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INTRODUCCIÓN  

 

as micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), siempre han sido un sujeto de 

estudio bastante atractivo para los investigadores de las organizaciones, 

especialmente desde el enfoque de la supervivencia y mortalidad de las mismas. 

Muchos son los factores que se han señalado que influyen en que una empresa se mantenga 

en el mercado como pueden ser la industria en la que se desenvuelven, el tamaño, la edad, el 

financiamiento, entre otras. La relevancia de estas empresas radica en que según Kauffman 

(2001) son un soporte muy importante en las economías de los países, generando empleos 

que sostienen a la población y generando desarrollo económico. 

En México las MiPymes son de gran relevancia al igual que en muchos países, ya que 

son parte medular de la organización industrial, teniendo presencia en muchos sectores 

económicos, así como también en la cobertura geográfica, (Sansores et al., 2020). En México 

hay 4 millones de MiPymes que generan el 52% del Producto Interno Bruto, así como 

también generan el 72% de los empleos en este país, de ahí parte la relevancia que tienen este 

tipo de empresas y la importancia de su estudio, (Santiago et al., 2021). 

El analizar a las organizaciones y en este caso a las MiPymes se puede hacer desde 

muchos enfoques teóricos, el que se eligió para esta investigación fue desde el de la teoría de 

la ecología organizacional, ya que esta teoría ayuda a entender cómo los entornos son los que 

tienen influencia en que las empresas se mantengan en el mercado y cómo estas deben de 

adaptarse a estos si no quieren desaparecer. 

También se hace mención que las empresas que tienen menos tiempo en los mercados 

son las más propensas a desaparecer, algunos de los factores que pueden hacer que esta no 

logre sobrevivir tienen relación a que el entorno ya tiene su dinámica de trabajo y las 

empresas que están inmersas en este ya saben las reglas del juego y cuando las empresas 

L 
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nuevas quieren ingresar deben de pasar por un proceso de adaptación y entender los roles ya 

establecidos y cuál es el que va a jugar, de lo contrario no podrán mantenerse,  (Singh y 

Lumsden, 1990). 

La supervivencia  o duración de las empresas se verá influida por el tiempo de 

duración de la misma y se asocia con los años en los que la unidad económica se mantiene 

en la población de negocios, (INEGI, 2016). 

Por otra parte la supervivencia organizativa es aquella que hace referencia a que la 

empresa tenga una continuidad, mientras que aquellas donde se da una disolución se 

considera como un fracaso (Josefy et al., 2017). 

El año 2020 marcó cambios a nivel mundial fuera del control de cualquier gobierno 

y empresa, una pandemia llamada COVID-19 ocasionó muertes y grandes estragos. Las 

afectaciones económicas de esta hacen más propensas a las empresas a salir de mercado por 

no poder soportar los estragos que se causaban ya que la población debía de estar en 

cuarentena para evitar la propagación. 

Lo anterior afectó a las empresas de todos tamaños e industrias, especialmente a las 

MiPymes que constantemente están en una lucha de supervivencia sin tener entornos tan 

turbulentos, con este fenómeno se incrementó potencialmente su posibilidad de desaparecer 

de los mercados. 

Algunas de las afectaciones económicas que trajo consigo esta pandemia fueron los 

paros indefinidos de empresas, ocasionando dudas de cuánto afectaría y cómo se lograrían 

recuperar, por lo que la idea más fácil era que muchas de estas empresas iban a desaparecer 

y afectar principalmente a las de menor tamaño que siempre suelen ser las más propensas a 

los cambios de esta magnitud, (Gourinchas et al, 2020).  Así como hubo cierre de empresas 

indefinidas también las hubo de manera temporal para enfrentar la situación pero la 

consecuencia de estos cierres es que ocasionaron desempleos ya que se tuvo que despedir al 

personal, aunado a esto las pequeñas empresas hicieron más notorios sus problemas 

financieros, (Bartik et al, 2020). 

