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1. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a datos recientes publicados por las Naciones Unidas, las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan el 90% de las empresas, más del  70% 

del empleo y el 50% del PIB mundial. Como columna vertebral de las sociedades de todo el 

mundo, contribuyen a las economías locales y nacionales y a mantener los medios de subsistencia, 

en particular entre los trabajadores más pobres, las mujeres, los jóvenes y otros grupos en situación 

de vulnerabilidad. Las MIPYMES tienen el potencial de transformar las economías, fomentar la 

creación de empleo y promover un crecimiento económico equitativo si reciben el apoyo 

necesario.  

 

1.1. Las MIPYMES en México   

De acuerdo por lo identificado por el INEGI en 2019, las MIPYMES concentran el 99.8% 

de los negocios en el país ya que, de las 4,773,995 unidades económicas del sector privado y 

paraestatal, 95.0% son tamaño micro (0 a 10 personas ocupadas); 4.0% son pequeñas (11 a 50 

personas); 0.8% son medianas (51 a 250 personas) y sólo el 0.2% restante se consideran grandes 

(251 y más personas). El personal ocupado en el total de establecimientos fue de 26, 561, 457 

personas, de las cuales 37.8% laboraron en micronegocios (0 a 10 personas ocupadas), 14.7% en 

negocios pequeños (11 a 50 personas), 15.9% en medianos (51 a 250 personas) y 31.6% en las 

unidades económicas grandes (251 y más personas). Del total de ingresos que generan las empresas 

y los establecimientos en el país, 14.2% fueron generados por los micronegocios (0 a 10 personas 

ocupadas), 16.1% por los pequeños (11 a 50 personas), 21.9% los negocios medianos y 47.8% por 

los grandes (251 y más personas). Con los resultados de los Censos Económicos 2019 también se 
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puede conocer el porcentaje de empresas que cuentan con equipo de cómputo y uso de Internet 

para el desarrollo de sus actividades productivas, comerciales y de servicios, el porcentaje más alto 

de uso de equipo de cómputo se observó en las empresas medianas con 95.6 %. En cuanto al uso 

de Internet en los establecimientos, en los micronegocios sólo utilizaron Internet 17.2 %. (INEGI 

2020). Este agente económico, por su similitud en ciertas características, provoca en la región y 

en particular en México, una confusión entre lo que constituye el autoempleo (como necesidad 

para la subsistencia) y el emprendimiento económico (Gómez Sabaini y Morán, 2012). A 

diferencia de la informalidad, el emprendimiento es un proceso que surge de la generación de un 

proyecto o idea; el cual es desarrollado con esfuerzo, planeación y haciendo frente a diversas 

dificultades; con el objetivo final de cubrir una necesidad de mercado. Este concepto permite 

definir al emprendedor como aquella persona que identifica una oportunidad de negocio, o 

necesidad de un producto o servicio, y organiza, u obtiene, los recursos necesarios para 

aprovecharlo. Este mecanismo supone convertir una idea en un proyecto concreto, ya sea una 

empresa o una organización social, con lo cual se generan en algún tipo de innovación y empleos. 

Los datos de la economía mexicana parecen corroborar cómo el surgimiento de las micro 

y pequeñas empresas está más relacionado con la informalidad (como forma de autoempleo para 

la subsistencia), que al emprendimiento; Actualmente, México se enfrenta a un mercado laboral y 

sensible ante las perturbaciones del ciclo económico que incrementan el desempleo, provocando 

un efecto de crecimiento en la cantidad de  MIPYMES informales debido a la búsqueda de 

supervivencia de los agentes económicos que enfrentan la falta de empleo u oportunidades 

laborales. Lo anterior conlleva al crecimiento de la economía subterránea, y dentro de esta, la 

informal.  
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Comportamiento de las MIPYMES durante y post Pandemia en México y América 

Latina y el Caribe.  

Durante la pandemia surgieron distintos fenómenos económicos y de mercado que 

confirmaron y evidenciaron factores de fracaso  en el cierre de las MIPYMES, se potenciaron o 

crearon, dentro de ellos los factores asociados al conocimiento y dominio de las TIC (poco 

conocimiento de las TI del administrador de la empresa, y poco énfasis en la digitalización de 

procesos), así como el hecho de contar con servicio y cobertura en telecomunicaciones (Poca 

infraestructura de telecomunicaciones) sin duda fueron medulares, ya que permitieron a algunas 

empresas continuar con la producción, y con la implementación de las TIC en sus procesos de 

producción, y en particular, los procesos de venta y posventa son los que experimentaron mayor 

demanda y beneficio, y dieron la posibilidad a dichas empresas de permanecer abiertas aún durante 

la pandemia (con ciertas restricciones). González, R. (2023).  

