaciones asegura su 
desarrollo y competitividad sobre las que no tiene estos princi-
pios bien establecidos.
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Con esto en mente, los investigadores participantes en este libro exponen 
el resultado de sus investigaciones, direccionadas al establecimiento de prác-
ticas que logran determinar las bases para el desarrollo general de las orga-
nizaciones, sustentadas en el buen desempeño. En primer lugar, con el título 
Impacto de los líderes para promover la mejora del sistema de gestión de la or-
ganización en las mipymes de Aguascalientes, México, se analiza la importancia 
del liderazgo para que los sistemas de calidad sean implementados a través de 
la organización e impacten en su competitividad. La importancia de este con-
cepto se observa con mayor frecuencia en las empresas medianas, las pequeñas 
y, por último, las micro, que a su vez se relacionan con su desarrollo.

El segundo capítulo, Impacto de la cadena de suministros en la eficiencia 
y competitividad de las microempresas en Aguascalientes, muestra la importan-
cia de este factor en las empresas con menos de diez trabajadores y cómo la 
cadena de suministro impacta significativamente sobre el éxito o fracaso de la 
organización, siendo el servicio postventa y el control de adquisiciones los fac-
tores de la cadena de suministro que mayormente influyen sobre la eficiencia 
de la organización.

El tercero, Caracterización geográfica de la producción de café en Oaxaca, 
México, plantea una solución a la problemática del cultivo de un grano que, por 
su naturaleza, requiere en la etapa de siembra y recolección de mano de obra 
intensiva. A pesar de tanto trabajo, el campesino no logra su desarrollo, por lo 
cual se propone la formación de equipos de trabajo, en forma de clústeres, pa-
ra lograr que el beneficio generado logre permear hasta el productor original 
y así lograr la sustentabilidad de la organización.

En el cuarto capítulo, Incidencia de la gestión de proveedores, en el rendi-
miento de las mipymes (Florencia, Caquetá), se plantea el caso de proveedores 
de insumos a la organización que, cuando la gestión de estos es buena, es po-
sible lograr obtener insumos de excelente calidad a precios muy competitivos. 
De este modo se cumple con los clientes en aspectos importantes como los 
tiempos de entrega y la calidad de los productos, asegurando así la preferencia 
de los clientes por organizaciones que se preocupan por tener buenos provee-
dores, siendo a su vez una manera de lograr el desarrollo de la organización 
hasta lograr convertirse en grandes empresas.
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Introducción

La calidad total es fundamental para las operaciones de una or-
ganización, ya que contribuye a su competitividad en el merca-
do, por lo que es importante administrar el sistema de calidad de 
manera efectiva y utilizar los resultados como base para la mejo-
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ra continua; todo ello, impulsado por líderes que se convierten en pilares fun-
damentales que sustentan esos sistemas de calidad a través de una cultura de 
mejora continua (Cantú, 2011).

El objetivo de esta investigación se centró en estudiar el comportamien-
to de líderes de alta dirección de las mipymes del estado de Aguascalientes, 
México, en referencia con la consolidación que tienen las acciones con las que 
gestionan e impulsan la mejora del sistema de gestión organizacional y moni-
torean su rendimiento, según el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, 
pues es un modelo de calidad total que evalúa a detalle a las organizaciones en 
comparación con el resto de los modelos que tienen dicho enfoque, incluyen-
do al de México.

Esta investigación es relevante al mostrar información acerca de la im-
portancia del actuar de los líderes de la organización referente a 1) la forma 
en que monitorean los resultados de los indicadores de gestión para evaluar el 
desempeño de la organización, según las expectativas de los grupos de interés; 
2) utilizar los resultados como base para la mejora y el logro de beneficios sos-
tenibles; 3) la toma de decisiones basada en información oportuna; y 4) ganar 
la confianza de sus grupos de interés por la gestión de los riesgos estratégicos, 
operativos y financieros.

Entre los hallazgos de este trabajo de investigación se destaca la impor-
tancia de que los líderes promuevan la mejora continua en la organización, 
que funjan como modelos a seguir para los colaboradores y que promuevan 
una cultura de mejora, basada en la toma de decisiones a través de indicadores 
que reflejen el comportamiento organizacional, promoviendo así su progreso.

Fundamentación teórica

Liderazgo

En el contexto sobre la calidad total que establece Cantú (2011) en el escenario 
actual, las empresas deben fortalecerse bajo modelos de calidad total aplica-
dos de manera efectiva y eficiente a sus sistemas de gestión, de tal forma que la 
operación de la organización sea sustentada en un enfoque basado en procesos 
que sean capaces de ser flexibles en un entorno cambiante y de riesgo constante.
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Por ello, la alta dirección de las organizaciones, la cual según Universia 
(2008) se define como aquella que se enfoca en «tomar decisiones y ejecutar-
las, tener capacidad de liderazgo, conocimientos, información y competitivi-
dad», requiere contar con líderes visionarios que sean capaces de promover la 
consolidación de un sistema de gestión organizacional, flexible y que median-
te un análisis y administración de riesgos pueda generar las acciones necesa-
rias para reducir o eliminar su impacto.

Por las razones anteriores, el liderazgo que se requiere de los dirigentes de 
la empresa debe ser capaz de mirar hacia el futuro, permitiendo fortalecer a la 
organización de acuerdo con el comportamiento de la economía de mercado 
y del entorno social, llevando a la conceptualización de la necesidad de lide-
razgo estratégico dentro de la organización, con un enfoque en la calidad total.

El liderazgo estratégico en la alta dirección se puede conceptualizar co-
mo contar con

la capacidad de tener una visión para anticipar posibles escenarios, tanto en 
el interior de la organización como en el espacio sonde se moverán las orga-
nizaciones o grupos y, asimismo, la habilidad de tener la suficiente flexibilidad 
para otorgar poder y responsabilidad a otras personas para encaminar los es-
fuerzos de la organización hacia un cambio o cambios de carácter estratégi-
co, sobre todo cuando este o estos sean ineludibles, es decir, se conviertan en 
acciones imprescindibles para garantizar la supervivencia de la organización 
(Agüera, 2004).

Si bien, a la calidad total en la actualidad también se le conoce en las or-
ganizaciones como excelencia empresarial, es importante conceptualizarla en 
términos de que «una organización verdaderamente excelente se esfuerza en 
satisfacer a todos sus grupos de interés y su éxito se medirá en función de los 
resultados que alcanza, la manera de alcanzarlos y lo que sea capaz de alcan-
zar» (Sánchez y Rodríguez, 2010). Entonces, la excelencia empresarial se basa 
en gran medida en lograr resultados sostenibles dentro de un mercado compe-
titivo y globalizado en el cual se desarrollan las organizaciones y que, a su vez, 
la alta dirección sea capaz de analizar y evaluar escenarios que permitan mi-
tigar el impacto de riesgos que se puedan presentar en el entorno, a través del 
monitoreo de indicadores de gestión y el uso de los resultados de estos como 
base para el desarrollo de acciones con miras a la mejora continua.
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Calidad total

La calidad total en las empresas ha sido promovida con base en diferentes mo-
delos, los cuales han sido denominados Modelos de Excelencia Empresarial. Si 
bien normalmente están diseñados por región geográfica internacional, el Mo-
delo Europeo de Excelencia Empresarial, cuya mayor cobertura se desataca en 
el continente europeo, es el que puede ser considerado como más robusto en 
los contenidos de evaluación o guía para la mejora de las empresas. J. Carlos 
Bou, Ana Escrig, Vicente Roca e Inmaculada Beltrán (2009) referieren que el 
modelo puede ser usado como guía para que las organizaciones desarrollen de 
manera efectiva sus sistemas de gestión bajo un enfoque de calidad total, inde-
pendientemente de su giro económico.

Además, en los estudios realizados por Udo Nabitz, Niek Klazinga, Jan 
Walburg (2000), Joaquín Gómez, Micaela Martínez, Ángel Martínez (2011), 
y por Katherine Torres, Tatiana Ruiz, Lesfty Solís y Fanny Martínez (2013), se 
destaca que el modelo europeo, en comparación con el resto de los modelos 
internacionales, incluyendo el mexicano, es «más específico en cuanto al desa-
rrollo de subcriterios (…) debido a que contiene treinta y dos (32) subcriterios 
descritos a su vez por elementos, lo que permite analizar de forma minucio-
sa los criterios y el alcance de estos» (Torres, Ruiz, Solís y Martínez, 2013) pa-
ra las organizaciones.

El Modelo Europeo de Excelencia Empresarial impulsa también el logro 
sostenible de resultado de rendimiento sobresalientes que logren exceder las 
expectativas de sus grupos de interés, hace mención de que las organizaciones 
deben contar con una alta dirección, cuyo enfoque de liderazgo sea capaz de 
dar “forma al futuro y lo hacen realidad, actuando como modelo de referen-
cia de sus valores y principios éticos (…). Son flexibles, permitiendo a la orga-
nización anticiparse y reaccionar de manera oportuna con el fin de asegurarse 
un éxito» (efqm, 2012), lo que resalta la importancia de consolidar sistemas 
de gestión efectivos que sean capaces de reaccionar a los diferentes escenarios 
y, sobre todo, se enfoquen en una gestión basada en riesgos.

El modelo de referencia, al igual que la mayoría de los modelos de excelen-
cia, antepone al liderazgo como la base del sistema en sus criterios de evalua-
ción, en el cual el subcriterio 1b determina que «los líderes definen, supervisan, 
revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de la organización 
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como su rendimiento» (efqm, 2012), haciendo referencia a que los líderes de 
las organizaciones excelentes:

• Definen y utilizan un conjunto equilibrado de resultados para seguir 
la evolución de la gestión de la organización, cuentan con un conjun-
to de prioridades a corto y largo plazo y gestionan las expectativas de 
los grupos de interés clave.

• Entienden y desarrollan las capacidades subyacentes de la organiza-
ción.

• Evalúan el conjunto de resultados alcanzados con el fin de mejorar el 
rendimiento futuro y proporcionar beneficios sostenibles a todos sus 
grupos de interés.

• Fundamentan las decisiones en información fiable y basada en datos, 
y utilizan todo el conocimiento disponible para interpretar el rendi-
miento actual y previsible de los procesos relevantes.

• Consiguen un alto nivel de confianza de los grupos de interés al adop-
tar mecanismos eficaces para entender futuros escenarios y gestionar 
eficazmente riesgos estratégicos, operativos y financieros.

Por lo que, para consolidar lo anterior en las organizaciones, el liderazgo 
que ejerza la alta dirección debe estar enfocado de manera correcta en la ges-
tión basada en indicadores que muestren el rendimiento del sistema de gestión, 
utilizar los resultados como base para la mejora continua y ser capaces de ges-
tionar los riesgos que puedan presentarse derivados de la dinámica del entor-
no del mercado en el cual se desenvuelve la organización.

Mejora continua y gestión de riesgos

La alta dirección necesita conocer el rumbo que la organización lleva en to-
do momento de su gestión, es decir, debe dar un seguimiento permanente a su 
planeación estratégica para conocer el estatus que guarda (diagnóstico situa-
cional), mostrando los avances y obstáculos para el alcance de los objetivos. 
La gestión exitosa en las organizaciones se puede sustentar en la medición del 
desempeño de la misma. El éxito de la organización, en gran medida, se pue-
de garantizar al contar con un adecuado sistema de indicadores de gestión que 
ordene y estructure los aspectos clave del negocio con el fin de trazar el cami-
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no que debe seguir una organización y, así, asegurar que no se sale de él, en el 
corto y en el largo plazo (Gaytán, 2019).

La correcta selección de indicadores de gestión logrará obtener informa-
ción clave para la correcta toma de decisión de la dirección organizacional, 
pues si se miden los procesos se podrá evaluarlos para conocer el estatus que 
guardan. La cultura de la medición y evaluación de procesos debe de estable-
cerse en toda organización que busque ser competitiva en la actualidad. Los 
resultados de la cultura mencionada deben mostrarse en planes de mejora con-
tinua para corregir desviaciones o mantener procesos exitosos. Los indicado-
res de gestión aportan elementos sustanciales para promover el mejoramiento 
continuo de los procesos, productos y servicios; así como el empleo puntual 
de sus recursos, a la vez que abre la posibilidad de instrumentar los cambios 
necesarios, para lograr el efectivo cumplimiento de su objetivo (García. 2020).

El mejoramiento continuo en las organizaciones es clave para el logro de 
la calidad y productividad que detonen en una competitividad en todos los ni-
veles del mercado. La mejora continua de los procesos es la creación de me-
todologías (procedimientos, monitoreos, mediciones de desempeño, etcétera) 
que se centren en la exploración continua de los inconvenientes que aparecen 
en la organización; además, la mejora continua procura optimizar el producto 
o servicio que provee la organización, de modo que dé como resultado la sa-
tisfacción del cliente, reducción de costos y racionalización de recursos (Aldea, 
2021). Los planes de acción que emanan de un proceso de mejora continua son 
y serán guías operativas que ayudarán a lograr los objetivos planteados desde 
la estrategia institucional hasta la operatividad.