Por lo que este trabajo se centra en el estudio de las MiPymes y su supervivencia a 

través del acceso a recursos que ofrece el entorno. Para lograr lo anteriormente propuesto se 

hará uso de la teoría de la ecología organizacional para explicar cómo es que se designan los 

recursos a las organizaciones, así como también información gubernamental y estadística de 

los apoyos que usaron las MiPymes frente a la pandemia COVID. 

 

 

DESARROLLO  

 

Teoría de la Ecología organizacional  

En el desarrollo de este trabajo se abordará la teoría de la ecología organizacional y algunos 

de sus supuestos para explicar la supervivencia de las MiPymes y su relación con la 
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asignación de recursos, de esa manera se podrá tener un mejor entendimiento de los 

resultados. 

La teoría de la ecología organizacional fue desarrollada por los autores Hannan y 

Freman en los setentas, tomando como área de estudio a la biología para explicar el 

comportamiento de las organizaciones donde explican que el ciclo de vida de las empresas 

se asemeja al planteamiento de Darwin en su teoría. Esta se centra principalmente en la 

afectación de factores exógenos o el entorno y cómo estos influyen en la adaptación de las 

empresas, (citado en MacMillan y Komar, 2017), en el mismo sentido Garcilazo (2011) 

complementa esta idea señalando que el mantenerse o salir del mercado no está influido por 

la capacidad que las empresas tengan para cambiar y adaptarse sino más bien que el ambiente 

es quien seleccionará si te deja o te saca del mercado, por último se señala que aunque es una 

teoría que se fundamenta en la evolución, sus bases tienen una tendencia hacia la selección 

de los organismos, (Quintana, 2001). 

Como se señaló anteriormente la unidad de análisis de esta teoría son las empresas 

que tiene características similares , desempeñan actividades empresariales en la misma 

localidad y periodo, y se les hace llamar poblaciones, (Reydon y Scholz, 2009). Hannan y 

Freman (1977) las definen como  “conjuntos de organizaciones que comparten la misma 

forma en un lugar y un periodo de tiempo determinados” (citado en Bertoni et al., 2019 p.4). 

Han sido muchos los estudios que se han hecho acerca de esta teoría donde se 

encuentran quienes siguen mejorandola con su aportación o los detractores que señalan que 

es una teoría que no toma en cuenta factores que son relevantes para determinar la 

sobrevivencia de las organizaciones. Dentro de los consensos a los que ha llegado se puede 

señalar que como se ha explicado las empresas dependen de recursos para mantenerse en los 

mercados y que la distribución de estos no se hace de forma justa por dos razones, la primera 

es el espacio geográfico y el segundo el mercado en donde se desenvuelven. Lo anterior se 

da ya que quienes determinan cómo se realizará la asignación de recursos es el ecosistema 

en el que se desenvuelven las organizaciones, por lo que esto afectará el nacimiento o 

mortandad de las empresas en diferentes entornos, ya que estas determinan la distribución de 

los recursos (Freeman y Audia, 2006),  por lo anterior  no se puede determinar que el éxito o 

el fracaso de las organizaciones se den por los mismos factores en todas las regiones. 

Aunado a lo anterior acerca de las influencias de la creación o fracaso de las empresas, 

se explica que esto se va a ver determinado por el número de integrantes que haya en la 

población. Que cuando hay surgimiento de nuevas empresas se debe a que en el mercado hay 

nuevas tendencias y el fracaso a la disponibilidad de recursos que haya en este, ya que en 

mayoría son escasos y se concentran en el núcleo del mercado, (Sansores et al., 2020). 

