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ABSTRACT: 

El propósito del siguiente trabajo es analizar los determinantes del rendimiento de las 

microempresas. Por medio de la realización de un estudio empírico en el contexto Argentino, 

basado sobre la información obtenida de 468 microempresas de la Región de Villa María. 

Considerando microempresas aquellas que poseen menos de 10 empleados. 

Los resultados muestran que el capital humano medido por el nivel de educación, experiencia 

previa, habilidades de dirección y motivaciones para crear la empresa, muestran que existe 

una relación positiva sobre el rendimiento de las microempresas. Estos resultados son 

importantes y tienen implicaciones tanto desde el punto de vista económico como social, e 

indican a los gobiernos que deben favorecer el ecosistema de las microempresas. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El capital humano es un factor clave para el rendimiento de las empresas (Adame & 

García, 2016; Ganotakis, 2012; McGuirk, Lenihan, & Hart, 2015). El capital humano 

representa las características y las habilidades que poseen las personas y que permite el 

desarrollo de una actividad (Bogdanowicz & Bailey, 2002; McGuirk et al., 2015; Unger, 



 
 

Rauch, Frese, & Rosenbusch, 2011). El capital humano es estratégico para la creación de 

ventajas competitivas sostenibles, y ejerce una influencia directa sobre el rendimiento y la 

supervivencia de la organización (Jiménez, Palmero-Cámara, González-Santos, Gonzalez-

Bernal, & Jiménez-Eguizábal, 2015; Lee, Lee, & Pennings, 2001; Ruíz, Gutiérrez, Martínez-

Caro, & Cegarra-Navarro, 2017; Thapa, 2015). Las microempresas se enfrentan a una serie 

de problemas que limitan la operatividad de su capital humano. Así, personal poco calificado 

y mal remunerado (Briones & Quintana, 2015), la actitud de los propietarios hacia los riesgos 

inherentes a los cambios o la resistencia de los empleados al cambio (Magdaleno, Adame, & 

Enríquez, 2015), la falta de capacidad de los gerentes para gestionar su talento humano, la 

alta rotación de su personal, el bajo nivel de productividad, la baja motivación de los 

empleados  (Gómez, 2014), la falta de capacitación del personal (La Porta & Shleifer, 2014) 

y la baja cualificación gerencial de los empresarios (Laverde, Melo, & Torres, 2014), limitan 

la eficacia del capital humano de la microempresa. 

Los estudios sobre el capital humano de las empresas se basan en la teoría de los 

recursos y capacidades y la teoría del capital humano. La teoría de los recursos y capacidades 

o RBV (Resource-Based View), esbozada por Barney (1991), provee un importante marco 

para explicar la base de las ventajas competitivas y el rendimiento de las empresas 

(Kozlenkova, Samaha, & Palmatier, 2014) (Ruivo, Oliveira, & Neto, 2015). El capital 

humano es un activo intangible que contribuye al valor económico de las empresas y es una 

parte fundamental de la teoría de los recursos y capacidades, dado su condición de activo 

estratégico, que proviene de los procesos organizativos, atributos y conocimientos 

controlados y combinados que desarrollan patrones complejos de interacción y son 

responsables de la generación de ventajas competitivas sostenibles (González & Hernández, 

2016; Jordão, Casas, de Souza, & de Ramos Neves, 2013). La teoría del capital humano 



 
 

(HCT) se utiliza como una aproximación para analizar el comportamiento y las actitudes de 

las personas en las organizaciones (Tan, 2014) y explica que el desarrollo de las empresas, es 

generado por los conocimientos, las técnicas y los hábitos de las personas (Monroy & Flores, 

2016).  

Otro factor clave que se relaciona con el comportamiento del capital humano, es la 

motivación a la hora de crear una empresa y sus implicaciones sobre el rendimiento (Bae, 

Qian, Miao, & Fiet, 2014; Fayolle & Liñán, 2014). Las motivaciones para crear una empresa 

pueden tener un sentido positivo, como encontrar una oportunidad de negocio, tener 

experiencia previa, disponer de formación superior, entre las principales o un sentido 

negativo, como crear la empresa por estar en desempleo, necesidad de generar ingresos o no 

conseguir trabajo como asalariado (Lee, Wong, Der Foo, & Leung, 2011; Sánchez, 2013). 