Como ya se ha mencionado, el liderazgo de la dirección debe basarse en 
el conocimiento real que la organización está presentando, debe de tomar de-
cisiones que ayuden a llevarla al éxito, desde la calidad hasta la productividad. 
En este contexto, se debe entender que toda toma de decisión va acompañada 
de un grado de incertidumbre sobre el éxito o no de la misma. El riesgo siem-
pre va a existir, de lo que se trata es que cuando se tome una decisión se ten-
ga la menor inseguridad, es decir, el liderazgo organizacional sea sensible y 
cuando ejecute una estrategia haya analizado el entorno interno y externo. La 
gestión del riesgo forma parte de la estrategia, dado que la formulación e imple-
mentación de la estrategia en la empresa requiere de una revisión del entorno 
cambiante a través de la identificación de las principales influencias del medio 
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ambiente y de los inductores del cambio sujetos a un alto nivel de incertidum-
bre (Lessard y Lucea, 2009).

La información es la clave del éxito en el liderazgo institucional, si se co-
nocen las métricas del entorno interno y externo de la organización, se pue-
den tomar decisiones que lleven a un mejoramiento continuo, disminuyendo 
el riesgo y logrando la competitividad a través de la calidad y productividad.

Metodología

El objetivo de esta investigación se basó en estudiar el comportamiento de lí-
deres de la alta dirección de las mipymes del estado de Aguascalientes, México; 
con referencia en la consolidación que tienen las acciones con las que gestio-
nan e impulsan la mejora del sistema de gestión organizacional y monitorean 
su rendimiento, según los subcriterios que determina el Modelo Europeo de 
Excelencia Empresarial, evaluando el grado de consolidación, integración, es-
tructuración e implantación de estos en las áreas clave de la organización.

Esta investigación se caracteriza por ser de carácter transversal, siendo 
además un estudio exploratorio para evaluar el actuar de los líderes de la al-
ta dirección a través de un análisis descriptivo del estado actual de las empre-
sas en estudio. Además de que se desarrolló bajo un enfoque metodológico de 
tipo mixto, pues se integra por un conjunto de procesos «sistemáticos, empí-
ricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de da-
tos cuantitativos y cualitativos, [para] un mayor entendimiento del fenómeno 
bajo estudio» (Hernández y Mendoza, 2008). El instrumento de recolección 
de la información se integró a manera de encuesta estructurada, aplicada a los 
dueños, directores o gerentes de las empresas en estudio con información re-
ferente al 2020.

Para la evaluación de los elementos del subcriterio que establece el mo-
delo de referencia tomado para este estudio, se consideró el puntaje alcanzado 
por la evaluación establecida de atributos del esquema lógico reder, que fue-
ron la base para el diseño de las preguntas que integraron el instrumento, pues 
se considera que este esquema «es una poderosa herramienta de gestión y una 
manera estructurada de evaluar el rendimiento de una organización» (Sánchez 
y Rodríguez, 2010).
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Los atributos del esquema lógico reder fueron los que se consideraron 
durante el diseño de las preguntas que integraron el instrumento empleado en 
la encuesta. Dentro del esquema se establecen atributos que deben ser evalua-
dos para los elementos que integran el subcriterio en estudio según el Modelo 
Europeo de Excelencia Empresarial, los cuales efectúan un análisis riguroso de 
cada uno de los elementos. Los atributos considerados como base para el desa-
rrollo de las preguntas del instrumento fueron:

Tabla 1. Desagregación de elementos reder en atributos evaluables.

Elemento Atributo Descripción

Enfoque

Sólidamente 
fundamentado

Los elementos evaluados tienen «una lógica clara, se 
basan en las necesidades de los grupos de interés rele-
vantes y se fundamenta en procesos» (efqm, 2012).

Integrado Los elementos «apoyan la estrategia y están vinculados 
a otros enfoques relevantes» (efqm, 2012).

Despliegue

Implantado Los elementos «se han implementado en las áreas rele-
vantes de la empresa» (efqm, 2012).

Estructurado
Los elementos se muestran de una forma «estructura-
da y permite flexibilidad y agilidad organizativa» (ef-
qm, 2012).

Evaluar, revisar 
y perfeccionar

Medición, 
aprendizaje y 
creatividad

«Se miden adecuadamente la eficiencia y la eficacia de 
los enfoques y su despliegue, (…) para (….) mejora o 
innovación» (efqm, 2012).

Fuente: Elaboración propia, a partir de la efqm para el esquema lógico reder.

La escala y el puntaje asociado a cada elemento se definió de la siguiente 
manera, ya que permite el desarrollo de un análisis cualitativo, análisis cuan-
titativo inferencial considerando el promedio del puntaje que alcanzan las or-
ganizaciones para el subcriterio en estudio:

• No se puede demostrar (0 pts);
• Limitada capacidad para demostrar (25 pts);
• Se puede demostrar parcialmente (50 pts);
• Se puede demostrar plenamente (75 pts); y
• Puede considerarse como ejemplo para otras organizaciones (100 pts).
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Por otra parte, la población objetivo se integró por las unidades económi-
cas del tipo establecimiento, que el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (inegi) en México define como unidades económicas que

en una sola ubicación física, asentada en un lugar de manera permanente y de-
limitada por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y recursos 
bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para realizar ac-
tividades de producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestación 
de servicios, sea con fines mercantiles o no (Pazmiño, Beltrán y Gallardo, 2016).

Donde, según la consulta realizada al Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (denue) el 5 de mayo de 2020, asciende a 60 467 unida-
des económicas que a esa fecha tenían actividad en estado de Aguascalientes, 
las cuales con base a su personal ocupado se catalogan como micro, pequeñas 
y medianas empresas, según lo especificado en el Acuerdo por el que se esta-
blece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publica-
do en el Diario Oficial de la Federación de México el 30 de junio de 2009 por 
la Secretaría de Economía de México (dof, 2009). Se acota a aquellas unida-
des económicas que pertenecieran a cualquier sector de actividad económica, 
excluyendo a las organizaciones cuya actividad económica se relaciona con el 
sector 93 «Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justi-
cia y de organismos internacionales y extraterritoriales» (inegi, 2018), según 
el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018 (scian 2018).

El diseño estadístico se basó en el muestreo estratificado que «se caracteri-
za por usar información auxiliar que permite agrupar a los elementos que com-
ponen la muestra en estratos diferenciados» (Vivanco, 2005) y dentro del cual 
destaca que «los elementos que componen un estrato son parecidos dentro del 
estrato y los estratos son agrupaciones distintas entre sí» (Vivanco, 2005), ob-
teniendo una muestra suficiente y que representó adecuadamente cada estra-
to, incluso permitiendo obtener conclusiones a nivel tamaño de empresa y de 
los grandes sectores de actividad económica, comercio, industria y servicios, 
y permitiendo hacer un análisis descriptivo de la población objeto de estudio.

El tamaño de muestra se determinó con base en la fórmula para estimar 
una media según el muestreo estratificado, para estimar el puntaje promedio 
que logran las empresas en estudio con base en los subcriterios en estudio, con-
siderando el tamaño de la población objetivo del estudio, un nivel de confianza 
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del 95 % y un error máximo admisible de 4 puntos, además de que la desviación 
estándar requerida para el cálculo por estrato fue estimada con base en un es-
tudio piloto realizado en 33 unidades económicas que cumplen con las carac-
terísticas que acotan la población objetivo.

La muestra resultante fue de 156 empresas seleccionadas de manera alea-
toria dentro del área geográfica que delimita al estado de Aguascalientes y que 
cumplieran con las especificaciones dadas por el diseño muestral, de tal mane-
ra que se logró llevar a cabo un análisis inferencial, generalizando los resultados 
obtenidos hacia la población objetivo bajo el sustento estadístico que caracte-
rizó el diseño de la muestra.

Resultados y discusión

Para mostrar el alcance del objetivo planteado por esta investigación, a conti-
nuación se detalla un análisis descriptivo, así como un análisis inferencial, pa-
ra caracterizar el comportamiento de los principales líderes ejecutivos de las 
empresas estudiadas, con referencia en la consolidación que tienen las accio-
nes con las que gestionan e impulsan la mejora del sistema de gestión organi-
zacional y monitorean su rendimiento.

Con base en el diseño muestral, la información recuperada a través de las 
empresas seleccionadas representa adecuadamente a los tres tamaños de em-
presa de interés en esta investigación, además de que también cuenta con su-
ficiencia estadística para generalizar los resultados a los tres grandes sectores 
de actividad económica, y de esta manera disminuir el sesgo que pudiera pre-
sentarse hacia algún tamaño de empresa o sector económico en específico. En 
el gráfico 1 se muestra la distribución de la muestra recuperada por sector de 
actividad económica y por tamaño de empresa.

Con base en la muestra recuperada, y en referencia en las empresas en es-
tudio, se tiene el siguiente análisis descriptivo. En primera instancia para eva-
luar si en la empresa se encuentra sólidamente fundamentado que los líderes 
de la alta dirección promuevan acciones con las que gestionan e impulsan la 
mejora del sistema de gestión organizacional y en particular en referencia a que 
promueven el desarrollo y mantenimiento de una estructura organizativa y un 
sistema de gestión de procesos eficaz que permite tener resultados adecuados y 
mejorarlos, se tiene que en promedio general los tres tamaños de empresa ape-
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nas sobrepasan el promedio del puntaje esperado (100 puntos), teniendo que 
las medianas empresas alcanzaron 77 puntos, las pequeñas 60 puntos y las mi-
croempresas 55 puntos, como se puede observar en el gráfico 2.

Por otro lado, referido a que los líderes de la alta dirección alientan a los 
colaboradores a ser agentes generadores de ideas, que propongan mejoras en 
las formas y medios de trabajo para aumentar la competitividad de la organi-
zación, es decir, evaluar qué tan integrada se encuentra en la organización que 
los líderes impulsan mejoras en el sistema de gestión, se tiene que el puntaje 
promedio general para las empresas estudiadas resultó ser 62 de los 100 puntos 
esperados, como se muestra en la figura 3 por tamaño de empresa, con el pun-
taje más alto para las empresas medianas (65 puntos), seguida de las pequeñas 
empresas con 62 puntos y las microempresas con 61 puntos.

Gráfico 1. Distribución de la muestra recuperada.

Fuente: Elaboración propia con base en la muestra recuperada.

Gráfico 2. Puntaje obtenido por tamaño de empresa con relación a si el subcriterio de lideraz-
go en evaluación está sólidamente fundamentado en la organización.

Fuente: Elaboración propia con base en la muestra recuperada.
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El nivel de implantación que tienen los elementos que valoran el subcri-
terio en estudio en las empresas de interés para esta investigación, se evaluó 
analizando si la forma en la que se organiza el trabajo en la empresa permite 
la cooperación entre las diferentes áreas de la organización. Con base en ello 
se tiene que a nivel empresas en estudio apenas se alcanza 65 puntos de los 100 
esperados, teniendo que por tamaño de empresa las medianas tienen el punta-
je más alto entre las empresas en estudio de 73 puntos, seguido por las peque-
ñas, que tienen 66 puntos y las microempresas 64 puntos, como se muestra en 
el gráfico 4.

Con respecto a que si el subcriterio en estudio realmente se puede con-
siderar como estructurado en la organización, es decir, si los líderes de la alta 

Gráfico 3. Puntaje obtenido por tamaño de empresa con relación a si el subcriterio de 
liderazgo en evaluación está integrado en la organización.

Fuente: Elaboración propia con base en la muestra recuperada.

Gráfico 4. Puntaje obtenido por tamaño de empresa con relación a si el subcriterio de 
liderazgo en evaluación está implantado en la organización.

Fuente: Elaboración propia con base en la muestra recuperada.
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dirección o con puesto de mando supervisan y dan seguimiento a las activida-
des y de esta manera se puede obtener un panorama del desempeño de los co-
laboradores y a su vez desarrollar estrategias que mejoren sus indicadores en 
las áreas de trabajo, se tiene que la evaluación desarrollada a nivel empresas 
en estudio apenas alcanza un puntaje de 63 puntos de los 100 esperados, y que 
por tamaño de empresa las medianas alcanzan un puntaje de 71 puntos, las pe-
queñas de 67 y las micro empresas 62 puntos, como se muestra en el gráfico 5.

La medición de los resultados para su aprendizaje y desarrollo de mejoras 
en la organización es importante, con base en ello, en referencia al liderazgo es-
tratégico que promueven los líderes de la alta dirección en la empresa, relacio-
nado a si cuentan con indicadores que les muestran el rendimiento general de 

Gráfico 5. Puntaje obtenido por tamaño de empresa con relación a si el subcriterio de 
liderazgo en evaluación está estructurado en la organización. 

Fuente: Elaboración propia con base en la muestra recuperada.

Gráfico 6. Puntaje obtenido por tamaño de empresa con relación a si el subcriterio de 
liderazgo en evaluación se mide y se considera para mejora en la organización. 