Por otra parte también se señalan algunas características que pueden influir en que la 

población sobreviva o muera son aspectos demográficos entre ellos la edad de la empresa ya 

que entre mayor esta sea menos probabilidad tienen que desaparecer (Le Mens et al, 2011; 

MacMillan y Komar, 2017), y por último Hannan y Freeman (1984), mencionan que la 

organización debe de contar con recursos y habilidades que lo hagan distinguirse en el 

mercado. 
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Muchos son los factores que pueden influir en la supervivencia de las organizaciones 

como lo mencionan los autores, pero debemos señalar que para esta investigación se trabajará 

con los que hacen referencia al acceso de recursos de la población dentro de los ecosistemas. 

  

Teoría de la Ecología organizacional y los nichos 

 La teoría de la ecología organizacional dentro de las supuestos que desarrolla se encuentra 

el llamado nicho donde se señala que existen ecosistemas donde las poblaciones se 

desenvuelven pero que este nicho limita a las empresas en el entorno. Los nichos van a influir 

en los recursos a los que puede acceder la empresa y la intensidad en la que vivirá la 

competencia, como pueden ser acceso a capital financiero, servicios de apoyo y competidores 

que pueden actuar como recursos, (Michael y Kim, 2005),  que ayudarán a la población a 

sobrevivir (Citado por Todd et al, 2014). 

Por otra parte Quintana (2001), señala que los recursos dentro de las poblaciones están 

formados como nichos y que estos se conforman de una mezcla de recursos con el que las 

empresas pueden sobrevivir y reproducirse, de no darse el supuesto anterior las empresas no 

sobreviven (De Antoni, 2018); Así como lo anterior también tienen influencia en la 

fundación, adaptación y desaparición las organizaciones, (Potter y Crawford, 2008). 

Además De Antoni, (2018), menciona que dentro de los nichos se pueden dar 

contextos que tengan ciertas estructuras que van a favorecer al desempeño de ese nicho. Por 

lo que las empresas de acuerdo a sus características se ajustaran a un nicho, señalando que 

estos son cambiantes y que los participantes de este están en constante competencia por los 

recursos para asegurar su supervivencia, (De Antoni, 2018). 

También se explica que los nichos poblacionales de acuerdo a (Aldrich y Pfeffer, 

1976; Freeman y Hannan, 1983; Salimath y Jones, 2011), “se encuentran conformados por 

los sectores industriales donde el entorno genera las condiciones (sociales, económicas y 

políticas) y provee los recursos (humanos, financieros, tecnológicos e infraestructura), que 

sustentan el funcionamiento de las organizaciones”, (citado en Sansores et al., 2020 p.64). 

En otro sentido Sansores et al., (2020),  expresa que los entornos determinarán qué 

sectores se desarrollarán en los mercados. Por una parte se crearán empresas que requieran 

producciones genéricas en entornos donde hay bajos rendimientos, así como riesgo; mientras 

que donde hay alto riesgo y rentabilidad se desenvolveran organizaciones de sectores 

especializados. 

De acuerdo con lo que mencionan los autores acerca de los nichos se puede llegar a 

la conclusión que estos son el entorno, ecosistema, ambiente donde se desarrollarán las 

poblaciones. Estos nichos tienen su propio contexto y en este las empresas podrán tener 

acceso a diferentes tipos de recursos que le ayudarán a sobrevivir, pero no serán las únicas 

que están buscando el recursos tendrán la competencia de otras organizaciones y de esto 

dependerá que puedan sobrevivir en los mercados. 
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METODO DE INVESTIGACIÓN   

 

Este trabajo es un estudio descriptivo en el cuál se hace una selección de una serie de 

variables para posteriormente recabar información de estas y poder describir o caracterizar 

el fenómeno, (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). El objetivo es poder describir un 

problema a través de diferentes teorías relacionadas con el tema planteado y a través de la 

investigación descriptiva se podrá definir , recolectar y analizar datos para describir la 

supervivencia de las MiPymes en el COVID -19 para lo anterior se recolectarán y analizarán 

datos. 

