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Resumen
El objetivo de este estudio fue realizar un diag-
nóstico de la capacidad empresarial y sociorga-
nizativa de los productores cafetaleros que están 
integrados a cooperativas en el estado de Vera-
cruz. El enfoque de la investigación fue mixto y se 
utilizó como instrumento de recolección de datos 
un cuestionario de 105 preguntas basadas en los 
capitales: social, humano, económico, comercial, 
físico y natural; como técnica adicional se aplicó 
la observación participante. El diagnóstico imple-
mentado indica que las cooperativas cafetaleras no 
tienen nivel competitivo de capacidades empresa-
riales, lo que les impide aprovechar escenarios fa-
vorables que se presentan en el sector cafetalero.

Palabras clave
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Abstract 
The objective of this research was to diagnose the 
entrepreneurial and social-organizational capaci-
ty of coffee producers which are members of coo-
peratives in the state of Veracruz. The investiga-
tion followed a mixed-method approach and used 
data collected through a questionnaire consisting 
of 105 questions based on the following forms of 
capital: social, human, economic, commercial, 
physical and natural. Participant observation was 
also employed as a supplementary technique. The 
diagnose indicates that coffee cooperatives lack 
competitive entrepreneurial capacity which hin-
ders them to take advantage of favorable scenarios 
that the coffee sector presents.
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Introducción

En México, el café es un cultivo estratégico, pues su producción emplea 
a más de 500 mil productores de 15 entidades federativas y 480 munici-
pios (SADER, 2022). Para el ciclo 2023, se sembraron 698 mil 36 hectáreas 
(ha), dos mil 958 menos al similar avance del año previo (700 mil 994 ha); 
Chiapas, Veracruz y Oaxaca aportan, 34.9, 20.5 y 18.8 %, respectivamente, 
y en conjunto representan 74.2 % de la superficie nacional (SIAP, 2023).

Aunque el sector agrícola es una actividad económica prepon-
derante, también presenta cierta incertidumbre por los vaivenes de los 
precios y diversos factores que afectan la producción (clima, agua, infraes-
tructura, servicios públicos, etc.) y comercialización (transporte, almace-
naje, mercado, etc.) (Campos y Contreras 2017). Adicional a estos proble-
mas, se asocia la baja rentabilidad de la mayor parte del agro mexicano y la 
globalización que ha tenido un profundo impacto en numerosos campos 
de negocios en todo el mundo (Lewis, 2022).

Lo anterior conlleva a la búsqueda de estrategias que les permi-
tan sobrevivir y adaptarse a este entorno cambiante y cada vez más com-
plejo y dinámico (Sánchez et al., 2015), lo cual se puede lograr mediante la 
identificación de las capacidades generadoras de valor (Hernández-Her-
nández et al., 2014).

Es así que el fortalecimiento de la capacidad empresarial es 
sustancial para elevar la competitividad de las cooperativas de pequeños 
productores, entendiéndose como capacidad empresarial todas aquellas 
destrezas que permiten al empresario arraigar su capital económico y co-
nocimiento; es decir, son un acumulado de procesos, recursos y tecnolo-
gías que permiten a las organizaciones ser más competitivas (Dolores et 
al., 2021), con la finalidad de garantizar un aprovechamiento sostenible 
de los recursos, distribuyendo los beneficios a las familias productoras y 
administrando eficientemente los capitales que la conforman, debido a 
que sus capacidades en materia administrativa, organizacional, financiera 
y comercial son limitadas (Sánchez et al., 2015).

Ponce-Espinosa et al. ( 2017) muestran un análisis crítico de 
las capacidades empresariales, donde la organización, al fungir como un 
sistema abierto, se ve generalmente influenciada de manera intermitente 
por una diversidad de factores de contingencia que se mezclan y que afecta 
la visión de sus líderes al momento de dirigir la organización, entonces, el 
desarrollo de las capacidades puede llegar a crear una ventaja competitiva 
reflejada en un significativo crecimiento (López-Salazar et al., 2018), con-
tribuyendo a incrementar el conocimiento del mercado (Mojica y Martí-
nez, 2017).

El objetivo de este estudio fue realizar el diagnóstico de la ca-
pacidad empresarial y sociorganizativa de los productores cafetaleros que 
están integrados a cooperativas en el estado de Veracruz, ya que esto ayu-
dará a comprender las áreas de oportunidad de las cooperativas cafeta-
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leras en las gestiones y los aspectos competitivos que realizan de manera 
asociativa.