Fuente: Elaboración propia con base en la muestra recuperada.
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la organización y de cada área de trabajo, y a su vez si los evalúan para mejorar 
el desempeño de la misma, se tiene que el promedio alcanzado por las empre-
sas en estudio es de 55 puntos de 100 esperados, adicionalmente por tamaño de 
empresa las medianas alcanzaron 67 puntos, las pequeñas 51 puntos y las mi-
croempresas 55 puntos, como se puede observar en el gráfico 6.

En términos generales, a partir del comportamiento de líderes de la alta 
dirección en las empresas en estudio, con referencia en la consolidación que 
tienen las acciones con las que gestionan e impulsan la mejora del sistema de 
gestión organizacional y monitorean su rendimiento –relacionado al subcri-
terio 1b del criterio de Liderazgo del Modelo Europeo de Excelencia Empresa-
rial, el cual establece que «los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan 
tanto la mejora del sistema de gestión de la organización como su rendimien-
to» (efqm, 2012)–, se puede inferir que las empresas que integran la población 
objeto de estudio apenas alcanzan un puntaje promedio de 60 puntos de los 
100 esperados y que, considerando un intervalo de confianza del 95 %, el pro-
medio poblacional pudiera oscilar entre 57 y 64 puntos.

Con fundamento en el análisis descriptivo mostrado en los resultados, se 
puede observar que las empresas en estudio alcanzan un puntaje de evalua-
ción apenas cercano a la media, sobre el puntaje esperado en relación con que 
los líderes de la alta dirección en las empresas promueven acciones con las que 
gestionan e impulsan la mejora del sistema de gestión organizacional y moni-
torean su rendimiento, esto infiriendo que en general alcanzan en promedio 60 
puntos apenas 10 puntos arriba del puntaje intermedio y 40 puntos por deba-
jo del puntaje esperado, que es de 100 puntos, según el método de evaluación 
elegido para esta investigación.

Asimismo, se puede analizar que las organizaciones en general presentan 
el estatus de sólidamente fundamentado el aspecto relacionado a que los líde-
res de la alta dirección promueven acciones con las que gestionan e impulsan 
la mejora del sistema de gestión organizacional y, en particular, en referencia 
a que promueven el desarrollo y mantenimiento de una estructura organiza-
tiva y un sistema de gestión de procesos eficaz que permite tener resultados 
adecuados y mejorarlos, se tiene que en promedio general los tres tamaños de 
empresa apenas sobrepasan el promedio del puntaje esperado con 57 puntos 
de los 100 esperados.

Uno de los hallazgos más importantes ha sido con las empresas media-
nas (77 puntos), pues de acuerdo con su naturaleza y tamaño, presentan una 
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estructura basada en procesos más consolidada que las demás. Este tipo de 
empresas han ido creciendo a lo largo del tiempo y ganando territorio en el 
mercado. Por otra parte, las pequeñas empresas (60 puntos) y las microempre-
sas (55 puntos) muchas veces parten de ser empresas familiares o negocios pro-
pios que operan bajo conceptos de procesos poco desarrollados y su operación 
depende del día a día dentro del mercado, impidiendo a los líderes consoliden 
procesos de mejora en el sistema de gestión, interés que muestran únicamen-
te cuando comienzan a tener problemas en capacidad de cubrir la demanda o 
interés por crecimiento.

Se pudiera comprender el puntaje promedio alcanzado por las empresas 
(62 puntos) relacionado a que los líderes de la alta dirección promueven que 
los colaboradores sean agentes generadores de ideas de tal manera que propon-
gan mejoras en la forma y métodos de trabajo para potenciar la competitividad 
de la organización, es decir, pudiera considerarse que este aspecto ésta parcial-
mente integrado en las organizaciones en estudio, pues algunas de ellas pro-
mueven la mejora continua como una cultura organizacional, lo que limita que 
los colaboradores pierdan interés en proponer mejoras a su entorno de trabajo.

La tendencia en comportamiento a nivel tamaño de empresa se mantie-
ne, pues las empresas medianas (65 puntos) son las que mayormente ya cuen-
tan con un camino de crecimiento y cultura de mejora continua, a diferencia 
de las pequeñas (62 puntos) y micro (61 puntos) que operan bajo conceptos de 
negocio propio o aspectos familiares, es decir, operan únicamente bajo las pro-
puestas o decisiones de los dueños o gerentes, sin embargo, cabe destacar que si 
bien las empresas medianas tuvieron un mayor puntaje este es apenas 3 puntos 
y 4 arriba de los otros dos tamaños de empresa respectivamente, lo que se con-
vierte en un área de oportunidad para los tres tamaños de empresa en estudio.

Con respecto a las preguntas: ¿qué tan implantado se tiene en toda la or-
ganización que los líderes promuevan la mejora del sistema de gestión?, así 
como la forma en la que se organiza el trabajo en la empresa, y si este permite 
la cooperación entre las diferentes áreas de la organización, se tiene un pun-
taje general de apenas 65 puntos de los 100 esperados, lo que se refleja como 
un área de oportunidad en las organizaciones en estudio. Sin embargo, es im-
portante desatacar que las empresas medianas por su naturaleza presentan el 
puntaje más alto entre las empresas en estudio de 73 puntos, puntaje espera-
do al ser empresas que se encuentran en mayor crecimiento y que por lo tanto 
cuentan con una estructura organizacional más cooperativa y colaborativa, a 
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diferencia de las pequeñas (66 puntos) y las micro (64 puntos) que, al no tener 
claramente definidos procesos, se tiene un escaso conocimiento de las funcio-
nes y responsabilidades de algunas de las áreas, lo que merma la colaboración 
y coordinación entre ellas.

Existe otra área de oportunidad detectada: «las empresas para estructu-
rar de manera sistémica el seguimiento al sistema de gestión», de tal manera 
que los líderes de la alta dirección o con puesto de mando supervisen las acti-
vidades de su área y sus colaboradores, y de esta manera mejorar y potenciar 
su desempeño, pues al no tener bien implementado ese seguimiento, su estruc-
turación dentro de la organización puede ser baja y, por lo tanto, no lograr los 
resultados esperados por áreas y a nivel empresa. Esto se refleja en el punta-
je promedio alcanzado (63 puntos) por las empresas en estudio, sin embargo, 
es importante destacar que en este rubro las medianas empresas alcanzan un 
puntaje «alto» de 71 puntos, algo esperado por la naturaleza de las mismas, y 
lo que se convierte en un área de oportunidad para las pequeñas (67 puntos) y 
las micro (62 puntos), las cuales como se ha comentado operan normalmen-
te bajo estructuras organizacionales poco consolidadas que limitan el conoci-
miento y la asignación de responsabilidades.

Por último, como todo modelo que promueve la calidad total, se busca 
que los resultados se monitoreen y a su vez se utilicen como parámetros para 
establecer acciones de mejora continua en las organizaciones, de acuerdo con 
esto la medición de los resultados para su aprendizaje y desarrollo de mejoras 
en la organización es importante. Con respecto a las empresas en estudio, se 
tiene que el promedio alcanzado (55 puntos) destaca este rubro como punto 
clave a concretar en ellas para la mejora de su sistema de gestión, pues inclu-
so los tres tamaños de empresa en estudio cuentan con puntajes relativamente 
bajos, los cuales están apenas por arriba de la media del puntaje máximo es-
perado, las empresas medianas alcanzaron 67 puntos, las pequeñas 51 puntos 
y las micro 55 puntos, siendo de los puntajes más bajos obtenidos en los 5 ru-
bros evaluados en esta investigación, y que, por lo tanto, muestran una debi-
lidad en el seguimiento del sistema de gestión de las empresas, pues estas no 
contaron con suficiente información para demostrar que lo que realizan se ba-
sa en la mejora de sus indicadores o que estos sean la base para desarrollar ac-
ciones que les ayuden a potenciar su participación en el mercado o en su caso 
su propio crecimiento.
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Conclusiones

La presente investigación se centró en estudiar el comportamiento de líderes 
de la alta dirección de las mipymes del estado de Aguascalientes, México, con 
referencia en la consolidación que tienen las acciones con las que gestionan e 
impulsan la mejora del sistema de gestión organizacional y monitorean su ren-
dimiento, según el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, teniendo una 
población objeto de estudio a las 60 467 micro, pequeñas y medianas empresas 
comerciales, industriales o de servicios, que tienen operaciones en el territo-
rio que integran los municipios del estado de Aguascalientes, según la consulta 
realizada el 5 de mayo de 2020 en el Directorio Estadístico Nacional de Unida-
des Económicas (denue).

Para la evaluación objetivo de esta investigación se tomó como referen-
cia el puntaje alcanzado por las empresas en estudio con base en el modelo de 
evaluación reder, para determinar el grado de consolidación del segundo 
subcriterio (1b) del liderazgo el cual establece que «los líderes definen, super-
visan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de la organi-
zación como su rendimiento» (efqm, 2012), según lo establecido en el Modelo 
Europeo de Excelencia Empresarial, el cual se basa en un enfoque de calidad 
total y es considerado un modelo que evalúa de manera minuciosa a las orga-
nizaciones, con respecto al resto de los modelos basados en calidad total, in-
cluyendo el de México.

Con el diseño estadístico de la muestra, se puede inferir que las empresas 
en estudio apenas logran un puntaje de 60 puntos de los 100 esperados en la 
evaluación, por lo que se puede considerar que dichas empresas cuentan con 
líderes en la alta dirección que parcialmente desarrollan acciones que les per-
miten gestionar e impulsar la mejora del sistema de gestión organizacional y 
además de que el monitoreo de los resultados parcialmente lo emplean como la 
base de la mejora continua para optimizar su rendimiento, lo que se convierte 
en un área de oportunidad para las organizaciones, pues al considerar que los 
líderes son la base de los sistemas de gestión de calidad, estos pueden poten-
ciar la operación de la organización y, por lo tanto, volverla más competitiva 
dentro del mercado en el cual se desenvuelven.

En ese contexto, y dada la importancia de consolidar un sistema de ges-
tión organizacional adecuado, y que su vez provea información oportuna de su 
rendimiento para la toma de decisiones efectivas por parte de la alta dirección, 
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es importante que se consolide en ellas un liderazgo estratégico, de tal mane-
ra que se logre sustentar y evidenciar que los líderes de las micro, pequeñas y 
medianas empresas sean capaces de:

• Definir el mecanismo de seguimiento y utilizar los resultados del des-
empeño de la organización, que les permitan desarrollar acciones es-
tratégicas, priorizándolas a corto y largo plazo, con el fin de mejorar 
el rendimiento sostenible de la organización, en beneficio de sus gru-
pos de interés.

• Consolidar una cultura de mejora continua dentro de la organización 
y expandirla también hacia sus aliados estratégicos.

• Tomar decisiones basadas en datos oportunos, además de contar con 
una adecuada gestión del conocimiento, de tal manera que se cuente 
con información de la organización en el momento adecuado y prever 
resultados futuros de su desempeño.

• Consolidar su relación con los grupos de interés llevando a cabo una 
eficaz gestión de riesgos, para potenciar sus fortalezas y mitigar el im-
pacto de sus debilidades dentro del mercado en el cual se desarrollan.

Los aspectos listados darán certeza en la operación de las empresas en es-
tudio, además de contribuir a contar con líderes en la alta dirección con una 
visión estratégica que les permita potenciar el desarrollo sostenible de la orga-
nización dentro del mercado competitivo y cada vez más dinámico derivado 
de la globalización, además la gestión de riesgos debe estar equilibrada en un 
entorno cada vez más cambiante tanto económico y social, consolidándolas co-
mo empresas que operan bajo un enfoque de calidad total, y que cada vez más 
demandan de visiones que las lleven a una operación de excelencia.
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Castillo Luévano y Feria Cruz (2020) mencionan que

las mpymes en el estado de Aguascalientes al igual que en el resto del país y de 
muchos países en el mundo, son negocios en los cuales el gerente es el mismo 
propietario, no tienen estrategias operacionales claras ni bien definidas, son 
empresas jóvenes (menores a dos años), su mercado es reducido (la mayoría 
es local, algunas abarcan un mercado regional y muy pocas tienen un mercado 
nacional e incluso internacional), son de tipo familiar y los puestos directivos 
son ocupados por integrantes de la familia propietaria de la empresa y las deci-
siones se toman normalmente por los dueños de la empresa (p. 42).

Por su parte, Arizaleta Valera y Zhu (2018, p. 2) afirman que «las micro y 
pequeñas empresas en Latinoamérica representan un alto porcentaje, contri-
buyen a una alta empleabilidad y a un alto potencial de impacto del producto 
interno bruto (pib) en la región».

Montejano García et al. (2021) mencionan:

La manera de hacer negocios ha evolucionado a tal grado que ha forzado a las 
organizaciones a tener contacto con el resto del mundo y a sufrir o a aprovechar 
cualquier desbalance. Sin duda, lo anterior ha impulsado el desarrollo integral 
de las empresas. Asimismo, ha obligado a las organizaciones a la elaboración 
de partes en diferentes países (p. 7).

De ahí la importancia que representa la integración de una cadena de su-
ministros robusta y que incremente la eficiencia y la competitividad de las em-
presas en análisis.