La parte teórica de este trabajo será a partir de los supuestos de teorías como la de la 

ecología organizacional con el apartado de la conformación de los nichos, donde se explican 

la supervivencia de las organizaciones y la asignación de recursos de acuerdo al entorno en 

que se ven inmersa. Por otra parte, la investigación utilizará diferentes estudios que muestran 

resultados estadísticos acerca de la supervivencia de las MiPymes generados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como se presenta a continuación. 

  

Esperanza de Vida de los Negocios en México  

El reporte de esperanza de vida de los negocios en México tiene como objetivo principal 

recabar indicadores de supervivencia y mortalidad de la población de negocios en México, 

analizando los fenómenos demográficos causantes de estos. La metodología usada en este 

reporte está basada en el seguimiento de varias generaciones de negocios sustentada en la 

fuente de información más robusta para este tipo de estudios: los Censos Económicos, desde 

1989 hasta 2014, (INEGI, 2015). Este reporte ayudará a recabar datos para la investigación 

en relación del promedio de años de las MiPymes en el país por entidad federativa y sector 

económico. 

  

Demografía de los Negocios (EDN) 2020: 

 El estudio sobre la demografía de los negocios (EDN) 2020 recoge datos acerca de 

cuestiones demográficas de las empresas como la cantidad de empresas registradas a nivel 

nacional, el porcentaje de nacimientos y mortandades de empresas, señalando su tamaño y 

sector económico, (INEGI, 2020). 

Lo anterior ayuda a la investigación a conocer el contexto en el que se encuentra 

México referente a las variaciones entre nacimientos y muertes de empresas, nacional y por 

entidad federativa, así como también si las que se vieron mas afectada o beneficiadas fueron 

las MiPymes. 

  

Tablero de información del Laboratorio Nacional de Políticas del CIDE: 

Se utilizó información del mapa de las medidas económicas ante la pandemia COVID-19 del 

CIDE donde se muestran los planes económicos que tienen los gobiernos de los estados de 

México frente al COVID-19, en este tablero se puede encontrar información acerca de los 
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estados que más están implementando apoyos a su población, cuáles son los programas que 

está ejecutando, a qué sectores está ayudando más, entre otros, cabe aclarar que los datos 

presentados son con una fecha de corte del 24 de Julio del 2020, (CIDE, 2020). 

El uso de estos reportes ayuda a la investigación a acercarse a través de datos 

secundarios estadísticos a la realidad que viven las MiPymes frente a la pandemia ya que a 

través de estudios que han hecho diferentes organismos apoyan a entender de mejor manera 

la problemática que se expresa en este trabajo. 

 

 

RESULTADOS   

 

En este apartado se plasmarán los aspectos estadísticos que se tomarán de fuentes secundarias 

mencionadas en la metodología, esto con la finalidad de que los resultados obtenidos de estos 

reportes se relacionen con la teoría usada para esta investigación. A lo largo de este punto se 

mostrarán tablas y gráficas que plasmarán datos relevantes acerca de la situación de las 

MiPymes en México, los nacimientos, muertes, analizar si la cuestión demográfica afecta en 

lo anterior, así como también si los apoyos gubernamentales que dieron algunos gobiernos 

de diferentes estados para hacer frente al COVID-19 tiene una relación con la supervivencia 

de las organizaciones. 

Se comenzará con un mapa que representa al país por estados y muestra la esperanza 

de vida que tienen las empresas en México, donde se va desde los 5.3 hasta los 9.1 años. Los 

estados donde hay más probabilidad que una empresa sobreviva después de haber iniciado 

sus operaciones es Yucatán con un promedio de 9.1 años, seguido de Querétaro con 8.8 años 

y en tercer lugar Baja California Sur y los estados donde es más probable que una empresa 

muera son Veracruz con 6 años, Guerrero con 5.7 años y en último lugar de todas las 

entidades federativas esta Tabasco con 5.3 años (imagen 1). 