Para dar respuesta al objetivo planteado, se ha formulado la 
siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la capacidad empresarial y 
sociorganizativa de los productores cafetaleros que están integrados a coo-
perativas en el estado de Veracruz?

Revisión de la literatura

Capacidad empresarial

Castrillón y Urrego (2020) y Acosta-Medina et al. (2019) definen la capa-
cidad empresarial como un conjunto de procedimientos específicos que se 
crean mediante una serie de actividades, que generan valor para la opera-
tividad organizacional y establecen relaciones de armonía con los recur-
sos, lo que permite el logro de metas y objetivos organizacionales.

Por lo tanto, la capacidad empresarial es aquella que permite el 
desarrollo de la empresa en interacción con su entorno (Martínez y Espi-
nosa, 2017), y con base en el desarrollo de conocimientos y experiencias 
permitirá a las organizaciones optimizar y automatizar sus procesos (As-
hrafi et al., 2019). Todo esto se puede lograr por medio de la evaluación de 
seis capitales que poseen las empresas rurales (social, humano, económico, 
comercial, físico y natural). Por otro lado, la capacidad empresarial tiene 
como objetivo mejorar la información utilizada en el proceso de toma de 
decisiones (Fink et al., 2017), y funge como un incipiente para responder a 
los cambios del mercado (Ashrafi y Zare Ravasan, 2018).

En esta búsqueda de adaptación de las organizaciones y mejorar 
la competitividad cuando las condiciones de la competencia han cambia-
do, es que surge la teoría de la ventaja competitiva, la cual trata de dotar 
a la empresa de una fuente de competitividad ante la globalización; sin 
embargo, cualquiera que sea el motivo de dicha ventaja, su esencia va en 
función del valor que una empresa es capaz de crear para los consumido-
res (Díaz, 2009). Asimismo, la ventaja competitiva representa un proceso 
dirigido a la generación y el fortalecimiento de capacidades empresariales 
(Quero, 2008).

Capacidad sociorganizativa

La capacidad sociorganizativa se alcanza cuando una organización de pe-
queños productores se consolida y se vuelve sostenible en el tiempo, ha-
ciendo que los socios compartan la misma visión y en conjunto busquen 
trabajar bajo el mismo objetivo. Para este estudio, se considera como una 
empresa rural asociativa (ERA) aquella que está legalmente constituida 
con la finalidad de llevar a cabo una actividad agrícola-productiva. Estas 
ERA, en Latinoamérica, a pesar de que se encuentran en los principales 
reservorios de biodiversidad, mostrando riqueza incalculable de las tie-
rras, están en zonas con condiciones complejas en desarrollo local y, por 
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ende, empresarial, tales como las prácticas no sostenibles, los cambios en 
el mercado y el impacto de los cambios climáticos; esto ha provocado el 
inicio de un proceso de cambio del modelo de negocio tradicional (bus-
sines as usual = competitividad económica) hacia uno que incluya una 
visión sostenible para dejar de ver a la tierra como una canasta inagota-
ble de recursos (Sánchez et al., 2015). Amézaga et al. (2013) refieren que 
los principios sobre los cuales se sostiene la capacidad sociorganizativa se 
ubican los siguientes: el liderazgo, la confianza, la comunicación, la parti-
cipación y el compromiso.

Cooperativismo

El cooperativismo ha sido entendido como una doctrina, un conjunto 
de principios, un sistema, una estrategia, un movimiento o una actividad 
que considera a las cooperativas como un modelo o tipo de organización 
orientada a los intereses de todos los socios (Dhein et al., 2022), el cual 
tiene su origen desde la cooperación de los seres humanos, lo que es, por 
lo tanto, tan antiguo como la humanidad, pero se añaden estudios sobre 
la historia y los orígenes del cooperativismo en las reducciones misionales 
jesuíticas-guaraníes de los siglos XVI y XVII (Perius, 2020). Desde la crisis 
de la Revolución Industrial, en el surgimiento del cooperativismo moder-
no en Europa en el siglo XIX, y su historia, la consolidación y actualidad 
han sido ampliamente abordadas en la literatura (Schneider, 2019).

Las cooperativas son una interesante forma de economía social, 
en especial dentro de las regiones marginadas o en vías de desarrollo. La 
importancia social de éstas es considerable, porque proveen empleos de 
tiempo completo o parcial a un número de mujeres locales que no tienen 
otras oportunidades (Hernández et al., 2018).