Una de las áreas importantes es la administración de la cadena de sumi-
nistros, porque de esta depende en gran medida el éxito o fracaso de la empre-
sa. Incluso, desde hace varios años, el nivel de competitividad se basa en qué 
tan robusta es su cadena de suministros.

De acuerdo con Chaparro González (2018), «para las mpymes la cadena 
de suministro se ha convertido en una ventaja competitiva y en un método pa-
ra asegurar la calidad. Las mpymes deben crear estrategias para posicionarse 
dentro de la cadena de suministro de la forma más eficiente, lo cual le permiti-
rá ser exitosa a través del tiempo optimizando el uso de sus recursos».
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Según Ballou (2004), «la administración de la cadena de suministros 
(scm, por sus siglas en inglés) abarca todas las actividades relacionadas con el 
flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia prima (extracción), 
hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados» (p. 5).

La cadena de suministros, la eficiencia y la competitividad son los cons-
tructos considerados de mayor relevancia y de interés de análisis para las mi-
croempresas establecidas en el estado de Aguascalientes.

Las variables de interés en esta investigación como parte de la cadena de 
suministros son el nivel de servicio, las adquisiciones, la entrega y el transpor-
te de mercancías.

El objetivo de esta investigación es analizar el impacto medido que la ca-
dena de suministros pueda tener en la eficiencia y la competitividad de las mi-
croempresas en Aguascalientes.

Fundamentación teórica

Cadena de suministros

Ballou (2004) menciona que:

La administración de la cadena de suministros abarca todas las actividades re-
lacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia 
prima (extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de información re-
lacionados. Es la integración de estas actividades mediante mejoramiento de 
las relaciones de la cadena de suministros para alcanzar una ventaja competi-
tiva sustentable (p. 5).

Para efectos de esta investigación, la cadena de suministros se integra por 
el servicio, las adquisiciones, la entrega y el transporte.

El servicio se medirá de acuerdo con la calidad del servicio postventa, la 
estructura para hacer frente a consultas de los clientes, la disponibilidad inclu-
so para reponer un producto completo, si el sistema de atención permite que 
no se vuelvan a cometer errores y si existe personal especializado para reaccio-
nar de manera inmediata en el servicio postventa.
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En cuanto a adquisiciones, se analizará en función de las compras a pro-
veedores en relación con pronósticos de venta, de inventario actual, de tiem-
pos de entrega, de descuentos y promociones, de experiencia, de capacidad de 
almacenamiento, de volumen de compra, de costo, de negociaciones y acuer-
dos con proveedores, de precios y calidad, de registros de compra y venta, de 
mejoras en los sistemas de compras y aprovisionamiento con el propósito de 
mejorar la operación y de no quedarse sin inventario.

La entrega se observará si se pregunta a los clientes sobre otros productos o 
servicios que deseen encontrar en la empresa, si se registran las ventas por pro-
ducto o servicio, si los artículos almacenados tienen una ubicación determina-
da, si se realizan conteos físicos de inventario y se establece el nivel del mismo 
en cualquier momento y si se sabe para cuántos días alcanza, la realización de 
publicidad para atraer a los clientes con ofertas o descuentos, si se clasifican 
los clientes según su volumen de compras, si se actualizan frecuentemente los 
sistemas de comercialización y ventas y, si se da seguimiento a las razones por 
las cuales los exclientes ya no compran o asisten a la empresa.

En el apartado de transporte, se analizarán las decisiones en función del 
costo del medio de transporte para la gestión de la flota y si se cuenta con di-
cha flota. Si se toma en cuenta el tiempo prometido de entrega en la gestión 
del transporte y si se toma en cuenta la calidad del servicio en dicha gestión.

Eficiencia

Chase et al. (2005) definen la eficiencia como «hacer algo con el menor costo 
posible». En las empresas, la eficiencia se relaciona con el uso racional de los-
recursos, medidos a través del cumplimiento de los planes de producción, evi-
tar la aplicación de tiempo extra, minimizar el tiempo de ocio analizando los 
procesos para detectarlo y disminuirlo, planear efectivamente las operaciones 
diarias, planear la producción tomando en cuenta a todos los involucrados, 
estandarizar las operaciones para asegurarse de que todos realicen las activi-
dades similares de igual manera, y así detectar áreas de mejora, capacitar ade-
cuadamente al personal, parar actividades solo por acciones programadas de 
mantenimiento preventivo, disminuir defectos y retrabajos, enfocados a usar 
adecuadamente el tiempo de producción.
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Competitividad

La competitividad es la capacidad que tienen las empresas para desarrollar ven-
tajas competitivas. Esto implica el desarrollo de estrategias para posicionarse 
en la preferencia de los clientes por el desarrollo de actividades enfocadas a ese 
fin (Roldán y Coll Morales, 2020).

La competitividad se mide con participación en el mercado y si va en au-
mento por la preferencia de los clientes con relación a la competencia. Si la em-
presa es fuertemente innovativa por lo que la competencia trata de copiarles, 
si la mayoría de los proyectos en los que han participado los clientes los han 
preferido por sobre la competencia, si la competencia espera a que se actúe pa-
ra luego hacerlo ellos, si los empleados son buscados por la competencia ofre-
ciéndoles trabajar para ellos y si clientes de la competencia se contactan para 
solicitar información sobre lo que se ofrece, con el propósito de hacer negocio.

El modelo conceptual de esta investigación, en el que se relaciona la ca-
dena de suministros con la eficiencia y la competitividad en las microempre-
sas de Aguascalientes, se muestra en la figura 1. Además, permite establecer la 
siguiente hipótesis:

Ho: La cadena de suministros tiene un impacto significativo en la eficiencia 
y competitividad de las microempresas en Aguascalientes.

Figura 1. Modelo conceptual de investigación.

Fuente: Elaboración propia.
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Metodología

La metodología que se aplicó fue cuantitativa, transversal y no experimental. 
Para llevar a cabo esta investigación se desarrolló una encuesta basada en el 
instrumento de recolección de datos de Arizaleta Valero y Zhu (2018), con sus 
respectivas adecuaciones y modificaciones aplicada al sector de las microem-
presas de Aguascalientes, en la que se establecieron una cantidad de preguntas 
para cada constructo relacionado con el problema.

Para el constructo de servicio se definieron 5 preguntas; para la competi-
tividad, 6; para la eficiencia, 7; para las adquisiciones, 13; para la entrega, 12; y 
para el transporte, 4. Cada pregunta se contestó con una escala Likert natural 
(de 1 a 5) y fue aplicada a 90 microempresas de diferentes giros en el estado de 
Aguascalientes, ubicadas en diferentes municipios y fraccionamientos a lo lar-
go de cada municipio.

Se realizó un análisis estadístico de los resultados de la aplicación de las 
encuestas y se planteó un modelo que permitió relacionar las variables de sa-
lida eficiencia y la competitividad de las microempresas con respecto a la ca-
dena de suministros que contiene las variables servicio, adquisiciones, entrega 
y transporte. Hasta llegar a un modelo de regresión que permite establecer el 
impacto de cada constructo con respecto a las variables mencionadas antes. 
Los datos fueron analizados mediante el programa de Minitab en su versión 19.

Resultados y discusión

El análisis de datos inició con la realización de un análisis de elementos o de 
consistencia interna para cada uno de los constructos que conformaron la en-
cuesta. En el análisis se utilizó el alfa de Cronbach con idea de asegurar que los 
elementos que se diseñaron para medir cada constructo realmente lo hagan.

En la tabla 1 se muestran los resultados. Se puede observar que el valor de 
alfa de Cronbach de cada uno de los constructos presenta un valor superior al 
de referencia utilizado comúnmente de 0.7, según lo recomiendan Nunnally y 
Bernstein (1995).

Esto significa que se tiene la evidencia de que los elementos utilizados en 
la encuesta para medir cada constructo realmente lo miden y que dichos ele-
mentos son adecuados para medir la viabilidad del modelo.
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Tabla 1. Análisis de la consistencia interna de los constructos.

Factor de análisis Alfa de Cronbach
Servicio 0.7972
Competitividad 0.8890
Eficiencia 0.9100
Adquisiciones 0.9044
Entrega 0.9058
Transporte 0.8933

Fuente: Elaboración propia.

Luego se realizó un estudio descriptivo de cada una de las variables in-
volucradas, cuyos resultados se presentan en la tabla 2. Para ello se utilizó la 
media, la desviación estándar, la mediana, el valor mínimo y el valor máximo.

Tabla 2. Estudio descriptivo de las variables de estudio.

Factor de análisis Media Desviación 
estándar Mediana Mínimo Máximo

Servicio 3.2756 0.9229 3.400 1.000 5.000
Competitividad 2.8720 1.0000 3.000 1.000 4.833
Eficiencia 3.3080 1.1400 3.571 1.000 5.000
Adquisiciones 3.5342 0.8270 3.692 1.615 5.000
Entrega 3.3500 0.8754 3.458 1.417 5.000
Transporte 2.9780 1.1810 3.125 1.000 5.000

Fuente: Elaboración propia.

El estudio descriptivo de las variables se complementa con la realización 
de histogramas de frecuencias con curvas de ajuste normal para poder descri-
bir la distribución de frecuencias, en escala de 1 a 5, de las evaluaciones rea-
lizadas por cada una de las microempresas para cada una de las variables de 
estudio, como se muestra en la tabla 3.
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Tabla 3. Distribuciones de frecuencias de las variables de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

La información descriptiva permite identificar el tamaño de la muestra, el 
centro de los datos, la dispersión y la forma y dispersión de la distribución de 
los datos recabados para cada uno de los constructos. Las distribuciones mos-
tradas sí muestran datos atípicos y comportamientos no tan simétricos.

Se utilizaron gráficas de probabilidad y el estadístico de prueba Ander-
son-Darling para revisar el comportamiento normal de cada una de las varia-
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bles de estudio. De manera visual se puede determinar si los datos siguen una 
distribución normal analizando las gráficas de probabilidad. De manera analí-
tica se utilizó el estadístico de Anderson-Darling con su respectivo valor p. La 
hipótesis nula establece que los datos siguen una distribución normal. Debido 
a que el valor p para cada una de las variables es inferior a 0.05, considerando 
un nivel de significancia del 5 %, la decisión es rechazar la hipótesis nula, por 

Tabla 4. Gráficas de probabilidad de las variables de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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lo que se concluye que los datos para cada una de las variables no siguen una 
distribución normal. En la tabla 4 se verifica de manera visual y analítica la in-
formación.

Para medir la fuerza y la dirección de la asociación entre pares de varia-
bles se realizó un estudio correlacional. Se consideraron como variables de sa-
lida la eficiencia y la competitividad. Para este análisis se utilizó la correlación 
del momento del producto de Pearson, la mide la relación lineal entre dos va-
riables continuas.

En la tabla 5 se muestran las gráficas de dispersión con los respectivos 
valores del coeficiente de correlación de Pearson y valor p de las variables de 
estudio con la eficiencia. Se observa que las relaciones son lineales positivas 
moderadas. El coeficiente de correlación más alto se encuentra entre la entre-
ga y la eficiencia, con un valor de 0.746, a medida que la entrega aumenta, la 
eficiencia también lo hace.

Tabla 5. Análisis de correlación de las variables de estudio con la eficiencia.

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 6 muestra las gráficas de dispersión con los respectivos valores del 
coeficiente de correlación de Pearson y valor p de las variables de estudio con 
la competitividad. Se observa que las relaciones son lineales positivas entre dé-
biles y moderadas. El coeficiente de correlación más alto se encuentra entre la 
entrega y la competitividad, con un valor de 0.555, a medida que la entrega au-
menta, la competitividad también lo hace.

Tabla 6. Análisis de correlación de las variables de estudio con la competitividad.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 7 se muestra el resumen de los coeficientes de correlación.
Dados los valores p para cada una de las pruebas estadísticas de correla-

ción, se decide rechazar la hipótesis nula de correlación, considerando un ni-
vel de significancia del 5 %, para lo que se puede concluir que el coeficiente de 
correlación de Pearson es estadísticamente diferente de cero para cada par de 
variables estudiadas.
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Tabla 7. Coeficientes de correlación de Pearson entre los pares de variables de estudio.

Pares de variables Coeficiente
Servicio y eficiencia 0.692
Adquisiciones y eficiencia 0.635
Entrega y eficiencia 0.746
Transporte y eficiencia 0.568
Servicio y competitividad 0.489
Adquisiciones y competitividad 0.452
Entrega y competitividad 0.555
Transporte y competitividad 0.338

Fuente: Elaboración propia.

Se hizo un análisis de regresión para describir la mejor relación entre el 
servicio, las adquisiciones, la entrega y el transporte sobre la eficiencia utilizan-
do el método de mínimos cuadrados y el estudio de los mejores subconjuntos 
de modelos. La decisión se basó considerando de manera conjunta los indica-
dores de R-cuadrada ajustada (62.1 %, el más grande) y el valor de Cp de Ma-
llows (3.4, el más pequeño).