Para complementar el mapa anteriormente expuesto también se señalará la esperanza 

de vida por sector económico, en la tabla 1se indica como la literatura lo menciona que las 

empresas que tengan más edad serán aquellas que puedan mantenerse mayor tiempo en el 

mercado, complementando lo anterior se puede notar que la industria que tiene más esperanza 

de vida sin importar el tamaño es la manufacturera, lo anterior puede tener relación con que 

México es un país manufacturero siendo esta uno de sus principales sectores. 

En cuanto a la cantidad de MiPymes que hay en México de acuerdo al EDN (2020), 

señala que aproximadamente hay 1,853,710 de las cuales la mayoría de ellas están en la 

industria de servicios y comercio, sin un registro en la manufacturera. 
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Imagen 1  

Esperanza de vida de los negocios por entidad federativa al nacer 

 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014. 

Nota: Este mapa representa el número de años que les queda por vivir a los negocios habiendo  

 

  

 

 

Tabla 1 Esperanza de vida de los negocios por sector económico, según su edad. 

 

Edad de los 

negocios 

 

Manufacturero 

 

Comercio 

Servicios 

privados no 

financieros 

 

Total 

0 9.7 6.9 8 7.8 

1 10.1 7.2 8.4 8.2 

5 11.7 8.8 10 9.9 

10 14.1 11.3 12.5 12.5 

15 17.1 14.5 15.7 15.7 

20 20.6 18.6 19.6 19.8 

25 24.9 23.9 24.5 24.9 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014. 
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En el censo de 2015 realizado por el INEGI se obtuvieron datos relacionados con la 

edad de los negocios y la relación que estos tiene con la mortalidad de las empresas, si bien 

es sabido que muchas teorías acerca de las organizaciones estudian cuáles son los factores 

que hacen que las empresas permanezcan o desaparezcan la que más coincidencia tiene es la 

de la edad y el tamaño de la empresa. Con este censo se vuelve a comprobar ese supuesto ya 

que señaló que de cada 10 empresas que están conformadas de 0 a 2 personas la cual se puede 

considerar como micro, 4 de ellas desaparecen en el primer año de vida, aunque su esperanza 

de vida es de aproximadamente 7 años para que esto se de dependerá de otros factores, 

(INEGI, 2015). 

En la tabla 2 se puede observar lo que se señala en el párrafo anterior solo que mas 

extendido, tomando a consideración más tamaños de empresas, donde se explica que una 

empresa puede elevar su esperanza de vida hasta los 22 años y esta se ve relacionado con el 

tamaño de la misma, por lo que todas las teorías que relacionan el tamaño con la 

supervivencia están en lo correcto, esto no significa que sea en el único factor determinante 

pero sí que influye. 

El siguiente bloque de resultados se enfocará a señalar geográficamente donde se 

presentan más nacimientos y mortandades, para que una vez terminado de exponer la 

información de México en este sentido se pueda hacer la relación de los datos. 

Para mostrar los estados con mayor mortalidad se utilizaron los datos del Estudio 

sobre la Demografía de los negocios (EDN) 2020, donde se pudo observar que los estados 

con mayor número de unidades económicas con mortandad fueron Quintana Roo con un 

31.88%, Baja California Sur con un 28.14% y en tercer lugar Sinaloa con 27.70%. 

 

Tabla 2 Probabilidad de muerte y esperanza de vida en el primer año para negocios de 0-100 

personas ocupadas 

Tamaño de los negocios 

(personas ocupadas) 

Probabilidad de muerte 

al primer año de vida 

Esperanza de vida  al nacer  

(años futuro de vida) 

0-2 0.38 6.9 

3-5 0.32 8.4 

6-10 0.17 15.0 

11-15 0.18 20.7 

16-20 0.15 23.3 

21-30 0.12 22.0 

31-50 0.09 22.0 

51-100 0.07 22.0 

Fuente: INEGI, Esperanza de vida de los negocios en México 2014. 