El efecto de la pandemia en los factores de fracaso que tuvieron como consecuencia el 

cierre de empresas representó el 30.6% de las empresas existentes, además de ocasionar el despido 

del 31.5% de la plantilla laboral en América Latina y el Caribe (ALC). En el caso de México se 

cerraron cerca de un millón de empresas, entre los estados más afectados figuraron Quintana Roo, 

Baja California, Sinaloa y Tamaulipas. En este sentido, el despido de los trabajadores los obligó a 

buscar medidas alternativas para obtener ingresos y poder sobrevivir, y una de estas alternativas 

fue el empleo informal, que durante la pandemia creció hasta representar el 59% de la población 

activa de ALC y para el caso de México el 52%.  

De acuerdo con este último fenómeno, como lo señala la OCDE (2021), esto tendrá 

consecuencias en la falta de seguridad social, pensión nula e incremento en la pobreza en el 

mediano plazo en la región González, R. (2023). 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-53462023000200009&script=sci_arttext#B35
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Finalmente, se observa que a pesar de que la pandemia generó repercusiones negativas para 

las MIPYMES, también ofreció alternativas de solución, posicionando a las TIC como un medio 

para aminorar dichas repercusiones, además de resaltar factores que favorecieran la permanencia 

de las empresas, como es la labor gubernamental (procedimientos gubernamentales eficientes) y 

su intervención en la generación de políticas y acciones en algunos países de ALC como el 

financiamiento público y privado, la reducción de impuestos, y la inyección de dinero a la 

economía que colaboraran para la permanencia en el mercado de las MIPYMES. González, R. 

(2023). 

 

1.2. Las MIPYMES en Estados Unidos  

En los Estados Unidos el 99% de las empresas son MIPYMES, este tipo de negocios son 

el “American Dream”, y representan un 50% de la economía del país. Desde el 2000 hasta el 2019, 

han creado 10.5 millones de nuevos empleos, mientras que las grandes corporaciones solo lograron 

5.6 millones, representando el 47.1% del sector privado. De acuerdo con análisis realizados por 

US Small Business Administration (2019). De acuerdo a la data proporcionada por el US Bureau 

of Labor Statistics (BLS) en 2019, el ratio de supervivencia de los emprendimientos es bastante 

alto para el primer año (80%), pero decae considerablemente entre los 2 y 5 años. En la marca de 

los 10, solo un tercio de los pequeños negocios sigue operando.  

En 1953 el Gobierno de los Estados Unidos creó una agencia para representar a las 

MIPYMES, la cual les permitiera lograr su consolidación y éxito, a partir de un criterio de 

competitividad. El organismo creado fue la agencia “The U.S. Small Business Administration” 

(SBA), cuyo objetivo es proveer de servicios a los pequeños negocios para que puedan iniciar, 

crecer y consolidarse.   
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Para su logro, se crearon diferentes áreas, entre ellas:  la de financiamiento y la de 

generación de oportunidades de negocio, lo anterior permitiendo el acceso a los mercados 

internacionales. 

La SBA cuenta con un equipo que trabaja de manera interrelacionada con los empresarios 

y desempeña un papel decisivo para la creación de un ambiente de negocio que propicia el 

desarrollo empresarial. Para el logro de las políticas de la SBA, el Gobierno se asoció con 

organizaciones del sector privado, sin fines de lucro y con entidades de base comunitaria y 

religiosa, para poder reconocer el talento, la capacidad y otros recursos que faciliten el crecimiento 

económico. La SBA (Small Business Administration, por sus siglas en inglés), ha logrado que 

asistencia técnica a las MIPYMES sea brindada por medio de universidades, fomentando una 

relación academia-sector privado. El resultado no se mide por el número de empresas que son 

atendidas sino por la cantidad de estas que generaron empleo y ventas. Este tipo de organización 

cuenta con más de 1,100 centros de desarrollo y en su estructura existe un área independiente 

considerada la vocera de las MIPYMES, que interactúa con otras entidades del gobierno como es 

el Congreso y hasta la misma SBA, si no se cumple con las funciones establecidas.  

Las necesidades de las MIPYMES en Estados Unidos son las mismas que en cualquier otro 

país: necesitan preparación para acceder a nuevos mercados; habilidad empresarial y recursos 

productivos. Las MIPYMES, según la SBA, amplían la base de participación en la sociedad; crean 

empleos; descentralizan el poder económico y le permiten a la gente crear un interés para  el futuro. 

Con estas consideraciones estas empresas permiten la estabilidad social y política; alientan la 

innovación para fomentar la productividad, aumentando por lo tanto la prosperidad a nivel 

nacional. Durante la crisis económica que inició en el 2008, con la finalidad de disminuir la 

afectación a las MIPYMES (dada su importancia económica e impacto social) se dispuso de un 
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financiamiento adicional, como banco de segundo piso que subió su garantía de 75% a 90%. 