Por otro lado, Izquierdo (2017) considera como cooperativas 
abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus fuerzas y dispuestas 
a aceptar las responsabilidades sociales, sin discriminación por razones 
políticas, religiosas, raciales o de sexo. Bajo este contexto, Alarcón y Ál-
varez (2020) ponen como elementos característicos de toda cooperativa 
el principio de no prioridad personalista en el ánimo de lucro y la cons-
tatación de transferencias sociales en especie ampliadas. Todo esto con el 
fin de integrar una cooperativa con propósito y que actúa en contextos 
de economía de mercado, pero con pautas de participación, operación o 
distribución distintas (Dhein et al., 2022).

Metodología
La investigación tuvo un diseño mixto, ya que, según Hernández-Sampie-
ri y Mendoza-Torres (2018), comprende un grupo de procesos de reco-
lección, análisis y relacionamiento de información tanto cualitativa como 
cuantitativa con la finalidad de estudiar un problema dado.

La región de estudio fue la zona cafetalera del centro de Vera-
cruz, y la unidad de análisis fueron dos cooperativas cafetaleras de ve-
racruz (CCV), las cuales cuentan con 1 349 socios, 31% son mujeres y 
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69% hombres, agrupados en 39 unidades de producción distribuidas en 11 
municipios de la zona centro de Veracruz (Chocamán, Córdoba, Zentla, 
Totutla, Sochiapa, Ixhuatlán del Café, Comapa, Tlaltetela, Tenampa, Tla-
cotepec de Mejía y Huatusco).

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, en 
donde se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento de reco-
lección de datos un cuestionario con 105 preguntas, que se aplicó a 96 
productores. Para la aplicación de cuestionarios, se organizaron reuniones 
mensuales con el comité administrativo y socios de las CCV, en donde se 
llevó a cabo su aplicación, así como trabajo de campo, visitando a los pro-
ductores en sus parcelas.

La investigación se realizó en cuatro etapas, según el modelo de 
Sánchez et al. (2015).

Etapa 1. Primera mirada de la empresa rural asociativa (ERA): 
se determina el contexto de las actividades de la ERA para establecer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas mediante el FODA.

Etapa 2. Aplicación de la herramienta de diagnóstico: se 
impartió un taller participativo e inclusivo para conocer la gestión y la 
información clave de los capitales. Para ello, se utilizó un cuestionario 
con un conjunto de preguntas basadas en los seis capitales, que permitie-
ron medir los aspectos sociales, humanos, económico, comercial, físico y 
natural de los pequeños productores cafetaleros, mediante una escala de 
tipo Likert en donde:

1) Totalmente en 
desacuerdo

2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Parcialmente 
de acuerdo

5) Totalmente de 
acuerdo

Los valores de la escala de frecuencia fueron validados en 5 pun-
tos: 1= “Totalmente en desacuerdo”, 2= “En desacuerdo”, 3= “De acuerdo”, 
4= “Parcialmente de acuerdo” y 5= “Totalmente de acuerdo”.
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Tabla 3.1
Operacionalización de las variables

Variables Ítems Peso  
porcentual

Definición conceptual Instrumento

Capital  
social

1-28 15 Son los vínculos tanto formales 
e informales que desarrollan en 
la comunidad y la relación entre 
productores y la cooperativa 
cafetalera.

Cuestionario

Capital  
humano

29-47 15 Es la capacidad, el conocimiento, 
las habilidades para trabajar por 
el bien común de la cooperativa.

Capital  
económico

48-66 20 Son los activos básicos (efectivo, 
crédito, deudas, ahorros y otros 
bienes económicos de produc-
ción).

Capital 
comercial

67-88 25 Es la capacidad para realizar los 
intercambios comerciales de sus 
productos/servicios, la visión al 
mercado y potencial de diferen-
ciación.

Capital  
físico

89-93 10 Son los activos básicos de comu-
nicación, acceso e infraestructu-
ra física.

Capital  
natural

94-105 15 Es el conjunto de recursos na-
turales (tierra, cultivos, bosque, 
áreas de conservación) y servi-
cios medioambientales.

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de Sánchez et al. (2015).

Adicional al cuestionario, se aplicó la observación participante 
para determinar elementos cualitativos que ayudarán a comprender el fe-
nómeno.

Etapa 3. Recolección de información complementaria: en el 
cuestionario, se consideró un apartado de datos generales, en donde se 
integró información general, como género, edad, municipio y café que 
producen.