 

En el Imagen 2 se muestra más a detalle las principales 10 entidades con mayor 

porcentaje de mortandades en el 2020 cuando la pandemia COVID-19 comenzó, así se puede 
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tener una visualización más clara de las zonas del país donde la situación es más preocupante. 

De acuerdo al EDN (2020), en lo que respecta al sector que más se vio afectado por la 

desaparición de empresas en los estados fue el de servicios, así como también 18 de los 32 

estados indicaron que el tamaño de las empresas que más desaparecieron fueron micro y el 

resto señalaron que fueron Pymes, lo anterior se puede relacionar con la información 

presentada anteriormente este este apartado donde mencionaba que el sector predominante 

en las MiPymes es el de servicio por lo que tiene relación con el que es en que se presentan 

mayor número de muertes. 

Por otra parte el mismo estudio del EDN (2020), muestra el lado positivo del país con 

aquellos estados que tuvieron mayor registro de nacimientos de unidades económicas siendo 

el estado líder Tlaxcala con un 19.31%, seguido de Hidalgo con 18.42% y Puebla con 

18.26%. Por el contrario, donde hubo menos nacimientos fue en Quintana Roo con un 7.67% 

obteniendo el último lugar de todos los estados, seguido de Nuevo León con 7.82% y 

Tamaulipas con 8.50%. 

Algunos de los estados antes mencionados coinciden con la información 

proporcionada por el Imagen 2 de los estados con mayor mortandad, donde si se hace una 

comparación con la entidad federativa con más muertes que fue Quintana Roo coincide que 

también fue el estado con menos nacimientos de empresas, así como también Nuevo León y 

Tamaulipas están en la cuarta y quinta posición con los estados con mayor número de 

empresas que desaparecieron y estos estados comparten los últimos puestos de tasas de 

nacimiento. 

 

Imagen 2  

Comparativo de los estados con mayor mortandad de empresas en 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Estudio sobre la demografía de los Negocios (EDN) 

2020. 
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A continuación se muestra lo explicado anteriormente representado en un mapa donde se 

podrá visualizar con colores resaltados los 10 estados líderes en nacimiento de unidades 

económicas en el 2020 (imagen 3). 

En lo que respecta a qué sectores fueron los que tuvieron mayor número de 

nacimientos predominó el de comercio con 23 estados que reportaron esta información, 

mientras que 7 señalaron que aperturaron empresas de servicio y 2 más de manufactura, la 

mayoría de estas teniendo un tamaño micro. Estos datos vuelven a coincidir con información 

que se proporcionó en la tabla 1 donde se señalan que una de las industrias donde más se 

establecen las MiPymes son en la de servicios. 

En este tercer apartado de los resultados se plasmará información relacionada con el 

financiamiento al que tienen acceso las MiPymes y como es que los gobiernos de las 

diferentes entidades federativas establecieron programas de apoyo para enfrentar a la 

pandemia COVID-19 que estaba afectando económicamente a las empresas. 

En primera instancia se presentará una gráfica que muestra los porcentajes de los 

diferentes tamaños de empresas y si solicitan financiamiento no importando la fuente de este. 

En la gráfica 1 se puede observar que las que menos solicitan financiamiento o que se tiene 

registro de ello son las MiPymes, donde solo un 18.1% de micro solicitó financiamiento y de 

las Pymes un 26.7%, aquellas que más solicitan son principalmente las medianas, seguidas 

de las grandes. Lo anterior coincide con lo que plasman muchos autores y la realidad misma 

de las MiPymes el poco acceso al financiamiento que tienen o las múltiples limitantes que se 

les ponen para que puedan acceder a ellos. 

  

Imagen 3 

Comparativo de los estados con mayores nacimientos de empresas en 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Estudio sobre la demografía de los Negocios (EDN) 2020. 

 

Gráfica 1 

 Empresas que solicitan financiamiento 2017. 
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Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 

2018. 