(Valdés Díaz de Villegas, 2011). 

 

1.3. Las MIPYMES en América Latina   

En su gran mayoría las MIPYMES en Latinoamérica son organizaciones informales, no se 

realizan cambios profundos en las estructuras competitivas de la actividad empresarial; ni tampoco 

en el marco jurídico institucional que debe permitir el correcto funcionamiento de la actividad 

económica. Las actividades de estas personas y empresas no están reconocidas por la ley, si bien 

operan dentro del ámbito de ésta, no se aplica en su totalidad. El cumplimiento total no es 

alcanzado por considerar a las normativas como inadecuadas, “engorrosas” o por suponer costos 

excesivos para los agentes económicos (Tokman, 2007. El Instituto Libertad y Democracia (2012) 

define a las MIPYMES como Empresas Extralegales que tienen como características 

fundamentales la ausencia de permisos oficiales para operar como organización y por tanto 

presentan faltas de control y organización para su funcionamiento. Estos aspectos permanecen en 

la realidad latinoamericana y tienden a incrementarse con el tiempo por el esquema de operación 

de los sistemas económicos imperantes en la región (Rosales, 2007). 

América Latina ha desarrollado una economía informal significativa, ante la aparición de 

pequeños negocios de subsistencia, en busca de sustento para afrontar los costos de la vida diaria; 

este hecho ha deteriorado al emprendimiento como proceso causal de la innovación tecnológica, 

además de afectar seriamente a muchos negocios que operan dentro de la formalidad.  

El crecimiento de la denominada economía informal, no se acota a la alusión de vendedores 

informales en las calles. El crecimiento de este sector pone de manifiesto una tendencia a la 
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“informalización” de la estructura productiva empresarial nacional, producto de la dinámica global 

y los cambios consecuentes al fenómeno (reingeniería, downsizing, reducción de personal, 

automatización de procesos, reducción de costos, fusiones, en el caso de las que aún sobreviven) 

así como de la imposibilidad de asumir los costos de la “formalidad” (impuestos, permisología, 

registro, contribuciones, costos laborales, decretos de establecimiento de salario mínimo, gastos 

de funcionamiento, servicios básicos) al no poder asumir estos costos recurren a la evasión o al 

cierre definitivo. 

Un breve análisis sobre el desarrollo de las MIPYMES en Argentina, Brasil, Paraguay y 

Perú permite señalar lo siguiente: 

En Argentina, las MIPYMES ocupan el 99.3% del empleo de todo el país según el 

Ministerio de Economía Argentina en su reporte del 2021, Las MIPYMES generaron el 61% del 

empleo asalariado registrado, explicaron el 49% de la masa salarial formal, concentraron el 46% 

de la facturación y el 16% del total de monto exportado. Rojo et al. (2022). 

Brasil cuenta con 4.9 millones de empresas formales las cuales representan alrededor del 

20% del PIB y generan 25 millones de empleos. Más de 4.4 millones de pequeños establecimientos 

rurales y alrededor de 10.3 millones de establecimientos informales, representan el 8% del PIB, 

con 60 billones de dólares. (Valdés Díaz de Villegas & Sánchez Soto, 2012). 

En Paraguay se estima que existen 744 mil MIPYMES de las cuales 346 mil están ubicadas 

en las áreas urbanas y unas 398 mil en las áreas rurales; los datos muestran que el 80% de las 

microempresas son informales. (Valdés Díaz de Villegas & Sánchez Soto, 2012). En Perú, cifras 

estimadas del 2004 señalan que las MIPYMES constituyen el 98.35% de todas las empresas 
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formales a nivel país y tienen ventas anuales menores a 2,720 millones de nuevos soles.  (Valdés 

Díaz de Villegas & Sánchez Soto, 2012). 

Para la región de Centro América y el Caribe, la información del Banco Mundial describe 

comportamientos análogos a las mencionadas anteriormente. Los datos, brindados por Rudolf 

Buitelarr para la CEPAL (2010), indican que la presencia de las MIPYMES en la estructura 

económica de América Latina es relevante. 

 Las pequeñas empresas son responsables de entre el 25% y el 40% de la generación de 

empleo, y de entre el 15% y el 25% del total de la producción de bienes y servicios. No obstante, 

la inclusión al proceso de globalización por estas empresas es limitada, a nivel exportador, las 

MIPYMES tienen un papel pequeño, representado entre el 1% y el 3% del total de las 

exportaciones latinoamericanas (Buitelarr, 2010). 