Crear una empresa desde un enfoque positivo se relaciona de forma directa con un nivel de 

rendimiento mayor que aquellas creadas por necesidad o un enfoque negativo (Camacho, 

Muñoz, & Miramontes, 2014; Fayolle & Liñán, 2014). Existen teorías que explican este 

fenómeno, la teoría del comportamiento planeado (TPB) y el modelo del emprendimiento 

emprendedor (EEM) (Bae, Qian, Miao, & Fiet, 2014; Basu & Altinay, 2002; D. Dimov, 

2010). 

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto del capital humano sobre el 

rendimiento de las microempresas, considerando el nivel de formación del propietario, su 

experiencia previa, sus habilidades directivas y su motivación a la hora de crear su empresa. 

Para ello se lleva a cabo un estudio sobre una muestra de 468 microempresas de la Región de 

Villa María, Argentina. Las cuestiones de investigación que se tratan de responder son: ¿Es el 

capital humano un factor importante en el rendimiento de la microempresa? ¿Qué factores de 



 
 

capital humano impactan en mayor medida sobre el rendimiento de la microempresa? ¿La 

educación del propietario, su experiencia y sus habilidades de dirección favorecen el 

rendimiento de la microempresa? ¿Los motivos por los que el propietario crea una empresa 

explican el rendimiento organizacional? La respuesta a estas cuestiones tiene importantes 

implicaciones. Los resultados pueden ser útiles a los propietarios de las microempresas para 

que puedan conocer cuáles son los elementos claves para ser más competitivos (Berrone, 

Gertel, Giuliodori, Bernard, & Meiners, 2014; Costa, Fernández, & Dorrego, 2014) y a los 

responsables que toman las decisiones de implementar las políticas públicas para favorecer el 

desarrollo del capital humano de las empresas (Berrone et al., 2014) 

El caso argentino es especialmente interesante debido a que gran parte de su tejido 

empresarial está compuesto por microempresas. Según las últimas estadísticas las 

microempresas representan el 85,6% del total de empresas y el 20.8% del empleo y se 

caracterizan por tener escasos niveles de formalización y profesionalización de sus 

propietarios y de su personal (Donato, 2016). Adicionalmente, Argentina es un país en vías 

de desarrollo donde es necesario favorecer un entorno que mejore la calidad de su capital 

humano para mejorar la competitividad de sus microempresas. Argentina tiene una baja 

densidad empresarial en relación a países más desarrollados, y está demostrada la correlación 

que existe entre la densidad empresarial y el nivel de desarrollo territorial (Donato, 2016). 

Este trabajo contribuye a la literatura sobre la relación entre capital humano y 

rendimiento de la organización, focalizado en la microempresa. Este ámbito es muy relevante 

para el desarrollo económico regional, dado su uso intensivo de mano de obra, por dinamizar 

la producción, el consumo interno y ser distribuidoras de riquezas en la sociedad (Beck & 

Cull, 2014; Berrone, Gertel, Giuliodori, Bernard, & Meiners, 2014; Bruton, Ketchen, & 

Ireland, 2013). (Belás, Vojtovic, & Kljucnikov, 2016; Heshmati, 2001; Thapa, 2015). Pese a 



 
 

la importancia de la microempresa son escasos los estudios que abordan esta problemática, 

centrándose la mayoría de los trabajos en las grandes empresas y Pymes (Berrone et al., 

2014; Lagarda, Madrigal, & Flores, 2016). Adicionalmente, este trabajo contribuye al 

analizar la relación capital humano y rendimiento, desde un enfoque multidimensional del 

rendimiento.  