Luego, con base en el mejor modelo elegido, se llevó a cabo el análisis de 
varianza en el que se puede visualizar que el servicio y la entrega son los tér-
minos que más influyen sobre la eficiencia, dados sus valores p más pequeños 
e inferiores al 0.05. Esto significa que la asociación entre la eficiencia y el ser-
vicio es estadísticamente significativa. De igual manera, la asociación entre la 
eficiencia y la entrega también es estadísticamente significativa.

Dado el valor de R2 ajustado de 62.1 %, el modelo explica aproximada-
mente el 62 % de la variación de la eficiencia. Para estos datos, el valor del coe-
ficiente de determinación ajustado indica que el modelo proporciona un ajuste 
adecuado a los datos. El modelo final con los respectivos resultados se mues-
tra en la tabla 8.

De igual manera, se realizó un análisis de regresión para describir la me-
jor relación entre el servicio, las adquisiciones, la entrega y el transporte sobre la 
competitividad utilizando el método de mínimos cuadrados y el estudio de los 
mejores subconjuntos de modelos. La decisión se basó considerando de ma-
nera conjunta los indicadores de R-cuadrada ajustada (31.9 %, el más grande) 
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Tabla 8. Análisis de regresión del mejor modelo estadístico para eficiencia.

Modelo de regresión R2 ajustada
Eficiencia = -0.549 + 0.408 Servicio + 0.185 Adquisiciones
+ 0.558 Entrega 62.1 %

Análisis de varianza

Fuente gl sc Ajust. mc Ajust. Valor F Valor p
Regresión 3 73.213 24.4044 49.53 0.000
Servicio 1 6.789 6.7889 13.78 0.000
Adquisiciones 1 0.947 0.9468 1.92 0.169
Entrega 1 8.033 8.0331 16.30 0.000
Error 86 42.375 0.4927   
Falta de ajuste 81 40.406 0.4988 1.27 0.440
Error puro 5 1.969 0.3939   
Total 89 115.588    

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Análisis de regresión del mejor modelo estadístico para la competitividad.

Modelo de regresión R2 ajustada
Competitividad = 0.533 + 0.233 Servicio + 0.471 Entrega 31.8 %

Análisis de varianza

Fuente gl sc Ajust. mc Ajust. Valor F Valor p
Regresión 2 29.724 14.8620 21.81 0.000
Servicio 1 2.281 2.2812 3.35 0.071
Entrega 1 8.404 8.4037 12.33 0.001
Error 87 59.279 0.6814   
Falta de ajuste 65 44.105 0.6785 0.98 0.542
 Error puro 22 15.174 0.6897   
Total 89 89.003    

Fuente: Elaboración propia.
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y el valor de Cp de Mallows (2.3, el más pequeño). Luego, con base en el mejor 
modelo elegido, se realizó el análisis de varianza en el que se puede visualizar 
que la entrega es el término que más influyen sobre la competitividad, dado su 
valor p más pequeño e inferior al 0.05. Esto significa que la asociación entre la 
competitividad y la entrega es estadísticamente significativa. Dado el valor de 
R2 ajustado de 31.8 %, el modelo explica aproximadamente el 31.8 % de la va-
riación de la competitividad: se explica poca variación. El modelo final con los 
respectivos resultados se muestra en la tabla 9.

Conclusiones

Se puede decir que, efectivamente, la cadena de suministros conformada por 
el servicio, las adquisiciones, la entrega y el transporte tienen un impacto signi-
ficativo en la eficiencia de la empresa. Y se puede visualizar que el servicio y la 
entrega son los términos que más influyen sobre la eficiencia.

De igual manera, se puede decir que, efectivamente, la cadena de sumi-
nistros integrada por el servicio, las adquisiciones, la entrega y el transporte tie-
nen impacto sobre la competitividad de la empresa. Se puede observar que el 
servicio y la entrega son los términos que más influyen sobre la competitividad.

En las microempresas encuestadas casi siempre su servicio postventa es de 
primera calidad y sus clientes comentan esa situación, cuentan con la estruc-
tura para hacer frente a consultas de sus clientes y cuentan con personal espe-
cializado para ofrecer servicio postventa al cliente y su reacción es inmediata. 
Regularmente, su disponibilidad los caracteriza incluso en reponer el produc-
to completo y su sistema de atención permite que un error cometido no se re-
pita y esto el cliente lo ha comprobado.

En cuanto a adquisiciones, casi siempre para la compra a proveedores se 
consideran los pronósticos de ventas, el inventario actual, los tiempos de en-
trega, los descuentos y promociones, la experiencia e intuición, la capacidad 
de almacenamiento, se hacen negociaciones con ellos para mejorar precios y 
se les clasifica en función del volumen de compra, costo, potencial de creci-
miento, entre otros factores. Regularmente, se les evalúa comparando precios 
y calidad, la empresa no se queda sin inventarios. Casi siempre se registra cada 
compra y cada venta, se cuenta con acuerdos de servicio con proveedores co-
mo tiempo de entrega, urgencias, días de toma de pedidos, días de pago, entre 



Impacto de la cadena de suministros en la eficiencia y la competitividad de las microempresas

45

otros, y están mejorando continuamente sus sistemas de compras y aprovisio-
namientos con el propósito de mejorar sus operaciones.

En relación con la entrega, casi siempre se consulta con los clientes acerca 
de otros productos o servicios que quisieran encontrar en esta empresa, se rea-
lizan registros de ventas por producto o servicio, los artículos almacenados se 
ubican de manera definida, se realiza conteo físico del inventario regularmen-
te, se conoce el nivel del mismo en cualquier momento y se sabe para cuántos 
días alcanza. Regularmente, se realiza publicidad y se atraen clientes con ofer-
tas o descuentos, dichos clientes se clasifican de acuerdo al volumen de com-
pras, se pregunta a exclientes las razones por las cuales ya no compran o asisten 
a la empresa y los sistemas de comercialización y ventas están siendo actuali-
zados frecuentemente de acuerdo a lo cambiante del mercado.

En el apartado de transporte, regularmente se toma en cuenta el costo del 
medio de transporte para la gestión de la flota de transporte y se cuenta con 
dicha flota. Casi siempre se toma en cuenta el tiempo prometido de entrega 
en la gestión del transporte y se toma en cuenta la calidad del servicio en di-
cha gestión.

En cuanto a la eficiencia, casi siempre se cumple con los planes de pro-
ducción, existe muy poco tiempo ocioso con causas identificadas, todos los 
involucrados importantes en la empresa realizan la planeación del trabajo, en 
pocas ocasiones se realizan retrabajos, el tiempo de producción se usa siem-
pre de manera adecuada y se evita el uso de tiempo extra, las actividades que 
conforman los procesos se conocen plenamente; para actividades de manteni-
miento preventivo, conteo de la producción, entre otros, se llevan a cabo paros 
de producción de manera planeada.

En cuanto a la competitividad, casi siempre la participación en el mercado 
va en aumento por la preferencia de nuestros clientes, en relación con la com-
petencia. Regularmente, la empresa es fuertemente innovativa, por lo que la 
competencia trata de copiarles, la mayoría de los proyectos en los que han par-
ticipado los clientes los han preferido por sobre la competencia, la competen-
cia espera a que se actúe para luego hacerlo ellos, los empleados son buscados 
por la competencia ofreciéndoles trabajar para ellos y clientes de la competen-
cia se contactan para solicitar información sobre lo que se ofrece, con el pro-
pósito de hacer negocio.
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El café es uno de los productos agrícolas más importantes en el 
ámbito internacional debido a la cantidad de ingresos que gene-
ra en las economías relacionadas con él. El tramo inicial de su 
cadena productiva es intensivo en mano de obra, en tanto que el 
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caracterizan las cadenas de valor y suministro del café en Oaxaca, utilizando 
la metodología de análisis de las funciones básicas para identificar los eslabo-
nes de la cadena productiva, las actividades de valor, los flujos del producto y 
las interrelaciones entre los diferentes agentes que intervienen en ellas. Asimis-
mo, utilizando información pública georreferenciada, se realiza un análisis de 
clúster tipo K-medias para caracterizar a los productores e identificar grupos 
con proximidad geográfica usando la localidad como unidad de referencia. Los 
resultados evidencian la necesidad de políticas públicas diferenciadas para los 
productores y dan pauta a la identificación de necesidades de infraestructura 
industrial o logística que coadyuven a la consolidación de cargas para acceder 
a economías de escala o a nuevos mercados.

Palabras clave: clasificación de productores, clúster geográfico, territoria-
lización productiva, agregación de valor.

Introducción

El café es uno de los productos agrícolas más importantes en el comercio inter-
nacional. Se produce en más de 80 países con regiones tropicales y más de 50 de 
ellos lo exporta (Olmos-Soto, 2019). Durante muchos años solo fue superado 
por el petróleo como fuente de ingresos en países en desarrollo (Organización 
Internacional del Café, 2018). Se estima que las exportaciones de café verde ge-
neran más de 20 000 millones de dólares y dan empleos directos e indirectos 
a poco más de 25 millones de familias (Olmos-Soto, 2019; Canet et al., 2016).

El café es un arbusto perenne que tarda hasta cinco años en empezar a 
producir y que alcanza un ciclo productivo de hasta veinticinco años, su precio 
es de baja elasticidad, es decir, ni la producción ni el consumo cambian rápida-
mente. Sin embargo, si surge una plaga o condición climática adversa su precio 
puede incrementar sin que el consumo lo haga, incentivando la producción y 
causando un efecto látigo que tendrá un impacto importante en los pequeños 
productores que se verán impulsados a vender, incluso por debajo de los pre-
cios de producción (Quintero Rizzuto y Rosales, 2014).

Una taza de café es producto de la interacción entre múltiples procesos 
desde su cultivo hasta su consumo final que le dan forma a su cadena de valor 
(cv) (Enríquez, Retes-Cálix y Vásquez-Reyes, 2020; García y Olaya, 2006). El 
tramo inicial de la cv –producción agrícola, cosecha y actividades postcose-
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cha– es intensivo en mano de obra, en tanto que el componente de fabricación 
es más intensivo en capital. La globalización ha acelerado la hiperespecializa-
ción de la cv del café, que ha experimentado grandes cambios para ser com-
petitiva en precio y cumplir normas o estándares obligatorios y voluntarios que 
exigen los gobiernos, el sector privado o los propios consumidores (oic, 2021).

La cadena de suministro (cs), por otro lado, se mapea a partir de los vín-
culos y flujos entre diferentes actores –productores, proveedores, comerciali-
zadores y consumidores– así como entre los países en desarrollo de América 
Latina, África y Asia, denominados productores; con países desarrollados de 
América del Norte, Europa y Japón que son catalogados como consumidores 
(Pérez y Echánove, 2006). Lo interesante es que, en general, son las economías 
que lo importan para transformarlo y reexportarlo las que obtienen el mayor 
beneficio, siendo Suiza, Italia, Alemania y Estados Unidos los países que so-
bresalen por sus exportaciones de café (Rivera-Rojo, 2022).

En el ránking de países productores de café 2019 de la Organización Inter-
nacional del Café (oic), México obtuvo el noveno lugar con alrededor de 4.3 
millones de sacos (oic, 2019). La gran variedad de climas asociados a factores 
naturales como latitud, altitud, topografía y suelos del país permiten cultivar y 
producir cafés de excelente calidad. Algunas variedades como Coatepec, Plu-
ma Hidalgo, Jalatenango, Marago y Natural de Atoyac son consideradas den-
tro de las mejores del mundo. La variedad genérica que se produce es la arábica 
(alrededor del 97 %), que se clasifica dentro del grupo de «otros suaves» (Rive-
ra-Rojo, 2022; Canet et al., 2016).

El café se cultiva en 15 estados y 480 municipios de la República mexica-
na por alrededor de 515 000 productores, 60 % de ellos cultivan a lo mucho una 
hectárea y 85 % son indígenas. Alrededor de él se generan más de 700 000 em-
pleos directos e indirectos y su cadena productiva beneficia a más de 3 millones 
de personas. El 94.1 % de la producción se ubica en cinco entidades, en donde 
la cafeticultura es una actividad predominante. Esta actividad posee además 
una gran relevancia ecológica, ya que un 90 % de la superficie de café se culti-
va bajo sombra diversificada, lo que contribuye a la conservación de la biodi-
versidad y provee a la sociedad de servicios ambientales. El consumo de café 
es bajo con respecto a otros países (se ubica entre 1.3 y 1.5 kilogramos por per-
sona), pero mantiene una ligera tendencia al alza. La demanda se satisface con 
producción interna y alrededor del 80 % de la producción se exporta (Rivera-
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Rojo, 2022; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Sobe-
ranía Alimentaria; 2019; Canet-Brenes et al., 2016).