Etapa 4. Análisis de la información: este análisis de la informa-
ción se integrará con la evaluación de los indicadores, considerando el 
peso porcentual para cada dimensión: sociales (15 %), humanos (15 %), 
económico (20 %), comercial (25 %), físico (10 %) y natural (15 %). Con-
templando como bajas capacidades empresariales de 0-2; capacidades em-
presariales medias/adecuadas de 2.1-3.9 y nivel competitivo de capacida-
des empresariales de 4-5.
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Para analizar la validez y confiabilidad del instrumento de re-
colección de datos, se realizó una prueba de consistencia del instrumen-
to con 105 ítems, mediante el estadístico alfa de Cronbach, con el que se 
obtuvo un α= 0.973, en donde González y Pazmiño (2015) afirman que 
ese rango es el más comúnmente aceptado como óptimo para medir la 
fiabilidad con este coeficiente, por lo tanto, el cuestionario es altamente 
confiable y con buena consistencia interna, lo cual resulta factible para su 
aplicación.

Los datos generales de la investigación fueron recolectados du-
rante 2023 y se integraron en una base de datos de Microsoft Excel para 
después analizarse con Statistica versión 8.0 a fin de tener una mejor com-
prensión del fenómeno, el cual tuvo un alcance descriptivo.

Con relación al objetivo general y la pregunta de investigación 
planteada, se formuló la siguiente hipótesis: mediante un diagnóstico es 
factible identificar si los productores que están integrados a cooperativas 
tienen capacidad empresarial y sociorganizativa.

Resultados
La primera etapa consistió en el desarrollo del análisis FODA para com-
prender el equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización 
(fortalezas y debilidades) y su situación externa (oportunidades y amena-
zas), según lo indica la Figura 3.1.

Figura 3.1
Análisis FODA

Fuente: elaboración propia.

Al aplicar el análisis FODA para las CCV, se determinó que 
tienen como fortaleza principal la experiencia en el sector cafetalero y la 
garantía de la calidad del café por medio de las certificaciones de café or-
gánico y Fairtrade. Aunque por otro lado, para participar en este esquema, 
se deben cubrir una serie de requisitos ambientales y sociales (García et al., 
2006), lo que afecta a los productores debido al bajo nivel educativo que 
tienen, y que estos cambios afectan el marco regulatorio de los requisitos 
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de las certificaciones, así como que en diversas ocasiones la normativi-
dad es compleja para el entendimiento de los productores. Asimismo, se 
identifican oportunidades importantes para el crecimiento en el mercado 
internacional del café y el acceso a programas de apoyo y financiamiento 
tanto nacional como internacional.

En la segunda etapa, se aplicaron las herramientas del diagnós-
tico mediante la impartición de un taller participativo e inclusivo para 
conocer la gestión y la información clave de los capitales, en donde se ob-
servó la participación activa de los productores al facilitar la información.

En la tercera etapa, se integró la información general de las coo-
perativas cafetaleras, la cual se presenta en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2
Datos generales de los productores cafetaleros de la zona centro de Veracruz, México, 2023

Datos generales
Género Edad Municipios participantes Café que producen
38 % mujeres 
62 % hombres

45 % de los produc-
tores/as tienen de 
41-60 años

Huatusco, Ixhuatán del 
Café, Zentla, Tlaltetela, 
Comapa y Chocamán

42 % producen café or-
gánico y de comercio 
justo (Fairtrade)
40 % convencional
18 % transición a orgá-
nico

Fuente: elaboración propia.

En la cuarta etapa, se realizó el análisis de cada uno de los capi-
tales, iniciando con el capital social, que consideró los criterios de organi-
zación, proyección interna, trabajo coordinado, conciencia social, capaci-
dad de la diligencia, mecanismos participativos de decisiones, monitoreo 
sobre el accionar de la empresa, incidencia en la comunidad, rendición de 
las cuentas de los asociados y el estado legal de la organización, los cuales 
obtuvieron un promedio de 3.80, lo que implica que las organizaciones 
cafetaleras tienen un manejo adecuado de la cooperativa; todo esto, bajo 
la perspectiva de los productores. En este escenario, se deben determinar 
estrategias para optimizar en temas, como comunicación, apoyo para las 
actividades comunitarias, reciprocidad, trabajo en equipo, estilos de lide-
razgo, intereses y motivaciones de las personas (hombres, mujeres, niños, 
niñas), los cuales interactúan para crear ambientes de equidad y establecer 
diferentes alianzas que convergen en este tipo de capital (Gutiérrez y Siles, 
2008), debido a que los productores valoran el trabajo colectivo y las rela-
ciones interpersonales (Gasperín-García et al., 2023b).