CONCLUSIONES 

 

Nuestra investigación ha analizado en primer lugar la influencia que tiene el capital 

humano en el rendimiento de las microempresas. En segundo término, hemos explorado la 

influencia que tiene el capital humano de los fundadores, por medio de sus motivaciones a la 

hora de crear el negocio sobre el rendimiento y la supervivencia de las microempresas.  El 

estudio se ha desarrollado en un ambiente y un periodo de recuperación económica global, y 

en la realidad de un país en vías de desarrollo como Argentina. Para dar respuesta al objetivo 

y a las preguntas de investigación, los resultados han corroborado que: 1) En las 

microempresas la experiencia previa de los propietarios, así como la habilidad para hacer 

negocios ejercen un efecto positivo sobre el rendimiento de las microempresas;  2) el nivel de 

formación formal no ha demostrado tener efecto positivo y significativo sobre el rendimiento; 

3) Los motivos de creación positivos de un negocio tienen un efecto positivo sobre el 

rendimiento de las microempresas; 4) Las variables de control, como la edad y el género del 

propietario, el sector de actividad y la localización de la microempresa, no tienen efectos 

significativos sobre el rendimiento.  

Las microempresas con independencia de su localización, son el motor que impulsa el 

desarrollo y el crecimiento regional (Audretsch, 2009; Bleda, Morrison, & Rigby, 2013; 

Cohen & Soto, 2007; González & Hernández, 2016; Kamunge, Njeru, & Tirimba, 2014; Lahi 



 
 

& Elenurm, 2014; Sanchez & Salazar, 2016). Sin embargo, el reto para las microempresas es 

grande en su lucha por en un entorno cada vez más turbulento y competitivo (Apak & Atay, 

2015). Las limitaciones organizacionales y financieras de las microempresas son los factores 

que las pone en desventaja con las grandes compañías (Sanchez & Salazar, 2016). Uno de los 

desafíos más complejos para estas organizaciones es adoptar nuevos modelos de negocios 

basados en el capital humano como fuente de desarrollo de la innovación (Jordão et al., 2013; 

Norman & Verganti, 2014). 

Los resultados de la investigación han generado importantes implicaciones para seguir 

fortaleciendo las actividades y la gestión del capital humano de las microempresas.  Es 

importante que los fundadores, dueños y directivos de estas empresas continúen 

desarrollando planes estratégicos, enfocados en el desarrollo y crecimiento de sus recursos 

humanos con miras al logro de mayor rendimiento y competitividad, en tan importante tejido 

empresarial, como lo son las microempresas. Estos avances los pueden obtener mediante la 

inversión e incursión en programas de formación específica en emprendedorismo y gestión, 

tanto de los propietarios como del personal de las microempresas (Sánchez, 2013). 

La investigación expone, algunas limitaciones y por otro lado pone al descubierto un 

camino importante para el desarrollo de futuras líneas de investigación. La primera limitación 

en el trabajo se centra en la utilización de una única fuente de información. Esto, debido a 

que los datos fueron recopilados de una muestra limitada de microempresas y en la región de 

influencia de Villa María. En tiempos posteriores se puede considerar otras regiones para 

analizar y comparar los resultados. Además, la muestra solo contempla la percepción de los 

propietarios, lo que abre la posibilidad de tomar en cuenta la opinión de los trabajadores y 

clientes de las microempresas con el fin de contrastar los resultados.  



 
 

En un futuro, para hacer frente a las limitaciones, es conveniente mejorar y 

perfeccionar el modelo conceptual, mediante la inclusión de nuevos constructos que 

contribuirán al análisis del rendimiento y competitividad de las microempresas. Por último, 

dada la importancia del Capital humano y su gestión en la nueva era basada en la economía 

del conocimiento, se espera desarrollar investigaciones que se adhieran a estas variables otras 

como: el capital intelectual, la gestión del conocimiento, el aprendizaje organizacional, la 

orientación al mercado, las prácticas de innovación abierta y la incursión de las nuevas 

tecnologías con un enfoque orientado hacia el recurso humano y al cliente. Además, es 

conveniente seguir evaluando constantemente con estudios longitudinales y transversales el 

comportamiento, el rendimiento y la competitividad de las microempresas. 
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