 

Dándole continuidad a la anterior, en la siguiente gráfica se exponen las diferentes 

fuentes de financiamiento con las que cuentan las empresas y se señala de cual hicieron uso 

de acuerdo a su tamaño. También se muestra que las principales fuentes de apoyo financiero 

son el banco, el gobierno y familiares o amigos, siendo las microempresas las que más 

utilizan  a familiares y amigos con un 38.77% mientras que las Pymes usan mayormente a 

los bancos con un 60.71%. Por otra parte, las microempresas buscan más apoyo en el 

gobierno con un 17.90% que las Pymes con solamente 12.98%. 

 

Gráfica 2  

Tipo de apoyo financiero recibido durante la contingencia COVID-19, según el tamaño del 

establecimiento. 

 
Fuente: elaboración propia con base en el Estudio sobre Demografía de Negocios EDN 2020. 
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En lo que refiere a los apoyos financieros por sectores económicos las MiPymes se 

comportaron de la siguiente manera: las manufactureras obtuvieron su financiamiento 

principalmente de familiares y amigos con un 26%, seguido de bancos 24.78% y gobierno 

23.08% , en el mismo sentido el sector comercio siguió el patrón de la manufacturas en cuanto 

a las fuentes de apoyo y por último el sector de servicios privados no financieros se apoyó 

primordialmente de familiares amigos con un 40.87%, en segundo lugar el gobierno 19.60% 

y en tercero el banco 18.26%. 

Por último se muestra en la gráfica 3 las medidas económicas implementadas por los 

gobiernos de las diferentes entidades federativas para apoyar por las a las MiPymes por las 

afectaciones que la pandemia COVID-19 haya ocasionado. Para esta gráfica se tomaron 

como base los 10 principales estados donde se tuvo mayor número de mortandad como lo 

son Quintana Roo, Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Colima, 

Campeche, Tabasco, Nayarit y Morelos, mientras que por las entidades federativas como 

mayor número de nacimientos se tomaron a Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, 

Chiapas, Durango, Aguascalientes y San Luis Potosí lo anterior con base en el EDN (2020). 

Por lo que se pretende hacer una relación entre las medidas implementadas y la tasa 

de mortalidad o natalidad de los estados, específicamente de las medidas aplicadas a las 

MiPymes ya que como se ha señalado a lo largo de este trabajo son las más vulnerables a 

salir de los mercados, por lo que se puede observar los siguientes: Quintana Roo es señalado 

como el estado con mayor número de mortandad en las empresas con un 31.88% a pesar de 

lo anterior no implementó ninguna medida específicamente para las MiPymes, mientras que 

el estado que más facilita el nacimiento de empresas con un 19.31% implemento 2 medidas 

para las Pymes y 1 para las MiPymes. 

Haciendo una comparación entre los 10 estados con mayor mortalidad y nacimientos 

en México en relación con las medidas implementadas se puede señalar que la sumatoria de 

todas las medidas por cada uno de los supuestos tiene una gran variación mientras que los 

estados con mayor mortandad suman 25 medidas con un promedio de 1 medida por estado, 

las entidades federativas que generan mayores nacimientos de empresas suma 40 medidas 

con un promedio de 3 medidas por estado. 

Cabe señalar también que dentro de estas medidas implementadas por los gobiernos 

a las MiPymes para enfrentar el COVID-19 de manera general, lanzaron algunas otras medias 

para sectores específicos donde unos de los más apoyados fue el turismo con 11 programas 

de apoyo, seguido del agrícola-ganadero-pesquero con 9, así como también el de tiendas y 

restaurantes con 4; otros sectores que también fueron apoyados en menor medida fueron en 

la construcción, artistas, el informal, industrial y de transformación y el de extracción de 

materia prima.  
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Gráfica 3  

Número de medidas económicas implementadas por los gobiernos frente al COVID-19. 