El capital humano puede desarrollarse en forma consciente me-
diante la capacitación e inconscientemente por medio de la experiencia. 
En las Figuras 3.2 y 3.3, la dimensión capital humano, mediante sus crite-
rios de gestión, acceso a tecnología de producción, personal administrati-
vo, normativa interna, organización administrativa, entrenamiento conti-
nuo, planeación estratégica y criterio independiente, fue calificada como 
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media con un valor de 3.9, evidenciando que se deben generar estrategias 
para motivar a los productores, a fin de que estén más involucrados en 
todas las actividades y genere una visión corporativa de la organización.

El capital económico se relaciona con los ingresos por concep-
to de efectivo, salarios y otros bienes económicos (Díaz, 2014), los cuales 
son esenciales para desarrollar una gestión comercial efectiva. Como se 
observa en la figura 2, a partir de los criterios del capital económico: pla-
nificación y proyección, sistema contable, análisis financiero, fijación de 
precios, accesibilidad a servicios y autonomía económica, se obtuvo un 
promedio total de 3.30, considerado como medio. El aspecto económi-
co es el capital evaluado como el más bajo, debido a que las cooperativas 
enfrentan retos por inestabilidad en las finanzas. Es importante proponer 
esquemas rigurosos para la planificación económica, y así hacer frente a 
todos los compromisos financieros, como el pago hacia los productores. 
Y con esto generar confianza y credibilidad hacia los agremiados. Ade-
más, es recomendable un manejo científico especializado que contribuya 
a cumplir con las metas y los objetivos económicos planteados por un ente 
estructurador (Ferris et al., 2014).

Para el capital comercial, se obtuvo un promedio total de 3.70, 
el cual se encuentra en un punto medio, lo que significa que se presentan 
capacidades adecuadas en sus diversos criterios, como lo son planifica-
ción y proyección, sistema contable, análisis financiero, fijación de precios, 
accesibilidad a servicios, servicio al cliente y solidez en la ERA. Con esto 
se pueden implementar estrategias principalmente en la producción para 
poder cumplir con los compromisos que tienen pactados y así poder am-
pliar el mercado, debido a que las CCV presentan demanda del producto, 
pero no se cuenta ni con la producción adecuada por parte de los produc-
tores, ni con el recurso económico para el acopio y procesamiento del café 
cereza. Es así que el reto actual para los pequeños productores es mejorar 
su capacidad de inserción y negociación en el mercado para agregar valor 
a sus productos, transformando así la agricultura de subsistencia en una 
agricultura comercial (Victoria, 2011).

En el capital físico, se consideran los criterios de los servicios 
básicos, plantel físico, vías de acceso, transporte y herramientas de pro-
ducción, en donde se obtuvo un promedio de 4.27, lo cual se posiciona con 
alta capacidad empresarial, esto se debió a que los productores consideran 
que en materia de servicios básicos lo juzgan apropiado.

En relación con los criterios del capital natural: acceso y uso de 
los recursos naturales, manejo de los recursos, relaciones de cooperación, 
planificación de producción y buenas prácticas, se obtuvo un promedio 
total de 4.12, considerado en un nivel medio, en donde los productores 
mencionaron tener acceso a los insumos y las herramientas básicas para 
el proceso productivo. Además, se cuenta hoy día con capacitaciones y 
estrategias para la adaptación al cambio climático y la reducción de ries-
gos ambientales, lo que contribuirá a lograr la sostenibilidad de las orga-
nizaciones, así como el crecimiento económico y social, con el fin de no 
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comprometer los recursos actuales con los que cuentan las cooperativas 
cafetaleras (Gasperín-García et al., 2023a), en donde es importante consi-
derar en extraer información ambiental para revelar nuevas oportunida-
des de negocio e innovar de manera consistente (Ashrafi et al., 2019; Wang 
y Dass, 2017).

Figura 3.2
Evaluación promedio de los capitales: social, humano, económico, comercial, físico y natural

Fuente: elaboración propia.

Por tanto, se concluye que las CCV tienen un nivel competitivo 
medio, por lo que es necesario proponer mejores estrategias, ya que, para 
que estas empresas puedan llegar a ser más competitivas, requieren de tra-
bajo interno, porque las habilidades y destrezas de cada directivo juegan 
un papel relevante, a fin de crear una amalgama que combine todos esos 
beneficios que se generan mediante políticas públicas y de la operatividad 
interna de cada organización (Ruiz et al., 2022).