Los municipios cafetaleros enfrentan una serie de problemáticas adicio-
nales en sus condiciones de vida, pues en ellos el 56 % de las localidades son 
hablantes de lengua indígena; 70 % de las personas viven en condiciones de po-
breza con alta y muy alta marginación; más del 75 % presentan riesgo nutricio-
nal extremo y muy alto o rezagos mayores en materia de servicios y condiciones 
de habitabilidad de sus viviendas; poca diversificación productiva (i.e., predo-
minan las actividades agropecuarias); bajos ingresos al no perciben salario o 
recibir un salario mínimo a lo mucho; unidades productivas mayoritariamente 
ejidales (48.7 %) o comunales (12.7 %); minifundios con 1.94 hectáreas en pro-
medio; cobertura de crédito y seguridad social baja; predomina uso de mano 
de obra; alta participación de la mujer; políticas públicas de combate a pobreza 
y no de fomento productivo; y una baja o inexistente presencia de programas o 
políticas estatales (Robles-Berlanga, 2011). Para hacer frente a la situación, al-
gunas comunidades cafetaleras desarrollaron una cultura de participación en 
organizaciones. Sin embargo, el número de productores mexicanos efectiva-
mente organizados no rebasa el 10 % (sagarpa, 2006).

Los productores no organizados, en general, tienen acceso limitado o ca-
recen de mecanismos de crédito o flexibilización, generan producciones ato-
mizadas, y enfrentan dificultades para acceder a las cs debido a que la mayoría 
de los beneficios no están dispuestos a maquilar pequeños volúmenes de pro-
ducto, ya sea para la transformación a café pergamino o verde. Esto los lleva 
a vender su producto (en bola seca o pergamino) a intermediarios a precios 
muy bajos (Pérez y Echánove, 2006). La consolidación y fortalecimiento de los 
eslabones iniciales de las cv y cs puede derivar en nuevas formas de acuerdo 
del valor de la producción para prevenir la monopolización productiva del ca-
fé y amortiguar sus tendencias en el mercado global de los agronegocios (Gi-
raldo, 2018).

En Oaxaca el café es cultivado por manos indígenas mayoritariamente 
(85 %) en alrededor de 136 000 hectáreas de 926 localidades en 151 municipios. 
Un alto porcentaje de esta tierra es comunal, con 5.4 millones de hectáreas que 
amparan a 1 060 ejidos (Carrasco, 1999). Por ello, en aras de poder contribuir 
a mejorar las condiciones de vida de los productores de café de la entidad, esta 
investigación se centró en la caracterización de la cv y cs a partir de una revi-
sión bibliográfica, la clasificación de los productores con base en el valor de su 
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producción reportado en el Servicio de Información Agroalimentaria y Pes-
quera y la identificación de clústeres geográficos que contribuyan a dilucidar 
oportunidades de organización y desarrollo de infraestructura industrial o lo-
gística para el fortalecimiento del sector.

Fundamento teórico

La cv identifica las principales actividades que crean un valor para los clientes 
y las actividades de apoyo o soporte (Quintero y Sánchez, 2006). El valor es la 
suma de los beneficios menos los costos percibidos por el cliente al adquirir y 
consumir un producto (García y Olaya, 2006). La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao) la asocia al conjunto 
de actividades coordinadas que añaden valor, producen determinadas mate-
rias primas agrícolas y las transforman en productos alimentarios concretos 
para los consumidores finales que los desechan después de su uso, buscando 
rentabilidad y beneficios para la sociedad (citado en Mariscal-Haro, Marcele-
ño-Flores y Nájera-González, 2019).

La manera como se organizan los procesos en una cv puede ir adoptan-
do diversas formas, las más comunes son la de serpiente y araña, que represen-
tan alrededor del 70 % del comercio mundial. La primera va agregando valor 
de manera lineal, mientras que la segunda, puede ir obteniendo partes y com-
ponentes del mercado internacional para montarlos en una fábrica. Pueden 
existir estructuras más complejas con combinaciones de arañas y serpientes 
(oic, 2021: 7).

La cs, por otro lado, se centra en el conjunto de empresas, personas, tec-
nología, actividades, información y recursos que buscan satisfacer las necesi-
dades de los clientes a través de la colaboración y coordinación efectiva de los 
flujos de materiales, productos, servicios, información y recursos financieros 
en todos los eslabones de la cadena. Con ello se busca que el producto deman-
dado esté en el momento, lugar, precio, cantidad y calidad correctas para el 
consumidor adecuado (Jiménez y Hernández, 2002). Para volverse más com-
petitivas y cumplir con las normativas y estándares exigidos por gobiernos, sec-
tor privado o consumidores, muchas cs se han vuelto globales (csg) en torno 
a seis dimensiones: estructuras de entrada y salida, alcance geográfico, gober-
nanza, mejora, contextos institucionales locales y análisis de parte interesadas 
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(Berrampu et al., 2019). Esto implica incrementos en la subcontratación, redis-
tribución de recursos y desigualdades de poder, vínculos interdependientes y 
relaciones enredadas entre stakeholders, barreras culturales y geográficas, dife-
rencias de conocimiento y comprensión e influencias relacionales. Con ello la 
complejidad y vulnerabilidad de la csg se incrementan y solo el trabajo con-
junto y las asociaciones intersectoriales para la creación de valor contribuyen 
a volverlas resilientes (Candelo et al., 2018).

Los principales enfoques empleados en México para el análisis de cv a 
nivel institucional son: sistema-producto y cadenas productivas desde la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (sagarpa); redes de valor de los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (fira); y clústeres 
económicos y competitividad regional por una universidad privada mexicana 
(Díaz Cárdenas, 2020; Díaz Cárdenas, 2015).

Materiales y métodos

Para caracterizar la cv y cs en el estado de Oaxaca se emplea la metodología 
de análisis de funciones básicas propuesta por Stone y Wood en 1999, aplica-
da previamente en la producción de café por García y Olaya (2006). La infor-
mación es obtenida a partir del Sistema de Información Agroalimentaria de 
Consulta (siacon) y de organismos afines al sector agroindustrial, como son 
la oic, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (sader, anteriormente 
sagarpa) y reportes de investigación realizados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi). Con esta se identifican espacios de agrupación 
productiva de escala local, municipal y estatal a partir de análisis exploratorios 
mediante un método de aglomeración no jerárquico basado en K-medias en 
un Sistema de Información Geográfica (sig).

Los rangos de producción por kilómetro cuadrado y su asociación con la 
dispersión espacial de las localidades productoras se realizaron mediante un 
análisis de densidad de kernel considerando rangos máximos de 15 kilómetros. 
Para delimitar espacialmente cada clúster acorde a su cobertura carretera, sus 
centroides se utilizaron como nodos de redes con rangos de cobertura y vérti-
ces basados en la red nacional de caminos (imt, 2018).
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Resultados

Descripción de la cadena de valor del café en Oaxaca

En la figura 1 describe el proceso productivo del café desde el productor has-
ta el consumidor. 

Figura 1. Proceso productivo del café.

Fuente: Elaboración propia con base en García & Olaya, 2006; Grupo Mesófilo, s.f.; López, 
2009; Saldíva, 2018; Sotomayor Herrera, Navas C., Burbano, Moreira D., & Vasco M., 1993).

A continuación, se describe este proceso con un mayor nivel de detalle:

1. Los productores seleccionan los mejores granos, germinan las plán-
tulas y las trasplantan (Grupo Mesófilo, s.f.). Llevar registros de re-
novación de cafetales es esencial para asegurar la producción. Los 
protocolos de cuidado y manejo dependen de los certificados que se 
tengan (López, 2009).
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2. La recolección de la cereza o baya (fruto del café) es manual, princi-
palmente, porque su maduración no es homogénea y varía entre espe-
cies: la arábica tarda de 6 a 8 meses y la robusta de 9 a 11 meses (García 
y Olaya, 2006). Las bayas verdes son perjudiciales para la calidad del 
café y de mezclarse se puede perder el lote completo.

3. El beneficio del café puede ser húmedo y seco. El beneficio húmedo 
consiste en cuatro subprocesos: despulpado, fermentación, lavado y 
secado. De este se obtiene «café pergamino» como producto interme-
dio y, finalmente, los cafés lavados o suaves. Los pequeños producto-
res de café en Oaxaca (2 hectáreas como máximo) son mayormente 
«pergamineros». El beneficio seco, por otro lado, evita las etapas de 
despulpado, fermentación y lavado (Saldíva, 2018). Consiste en cuatro 
subprocesos: secado, limpieza, morteado y clasificación. De este se ob-
tiene el café oro como producto intermedio y el café natural, corrien-
te o tipo brasileño como final. Por lo general, el café se encostala para 
ser trasladado a los centros de acopio, trilladoras o comercializadoras.

4. El trillado o descascarillado consiste en quitar la cascarilla para obte-
ner café «verde». Al de beneficio húmedo se le retira el «pergamino» y 
al de beneficio seco se le retira la cáscara, mucílago seco y pergamino.

5. La clasificación de mercado se realiza con base en la calidad del café (es 
decir, el aroma, color, tamaño, humedad y textura) que se empaca en 
sacos de 60 kg y se etiqueta para ser almacenado a temperaturas entre 
22 y 30 grados con humedad relativa de 60 % (Saldíva, 2018).

6. El tostado o torrefacción modifica la composición química, física, es-
tructural y organoléptica (aroma, cuerpo y sabor) del café. El tostado 
natural utiliza aire caliente para el tueste del grano en conjunto con 
remoción mecánica constante. La intensidad del tueste depende del 
tiempo del procesado.

7. El café se comercializa para su preparación; se somete a un proceso de 
secado de la infusión mediante liofilización, atomización o pulveriza-
ción con aditivos que faciliten su posterior solubilización; o pasa por 
procesos de extracción de la cafeína o adición de saborizantes.

En la figura 2 se presenta la cv del café en Oaxaca. Se trata de una cadena 
heterogénea en la que predominan los pequeños productores, la infraestruc-
tura artesanal y de baja tecnología, el intermediarismo y las cadenas cortas.
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Figura 2. Cadena de valor del café. 

Fuente: Elaboración propia basada en revisión de literatura y análisis de datos.

Descripción de la cadena de suministro de café en Oaxaca

La figura 3 presenta los diferentes eslabones que conforman la cs del café en 
Oaxaca, los cuales son responsables del flujo de bienes que hace posible que 
este producto esté disponible para su consumo final.
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ción del café instantáneo (inegi, 2019). Entre las entidades reguladoras y de 
apoyo nacionales que buscan asistir a los productores en aspectos como inves-
tigación, capacitación, créditos, promoción del consumo del producto y mane-
jo de fideicomisos se encuentran: sader; Asociación Mexicana de la Cadena 
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Productiva del Café (amecafe); el Sistema Informático de la Cafeticultura 
Nacional (sicn); Fideicomiso Irrevocable de Inversión, la Administración y 
Garantía Líquida (fircafe) y Programa de Apoyos a Pequeños Productores 
Componente Procafé e Impulso Productivo al Café. Los entes no regulatorios 
incluyen al Consejo Estatal del café (cecafe); Organizaciones de producto-
res como: Unión Estatal de Productores de Café de Oaxaca-Confederación 
Nacional Campesina (uepco-cnc), Coordinadora Estatal de Productores de 
Café de Oaxaca (cepco), Confederación Mexicana de Productores de Café 
en el Estado de Oaxaca (cmpc) (Ávalos y Becerra, 1999); Clúster Café de Oa-
xaca; Instituto de Investigación, Innovación y Adaptación del Café de Oaxa-
ca (iinovacafe).

Tipificación de productores mediante análisis de clúster

Para la clasificación de las localidades productoras de café en Oaxaca se utilizó 
un análisis de clúster no jerárquico basado en K-medias. Este método no per-
mite identificar a priori el número de grupos a obtener, por lo que se realiza-
ron experimentos que van de10 a 50 grupos en intervalos de 5. Las tendencias 
de agrupación y los pesos espaciales calculados para distancias de aglomera-
ción menores a los 5 km generaban cuatro grupos concentradores con 523, 116, 
47 y 30 productores respectivamente (77.32 % de las localidades productoras); 
sin embargo, el rango de vecindad a 50 km no lograba homogeneizarse y agru-
paba el 75.26 % de las localidades en 8 clústeres con 234, 125, 11, 65, 54, 53, 30 y 

Figura 3. Cadena de suministro del café. 

Fuente: Elaboración propia basada en revisión de literatura y análisis de datos.
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25 localidades respectivamente. Esto llevó a establecer un rango de vecindad 
media de 15 km que fue calculado mediante una matriz de pesos espaciales.

La figura 4 muestra el resultado de clasificar a las localidades producto-
ras de café del estado de Oaxaca en 50 grupos. En ella podemos ver claramen-
te que los grupos están muy lejos de ser homogéneos con respecto al número 
de integrantes, y que además se encuentran espacialmente dispersos. Los es-
tadísticos descriptivos de los grupos más densos aglomeran a las localidades 
de microproductores. Las localidades macroproductoras, en contraste, llegan 
a conformar grupos unitarios.

Figura 4. Clasificación de localidades productoras de café por nivel de producción. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2007.