 
Fuente: elaboración propia con base en el mapa de las medidas económicas ante la pandemia COVID-

19 del CIDE 2020. 

 

Lo anteriormente expuesto también da un panorama acerca de cuáles fueron los 

sectores que más se apoyaron durante la pandemia a través de diferentes medidas. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En el apartado del trabajo donde se desarrolla la parte teórica se hace referencia a la teoría de 

la ecología organizacional que parte del supuesto que los entornos serán aquellos que 

determinen si las empresas podrán sobrevivir a los ambientes cambiantes. Para este trabajo 

se toma este supuesto ya que las MiPymes son muy importantes para los países y estas están 

en constante lucha por su supervivencia, agregando que el entorno en donde se desenvuelven 

se ve sumamente golpeado por una pandemia y esto hace que este actúe de manera más 

agresiva con estas empresas. 

Se pudo observar que todas las empresas sin importar el tamaño necesitan de tener 

acceso a los recursos que proporciona el mercado a través de apoyos financieros, donde se 

pudo notar que las MiPymes siguen siendo apoyadas principalmente por familiares o amigos, 

los bancos y los gobiernos, para este trabajo es de relevancia el papel que tiene el gobierno 

como fuente de apoyo de recursos para que las MiPymes se puedan mantener en los 

mercados, por lo que a continuación se relaciona la teoría de la ecología poblacional con los 

nichos y la asignación de recursos específicamente la que proviene de los gobiernos. 
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La teoría de la ecología poblacional hace referencia a algo llamado recursos y como 

estos existen dentro de las poblaciones (empresas) donde estos se reparten pero no de forma 

equitativa y donde las regiones serán aquellas que decidan cómo realizar la asignación de 

esos recursos. Lo anterior se puede demostrar con los resultados obtenidos en esta 

investigación dado que las entidades federativas de México determinan de qué manera hacen 

la repartición de los recursos de acuerdo a los objetivos que los gobiernos tengan, pero si 

bien es sabido que las MiPymes son las que más necesitan apoyo ya que son muy propensas 

a desaparecer, se demostró que en el estado donde es más difícil  poder iniciar un negocio 

fue el que menos se le designó recursos para modificar el entorno y convertirlo en uno más 

propicio para la generación y mantenimiento de este tipo de empresas. 

Por último, haciendo referencia al término de nicho el cuál se ha definido como los 

límites donde se desenvuelve la organización y los cuales tienen relación con el acceso a 

recursos entre uno de ellos el capital financiero y como estos ayuda que se adapten y 

sobrevivan las empresas, no son los únicos recursos que los entornos te pueden ofrecer, en el 

mapa de medidas implementadas por los gobierno del CIDE muchos programas estaban 

enfocados a la parte económica de la empresa como condonaciones de cierto porcentaje en 

algunos impuestos, créditos, entre otros, pero también se estaban asignando recursos de 

capacitación como programas de digitalización 

Cabe aclarar que este trabajo solamente expone de manera descriptiva la situación de 

las MiPymes de manera general centrándose en la expectativa de vida de estas, así como en 

la geografía en donde se propicia más el entorno para los nacimientos y muertes de estas, 

para posteriormente checar a los estados y señalar su comportamiento de apoyo hacia las 

MiPymes frente a los problemas económicos y estructurales de las mismas. 

Para posteriores investigaciones se podrían realizar estudios de caso de los estados 

como Quintana Roo que fue el que mayor porcentaje de mortandad tuvo y entender su 

contexto más a detalle y a partir de ahí describir los factores que propician un alto índice de 

mortandad, de igual manera hacerlo con Tlaxcala que es el estado con mayor porcentaje de 

nacimientos. También se podría analizar el funcionamiento de los apoyos que otorgan los 

gobiernos a las MiPymes y que tan estrecha es su relación para considerarse como 

determinante para mantenerse o desaparecer. 
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