Figura 3.3
Gestión de los capitales de la capacidad empresarial y sociorganizativa de la CCV

Fuente: elaboración propia.
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Discusión

De acuerdo con los resultados del diagnóstico empresarial, se determina 
que los productores cafetaleros de la zona centro del estado de Veracruz 
no tienen nivel competitivo de capacidades empresariales para lograr po-
sicionarse de manera eficiente en el mercado, lo cual coincide con Picado y 
Hernández (2018), quienes mencionan  que los productores presentan un 
bajo índice de capacidad empresarial. Rondot y Collion (2001) aseguran 
que se debe a que sus recursos son limitados, ya que las organizaciones de 
productores no pueden resolver los desafíos técnicos, económicos, socia-
les y políticos que enfrenta la sociedad rural.

En la presente investigación, se resalta la necesidad de las coo-
perativas cafetaleras en fortalecer las capacidades empresariales y socior-
ganizativas. Baquero y Granda (2016) consideran que estas capacidades 
pueden mejorarse por medio de actividades que permitan la fortificación 
de las habilidades de los campesinos, con el fin de mejorar la competiti-
vidad. Entre los capitales evaluados por los productores en ponderación 
media, se encuentran los capitales humanos y sociales, lo cual indica que 
se tiene que fortalecer las estrategias para el desarrollo de estas capacida-
des, ya que, según Barroso y Flores (2010), se pasó de la acumulación del 
capital a otro centrado en el desarrollo endógeno, igualitario, autónomo, 
sostenible y ecológico, lo que ha contribuido al desarrollo de capacidades 
empresariales.

Bajo este orden de ideas y en el plano colectivo, se tiene que fo-
mentar y desarrollar capacidades productivas, organizativas, comerciales, 
formando recursos humanos, así como adquirir equipos tecnológicos para 
dar respuesta oportuna a los procesos de comercialización. Para Sánchez 
(2021) y Victoria (2011), es necesario generar estrategias centrales a fin de 
elevar la competitividad de pequeños productores; impulsar la integración 
en redes de valor, mediante contratos de suministros, capacidad en la ges-
tión, productos de calidad; suministrar en tiempo y forma los productos 
al cliente.

Por lo anterior, se puede concluir que las cooperativas generan 
un impacto positivo y significativo (Bernard et al., 2008), asimismo favo-
recen la participación, inclusión y organización local (Fernández et al., 
2010), por lo cual impulsar las capacidades empresariales y sociorganizati-
vas traerán beneficios para todos los socios, con la finalidad de que la con-
dición de venta del café sea para mejorar la calidad de vida de las familias 
(VanderHoff, 2017) y, a su vez, se desarrollen capacidades empresariales 
que permitan expandir el mercado y ser altamente competitivos.
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Conclusiones
El diagnóstico de la capacidad empresarial y sociorganizativa de las CCV 
se determina como adecuado; es decir, medianamente aceptado, en donde 
destacan como limitaciones las capacidades económicas en relación con la 
poca planificación financiera. Por otro lado, se identifica al capital físico 
como el capital de mayor valor asignado por los productores, en donde se 
considera que cuentan con los servicios básicos, como agua potable, luz, 
telefonía, así como la infraestructura básica para el procesamiento del café.

Definitivamente, las cooperativas cafetaleras del centro de Vera-
cruz no poseen nivel competitivo de capacidades empresariales, lo que les 
impide aprovechar escenarios favorables que se presentan en el sector ca-
fetalero. Esto provoca desmotivación y, en consecuencia, las cooperativas 
tardan en recuperarse de escenarios pesimistas o de alguna turbulencia 
económica, social o ambiental. 

Los resultados obtenidos justifican la necesidad de promover 
un modelo integral estratégico de capacitación empresarial para el forta-
lecimiento de los capitales con los que cuentan las empresas rurales aso-
ciativas y así contribuir para que alcancen la competitividad en el sector 
cafetalero. Por lo tanto, se recomienda operar dicho plan de competitivi-
dad, y a mediano plazo, volver a aplicar el diagnóstico empresarial a las 
cooperativas estudiadas, así como realizar un análisis comparativo para 
evaluar el nivel de impacto; todo esto, con el fin de investigaciones futuras.
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