Este análisis fue útil para clasificar las localidades productoras por su ni-
vel productivo, pero no para definir estrategias de consolidación de cargas, 
infraestructura compartida o articulación a cs locales o regionales. Por ello, 
se integraron las coordenadas de localización como variables y se realizó una 
clasificación de 30 clústeres buscando una media de aglomeración de 30.8 lo-
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calidades por clúster. Como resultado, se homogeneizaron en número de lo-
calidades las 2/3 partes de los grupos. La figura 5 muestra la configuración 
espacial resultante con respecto al volumen de producción y población, mien-
tras que la figura 6 muestra el cálculo de áreas de servicio a partir de la red de 
caminos y carreteras del estado de Oaxaca. En ambas figuras se vislumbra la 
posibilidad de articular un corredor en la sierra norte de Oaxaca, aprovechan-
do la carretera que conecta la ciudad de Puebla con el puerto de Coatzacoal-
cos. También se observan varios grupos de clústeres en la zona costera cerca 
de Huatulco y Puerto Ángel, y otros en el extremo poniente de la sierra sur de 
Oaxaca, cerca de la localidad de Putla Villa de Guerrero.

Figura 5. Configuración espacial de los clústeres. 

Fuente: Elaboración propia con datos de siap-siacon (siap, 2017; siacon, 2022) e imt (2018).
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Figura 6. Áreas de servicio de los clústeres. 

Fuente: Elaboración propia con datos de siap-siacon (siap, 2017; siacon, 2022) e imt (2018).

Conclusiones y discusión

La gran dispersión geográfica y las condiciones del terreno contribuyen al aisla-
miento de muchas localidades productoras de café en Oaxaca. Si a esto le agre-
gamos la inestabilidad en los precios y políticas públicas que no evolucionan a 
través del tiempo, o que no hacen una diferenciación clara entre tipos de pro-
ductores, la situación se complica aún más. El análisis de clúster tipo K-medias 
permitió identificar la heterogeneidad a nivel de localidades productoras de ca-
fé resaltando que la mayoría de estas tienen volúmenes de producción bajos o 
muy bajos y que muy pocas tienen una producción alta o muy alta. Estas últi-
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mas no solo tienen el volumen de producción suficiente para tomar sus pro-
pias decisiones sobre el uso y manejo del producto, sino que, en la mayoría de 
las ocasiones, se encuentran ancladas a un mercado local o regional. Mientras 
que las primeras se anclan a cadenas globales o producen solo para autoconsu-
mo. La diversidad de grupos resultantes evidencia la necesidad de implemen-
tar políticas públicas diferenciadas en torno a la fase de profesionalización de 
la producción, transformación o comercialización.

La proximidad geográfica puede ser útil en la generación de estrategias 
asociadas al acceso a economías de escala, agregación de valor o articulación de 
localidades productoras al mercado; considerarla en conjunto con el valor de la 
producción y la población de las localidades, puede contribuir a la generación 
de políticas públicas, programas o estrategias que maximicen los resultados.
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lacional para potenciar el análisis de las variables relacionadas con la colabora-
ción y acuerdos con proveedores para mejorar el desempeño en las empresas; 
por ende, se aplicó una encuesta con escala Likert en la cual participaron 200 
empresarios del sector de servicios y comercialización. Según los hallazgos, se 
encontró que existe una alta sinergia entre los aspectos abordados y que se re-
quiere asumir estrategias para garantizar las entregas en las fechas y tiempos 
previstos para mejorar el cumplimiento en la cantidad de entrega con la finali-
dad de ofertar productos de alta calidad y satisfacer las necesidades del cliente. 
Adicionalmente, se destaca que el mejoramiento en el rendimiento empresa-
rial depende de la proyección de estrategias cimentadas en la efectividad ope-
racional.

Introducción

En el presente estudio, se indaga la incidencia de los procesos de gestión de pro-
veedores en relación con el rendimiento empresarial para las mipymes de Flo-
rencia, Caquetá, Colombia. El rendimiento empresarial está relacionado con la 
competitividad y atractividad en el mercado; los indicadores relevantes son la 
planeación estratégica, los sistemas de información gerencial, las auditorías in-
ternas, los aspectos financieros, presupuestales, costos e indicadores en calidad 
del producto y la eficiencia (Pelekais y Carvajalino, 2020). La gestión de provee-
dores es un proceso vital dentro de una organización empresarial que permite 
asegurar el acceso a productos de excelente calidad con precios competitivos, 
calidad, frecuencia y cumplimiento en plazos de entrega para obtener rentabili-
dad, productividad y eficiencia. En las conclusiones se identificó que es necesa-
rio seleccionar los actores que participen en el proceso de suministro, mediante 
un análisis sistemático de colaboradores potenciales para asumir retos relacio-
nados con procesos de planeación estratégica e innovación, con la finalidad de 
interactuar y compartir información en tiempo real, en pro de mejorar entre-
gas, mediante la adaptación al cambio, la satisfacción de necesidades para op-
timizar rentabilidad y mejorar el posicionamiento en el mercado.
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Fundamentación teórica

La abreviatura mipymes hace referencia a las pequeñas, medianas y microem-
presas, en América Latina no existe un criterio de clasificación estandarizado; 
no obstante, se realiza teniendo en cuenta variables como el número de em-
pleados, ventas y activos totales (González y Becerra, 2021). La pequeña em-
presa en Colombia oscila entre once y cincuenta empleados y activos de 501 a 
5001 salarios mínimos-mensuales legales vigentes (smmlv); mediana empre-
sa, entre cincuenta y uno y doscientos empleados y activos entre 5 001 y 15 000 
smmlv; microempresa, no superior a 10 empleados y activos por un valor in-
ferior a 501 smmlv (Congreso de Colombia, 2000). Las mipymes en países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) pro-
veen más de 70 % cargos de trabajo (Villalobos, 2019). Estas cifras también se 
muestran en Colombia, donde las mipymes representan el 90 % de los activos 
productivos del país, lo cual, evidencia los esfuerzos del Estado para dar una es-
tructura con reconocimiento jurídico a las mipymes, que incluyen metas como 
el rendimiento empresarial sustentable en el mercado, adaptación a los cam-
bios en la economía y los valores socioculturales.

Aspectos claves en la gestión de proveedores

Un proveedor es aquella persona u organización que suministra un produc-
to que responde a las necesidades de otra organización para un fin específico 
(Saenz, 2008), cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidades y pla-
zos de entrega. Según Vallejo (2023), existen dos tipologías de proveedores: los 
encargados de aprovisionar bienes o artículos tangibles y, por otro lado, los que 
proporcionan servicios o intangibles claves para desarrollar una actividad em-
presarial con total satisfacción.

La gestión de proveedores es un proceso que permite la selección adecua-
da, la negociación de precios y servicios de la mejor calidad; constituye una 
herramienta competitiva en la administración de las organizaciones, debido a 
que permite tomar decisiones para seleccionar los mejores precios e insumos 
que repercuten en el producto final de la empresa (García et al., 2021; Dueñas-
Noguera, 2017; Acevedo et al., 2019), al considerar que de la calidad de las en-
tradas se puede garantizar la calidad de las salidas (Farfán, 2014).
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La gestión de proveedores inicia con la identificación de las necesidades 
de aprovisionamiento, definición de los criterios, seguimiento y control a los 
proveedores (Rogerson et al., 2014). Para esto se deben evaluar aspectos como 
la experiencia del proveedor y su desempeño con los competidores, la viabi-
lidad financiera, la calidad, el precio, las condiciones de entrega, la capacidad 
de responder ante situaciones problémicas, consultas y solicitudes especiales 
que realice la empresa, el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios 
(Riquelme, 2017).

Es importante mencionar, además, que existen múltiples ventajas al rea-
lizar una adecuada gestión con los abastecedores de materias primas, instru-
mentos, maquinarias e información, como las planteadas por Hernández et al 
(2017): mejor calidad por el conocimiento anticipado de las características de 
las materias primas; menos intermediarios, lo que genera un mejoramiento en 
la efectividad económica de los acuerdos de compra; la optimización de los su-
ministros al definir contratos de insumos; la información de inventarios actua-
lizada para establecer la demanda de suministro de forma anticipada según las 
ventas; el sistema de producción; y la creación de relaciones públicas por me-
dio de alianzas y acuerdos (Burgos et al., 2018).

Los procesos de selección y evaluación de proveedores garantizan con-
tar con insumos de calidad de acuerdo con los requerimientos de la empresa 
(Álvarez-Aranda et al., 2023; Granillo y González, 2021) y exige definir crite-
rios de selección y evaluación del desempeño como los propuestos por Galo et 
al. (2018): análisis de los plazos de entregas que verifica la disponibilidad del 
producto en el momento acordado, cumplimiento de especificaciones técnicas 
para comprobar los estándares exigidos, la calidad del servicio prestado y la de-
mostración de que lo suministrado es confiable en forma recurrente.

Igualmente, Ávila, et al. (2021) consideran que la evaluación de los pro-
veedores debe ser un proceso continuo, que incluya una valoración inicial en 
la selección de proveedores con análisis periódicos para garantizar el buen des-
empeño y el cumplimiento de los requisitos definidos en los contratos, así co-
mo los procesos de mejoras de acuerdo con las expectativas de la organización.

Por otro lado, el rendimiento empresarial está determinado por diferen-
tes factores, los cuales deben estar en consonancia con las metas y procesos de 
las empresas, con el fin de mejorar su desempeño. Acorde con Martínez et al. 
(2021), el rendimiento se basa en la naturaleza de la capacidad de la empresa 
para resolver problemas ambientales e incluye el compromiso de los emplea-
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dos, la visibilidad para entregar los resultados en la gestión y procesos de pro-
ducción (Vargas y Gómez, 2021).

El rendimiento empresarial es prioridad en la gestión de las empresas y 
criterio relevante para ser competitivas en el sector, que, si no se planifica con 
anticipación el proceso de seguimiento y no se brindan los recursos para ello, 
será difícil que todos los participantes logren las metas. Es importante men-
cionar diferentes técnicas o sistemas de gestión utilizados en las mipymes de 
los países industrializados, por ejemplo, en Japón se implementan Metodolo-
gía 5S (Hemmant, 2008), Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton, 2002), 
Gestión de Calidad Total (tqm) (Karuppusami y Gandinathan, 2006), Man-
tenimiento General (Nakajima, 1989), Justo a Tiempo (jit) y Operación Efec-
tiva (Inman et al., 2011).

Doran y Ryan (2014) sostienen que el desempeño del negocio se ve como 
el resultado de crear el valor de una empresa que muestra una posición sólida y 
se relaciona con la eficacia de las operaciones comerciales; medida por la capa-
cidad de la empresa para implementar controles efectivos e indicar el éxito o el 
fracaso de la organización (Taneo et al., 2022; Demuner-Flores et al., 2022). Por 
lo tanto, la capacidad es una medida de desempeño que se define por el creci-
miento de las utilidades, la expansión del mercado y/o el aumento del número 
de empleados (Deutscher et al., 2016; PricewaterhouseCoopers, 2017). No obs-
tante, De Carvalho et al. (2016) y Slater y Narver (1994) creen que el desempe-
ño se mide por métricas financieras como el roi, el roa, el crecimiento de las 
ventas y el éxito en el desarrollo de nuevos productos y/o servicios.

Metodología

Se indaga sobre la incidencia que tiene la gestión de proveedores en el ren-
dimiento empresarial como aspectos esenciales en el fortalecimiento de las 
mipymes de servicio y comercialización del municipio de Florencia, en el de-
partamento del Caquetá, Colombia. Se realizó un estudio cuantitativo de ca-
rácter descriptivo, transversal y analítico, por medio de un muestreo aleatorio 
estratificado con una muestra de 200 unidades, acorde con la información reto-
mada de la base de datos otorgada por la Cámara de Comercio y se implementó 
un modelo teórico inherente con los constructos: gestión de proveedores y ren-
dimiento empresarial. En la fiabilidad del instrumento de evaluación, el factor 
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de gestión con proveedores obtuvo el valor de 0.978 y el factor de rendimiento 
empresarial tuvo el valor de 0.949.

A continuación, se presentan los análisis descriptivos de la media de cada 
uno de los aspectos indagados en los constructos o factores abordados en es-
ta investigación. Acorde con la tabla 1, se identificó que, según la apreciación 
de gerentes y dueños de este tipo de empresas de servicio, el éxito de tener una 
buena gestión con proveedores está relacionado principalmente con el cum-
plimento en las entregas de los productos; es decir, las entregas en tiempo y la 
capacidad de cumplir con las fechas de vencimiento.

Tabla 1. Factor de gestión con proveedores.

Código Indicador Media
gp1 Capacidad para cumplir con las fechas de vencimiento 4,36
gp2 La eficiencia en las entregas 4,34
gp3 Capacidad en el justo a tiempo 4,38
gp4 El nivel de servicio proporcionado 4,32
gp5 Cumplimiento en la cantidad de entrega 4,38
gp6 El uso de método para elección de proveedores 4,29
gp7 La compatibilidad geográfica / proximidad 4,13
gp8 Los esfuerzos en la promoción de los principios de justo a tiempo 4,30
gp9 La voluntad de aumentar las frecuencias de entrega 4,30

gp10 Tiempo respuesta rápida en situaciones de emergencia o peticiones 
especiales 4,32

gp11 Flexibilidad para responder a los cambios inesperados de la demanda 4,31
gp12 Cercanía del proveedor con el cliente 4,14
gp13 Ayudar a los proveedores para mejorar sus capacidades de justo a tiempo 4,29
gp14 La entrega a tiempo de las compras directamente a los puntos solicitados 4,31

Fuente: Elaboración propia.

Según lo planteado en la tabla 2, los gerentes o dueños de empresas de 
comercialización y de servicios perciben que las organizaciones priorizan 
principalmente lo concerniente con la calidad de los productos o servicios en 
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coherencia con la satisfacción de los clientes; lo que implica que consideran ne-
cesario verificar la eficiencia de los procesos operativos internos.

Tabla 2. Factor de rendimiento empresarial.

Código Indicador Media
re1 Calidad del producto / servicio. 4,37
re2 Eficiencia en los procesos operativos internos. 4,27
re3 Organización de las tareas del personal. 4,20
re4 Satisfacción de los clientes. 4,32
re5 Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados. 4,22
re6 Imagen de la empresa y de sus productos/servicios. 4,26
re7 Incremento de la cuota de mercado. 4,07
re8 Incremento de la rentabilidad. 4,04
re9 Incremento de la productividad. 4,05
re10 Motivación/satisfacción de los trabajadores 4,10
re11 Reducción de la rotación laboral 3,98
re12 Reducción del ausentismo laboral. 3,97

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

El instrumento de medición utilizado se respalda con los resultados obtenidos 
al aplicar el valor alfa de Cronbach, en las dimensiones de gestión con provee-
dores: 0.978 y rendimiento empresarial: 0.949, lo cual, es viable si el resultado 
es igual o mayor a 0.7 (Frías, 2014; Hair et al., 2019). En lo concerniente con los 
resultados de correlación bajo la técnica de Pearson, cada indicador del factor 
rendimiento empresarial tiene una relación significativa y de alta incidencia 
con el factor de gestión con proveedores (véase la tabla 3). Los datos estadísti-
cos permiten inferir que el modelo abordado en esta investigación no presen-
ta problemas de multicolinealidad.
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Tabla 3. Análisis de correlación.

Indicadores del Factor Gestión con Proveedores Desempeño 

Capacidad para cumplir con las fechas de 
vencimiento

Correlación de Pearson .425**
Sig. (bilateral) .000

La eficiencia en las entregas
Correlación de Pearson .486**
Sig. (bilateral) .000

Capacidad en el justo a tiempo
Correlación de Pearson .473**
Sig. (bilateral) .000

El nivel de servicio proporcionado
Correlación de Pearson .484**
Sig. (bilateral) .000

Cumplimiento en la cantidad de entrega
Correlación de Pearson .474**
Sig. (bilateral) .000

El uso de método para elección de proveedores
Correlación de Pearson .516**
Sig. (bilateral) .000

La compatibilidad geográfica / proximidad
Correlación de Pearson .413**
Sig. (bilateral) .000

Los esfuerzos en los principios de justo a tiempo
Correlación de Pearson .497**
Sig. (bilateral) .000

La voluntad de aumentar las frecuencias de entrega
Correlación de Pearson .511**
Sig. (bilateral) .000

Tiempo de respuesta rápida para situaciones 
especiales

Correlación de Pearson .491**
Sig. (bilateral) .000

Flexibilidad para responder a los cambios de la 
demanda

Correlación de Pearson .477**
Sig. (bilateral) .000

Cercanía del proveedor con el cliente
Correlación de Pearson .389**
Sig. (bilateral) .000

Ayudar a los proveedores en capacidad de justo a 
tiempo

Correlación de Pearson .475**
Sig. (bilateral) .000

La entrega a tiempo de las compras directamente a 
los puntos solicitados

Correlación de Pearson .443**
Sig. (bilateral) .000

Fuente: Elaboración propia.
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Se encontró una correlación significativa y se destaca la importancia de la 
implementación de métodos actuales en relación con la selección del provee-
dor, acorde con el transporte, seguimiento y frecuencias de entrega, así como 
espacialmente las dinámicas de entregas justo a tiempo.

Tabla 4. Regresión lineal.

Resumen del análisis estadístico 

Valor de R2j : 0.291
Durbin y Watson: 1.465
Valor de F: 75.795
Sig.: 0.000
Valor de T: 4.150
fiv: 2.672

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al análisis de regresión lineal, la tabla 4 muestra los resultados 
derivados de la interacción estadística de los elementos del factor de gestión 
con proveedores con el factor de rendimiento empresarial, generando con ello 
la siguiente ecuación de regresión:

Rendimiento = 2.317 + 0.220 El uso del método de elección de proveedores + 
0.208. La voluntad de aumentar las frecuencias de entrega + 0.053 error.

El factor de gestión de proveedores, integrado por 14 indicadores, cierta-
mente contiene dos que se relacionan fuertemente con el rendimiento de la em-
presa, como se observa en la ecuación de regresión. Sin embargo, es importante 
destacar que el resto de los indicadores, como se aprecia en la correlación, tie-
nen una relación e incidencia menor. Por lo tanto, según lo encontrado, existe 
una relación de colaboración sustancial entre la gestión de proveedores y el ren-
dimiento empresarial, lo cual, implica que sea necesario tener una interacción 
dinámica y constante con los proveedores para que las empresas puedan ser 
reconocidas en el mercado por su confiabilidad, calidad y tiempos de entrega.
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Discusión

En la revisión de trabajos de investigación se identificó que los factores de la 
gestión de proveedores presentan fallas significativas que afectan gestión, el 
volumen de ventas y cuestiones disciplinarias (Anzola, 2010; Acero y Alarcón, 
2021). En este sentido, Fisher (2017) sostiene que este tipo de gerentes adolece 
del uso de tecnologías y manejo de personal mediante trabajo en equipo. En lo 
concerniente con el rendimiento empresarial, se encontró que no es recomen-
dable omitir el fundamento conceptual de eficiencia operativa en la empresa, 
dado que este puede ayudar como diferenciador en el mercado nacional, con-
virtiéndose en una ventaja competitiva.

En tal sentido, la eficacia operacional se enfoca en la implementación de 
estrategias orientadas a mejorar el rendimiento empresarial en busca de bene-
ficios comunes que propendan por el desarrollo de los ámbitos social, ambien-
tal y económico (García, 2016). Además, es evidente la preocupación por los 
criterios de desempeño ambiental por las exigencias normativas debido a que 
las actividades de transporte y logística son el segundo mayor contribuyente a 
las emisiones de gases (Evangelista et al., 2018).

Lo expuesto es una motivación para continuar profundizando la investi-
gación con preguntas acerca del conocimiento, percepción y experiencias de 
gerentes y dueños de mipymes de servicios y comerciales que requieren anali-
zar aspectos como la competencia, la planificación estratégica y la adaptación 
de sus productos a nuevos mercados en expansión y el cumplimiento de están-
dares internacionales con exigencias técnicas para la comercialización.

Conclusiones

Después de la pandemia vivida en el mundo, las mipymes en Colombia enfren-
tan exigentes hábitos de consumo y requieren asumir nuevos retos que inciden 
en las interacciones inherentes al rendimiento empresarial, tanto administra-
tivo como financiero. Entre los aspectos relevantes se destacan la planeación 
estratégica, que debe vislumbrar el futuro y sus acciones; los sistemas de infor-
mación gerencial, como herramienta esencial para lograr los rendimientos e 
integrar los diferentes recursos y capacidades de la organización.



Incidencia de la gestión de proveedores, en el rendimiento de las mipyme (Florencia, Caquetá)

75

Figura 1. Incidencia de la gestión de proveedores en el rendimiento empresarial.

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, es importante que los gerentes y dueños de las mipymes de 
servicios y comerciales sean conscientes de la nueva realidad y requerimientos 
de habilidades y estrategias que les permitan ser más atractivos a los mercados 
en los que se ven obligados a operar. El presente estudio está enfocado en el 
análisis de la gestión de los proveedores y del rendimiento empresarial, donde 
hay varios puntos que la gerencia de operaciones debe coordinar internamen-
te, como se puede apreciar en la figura 1.

Desde la gestión de proveedores se requiere focalizar esfuerzos hacia la 
eficacia operacional y de manera específica en la capacidad para cumplir con 
las fechas de vencimiento, la capacidad de justo a tiempo y el cumplimiento en 
la cantidad de entrega con sinergia en rendimiento empresarial, desde proce-
sos de gestión alineados con la calidad del producto, la eficiencia en los proce-
sos operativos internos y la satisfacción de los clientes.
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Conclusiones

Las conclusiones encontradas en las investigaciones presentadas 
en este libro se relacionan con la organización industrial y sus-
tentabilidad, análisis cruciales para las organizaciones, desarro-
lladas en diferentes regiones de México y en Colombia.

De acuerdo a los resultados de las investigaciones se puede 
evidenciar que existe una fuerte preocupación por los investiga-
dores en desarrollar estrategias para que la organización indus-
trial y sustentabilidad en las diferentes empresas objeto de los 
estudios mostrados se enfocan en impacto de los líderes para 
promover la mejora del sistema de gestión en las micro y peque-
ñas empresas, impacto de la cadena de suministros en la eficien-
cia y la competitividad de las microempresas, caracterización 
geográfica de la producción de café y en la incidencia de la ges-
tión de proveedores en el rendimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.
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Entre las evidencias mostradas se encuentran los resultados del estudio 
del comportamiento de líderes de la alta dirección de las mipymes del estado de 
Aguascalientes, con referencia en la consolidación que tienen las acciones con 
las que gestionan e impulsan la mejora del sistema de gestión organizacional y 
monitorean su rendimiento, según el Modelo Europeo de Excelencia Empre-
sarial, teniendo una población objeto de estudio de 60 147 micro, pequeñas y 
medianas empresas comerciales, industriales o de servicios que operan en los 
municipios del estado de Aguascalientes, pudiendo inferir que dichas empresas 
apenas logran un puntaje de 60 puntos de los 100 esperados en la evaluación, 
por lo que se puede considerar que dichas empresas cuentan con líderes en la 
alta dirección que parcialmente desarrollan acciones que les permiten gestio-
nar e impulsar la mejora del sistema de gestión organización y que emplean los 
resultados en la mejora continua para optimizar su rendimiento.

Asimismo, se aplicó una encuesta a 90 microempresas del estado de 
Aguascalientes para analizar el impacto medido que la cadena de suministros, 
basada en el servicio, las adquisiciones, la entrega y transporte pueda tener en la 
eficiencia y la competitividad de dichas empresas. Se encontró que el coeficiente 
de correlación de Pearson más alto se encuentra entre la entrega y la eficiencia, 
con un valor de 0.746, lo que significa que, a medida que la entrega aumenta, 
la eficiencia también lo hace. De igual manera, se estableció que a medida que 
la entrega aumenta, la competitividad también lo hace, con un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0.555. El servicio seguiría en orden de importancia 
tanto para la eficiencia como para la competitividad.

Por otro lado, se presenta una investigación centrada en la producción de 
café en Oaxaca, México. Se caracterizaron tanto las cadenas de valor como las 
de suministro del café, identificando los eslabones de la cadena productiva, las 
actividades de valor, los flujos del producto y las interrelaciones entre los dife-
rentes agentes que intervienen en ellas. Utilizando información pública georre-
ferenciada, se realizó un análisis de clúster tipo K-medias para caracterizar a 
los productores e identificar grupos con proximidad geográfica, usando la lo-
calidad como unidad de referencia. De esta manera se logró evidenciar la ne-
cesidad de políticas públicas diferenciadas para los productores, dando pauta 
a la identificación de necesidades de infraestructura industrial o logística que 
coadyuven la consolidación de cargas para acceder a economías de escala o a 
nuevos mercados.
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También, a través de una encuesta aplicada a 200 unidades empresaria-
les en Florencia, Caquetá, Colombia, se indagó la incidencia de la gestión de 
proveedores en el rendimiento de las mipymes en dicha región. Los resultados 
muestran, bajo la técnica de Pearson, que cada indicador del factor rendimien-
to empresarial tiene una relación significativa y de alta incidencia con el factor 
de gestión de proveedores. Desde este factor se requiere focalizar esfuerzos ha-
cia la eficacia operacional y, de manera específica, en la capacidad para cumplir 
con las fechas de vencimiento, la capacidad de justo a tiempo y el cumplimien-
to en la cantidad de entrega, con sinergia en el rendimiento empresarial desde 
procesos de gestión alineados con la calidad del producto, la eficiencia en los 
procesos operativos internos y la satisfacción de los clientes.

Los temas presentados en este libro se encuentran dentro de los análisis 
cruciales para las organizaciones vistos desde la organización industrial bus-
cando siempre mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas, en 
general. Por ello, en conclusión general, los hallazgos presentados en estas in-
vestigaciones añaden un gran conocimiento sobre que la organización indus-
trial es fundamental para el desarrollo empresarial y la economía de los países.
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