La MIPYMES en el continente continúan mostrando un vínculo inseparable con el sector 

informal, esto, sin lugar a duda, es un factor que las limita tecnológicamente y las convierte en 

empresas con una gran vulnerabilidad; en estas condiciones es imposible para este tipo de empresa 

el aprovechamiento, en su totalidad, de las economías de escala. 

De acuerdo a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo en 2018, menciona 

que, para mejorar la productividad de las empresas, se requieren iniciativas que desarrollen la 

producción, mejoren las condiciones laborales, educativas y de formación para elevar la calidad 

del empleo y el respeto de los derechos laborales. De igual manera, propone líneas estratégicas 

como las políticas de incremento de la  producción,  políticas  de  revisión/adaptación  de  normas,  

regulaciones o procedimientos, políticas de incentivos y políticas de mejoramiento de capacidades 

administrativas, en  tal  sentido, la  región latinoamericana   establece cuatro  bloques  estratégicos  
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para  el  fomento  de  la productividad y la formalización de los negocios: El primero se enfoca en 

mejorar las normas de trabajo en función a la capacitación del recurso humano y estructuras 

productivas. El segundo relacionado a normas  que simplifiquen los trámites, se tenga acceso a la 

información  y  capacitación, En  tercer  lugar, crear  incentivos  para  que  los  negocios  se 

vinculen  a  los  sistemas  de  seguridad  social  y  su  formalización.  Por último, esfuerzos  para 

crear una cultura fortalecida y de cumplimiento fiscal. Baltodano-García, G.& Leyva Cordero, O. 

(2020). 

 

1.3.1. Programas para aumentar la productividad laboral de las  MIPYMES en 

México 

Existen programas gubernamentales dirigidos a incrementar la productividad laboral 

mediante la asistencia  técnica,  metodológica  y  de  orientación  hacia  las  micro,  pequeñas  y 

medianas empresas, principalmente en tres grandes categorías. En primer lugar, se encuentran los 

programas de financiamiento que se enfocan en brindar acceso rápido y sencillo a créditos 

destinados para la compra de materia prima o maquinaria, (Crédito PyME  y  Capacitación  de  

NAFIN), así  como  el Fondo Nacional del Emprendedor del INADEM, que, además brinda apoyo 

para el incremento de la calidad de los productos/servicios. 

En segundo lugar, se encuentran los programas de asesorías que se encarga de incluir a los 

negocios  dentro  de  una  red  de  apoyo  al  emprendedor,  a  fin  de  otorgar  beneficios  como 

contenidos  que  facilitan  la  ubicación  y  consulta  rápida  del  negocio  en  formato  digital  y 

multimedia,  asimismo,  brindan  asistencia  en  las  etapas  iniciales  para desarrollar  planes  de  

negocios,  capacitaciones  para  crear  competencias  y  de  equidad  de género (programas  de  la 
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Red  de Apoyo  al Emprendedor) del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). En  último  

lugar,  se  encuentran  los programas  de  certificación que  se  orientan  en  el fortalecimiento  y  

desarrollo  de  habilidades  y  actitudes  para  incrementar  la  productividad laboral (programas de  

Apoyo  para  la  Productividad)  de  la Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social  (STPS) y 

Registro  Nacional  de  Cursos  de Capacitación  Basados  en  Estándares  de  Competencia  del  

Consejo  de  Normalización y Certificación  de  Competencias  Laborales  (CONOCER)  de  la  

Secretaría  de  Educación Pública (Baltodano-García, G.& Leyva Cordero, O. (2020). Actualmente 

desde la Secretaría de Economía con el Programa Nacional de Financiamiento al (PRONAFIM) se 

impulsa a que los microempresarios emprendan, desarrollen y consoliden sus negocios, mediante 

el otorgamiento de servicios de microfinanzas integrales para incrementar la productividad de sus 

negocios y mejorar sus condiciones de vida. Esto se realiza con la intermediación de Instituciones 

de Microfinanzas (IMFs) y Organizaciones capacitadoras e incubadoras mediante las siguientes 

acciones: a) Financiamiento estratégico a IMFs para colocar mejores microcréditos (es decir, 

acompañados de capacitación, o de ahorro con capacitación, o con tasas de interés más bajas que 

el promedio de mercado, o mayor acceso geográfico). b) Apoyos a Organizaciones para promover 

la incubación de actividades productivas y la capacitación de personas micro acreditadas por el 

Programa y c)  Apoyos a IMFs para la ampliación de la cobertura geográfica de los servicios de 

microfinanzas. 

 

1.4. Planteamiento del Problema  

En México, el nacimiento, desarrollo y supervivencia de las MIPYMES es fundamental 

como base de la economía, al ser éstas unas de los principales actores en la generación de empleo, 

fuente de ingresos y aportación en el PIB del país, principalmente. El desarrollo de MIPYMES 
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viables y eficientes se ve obstaculizado por varias limitaciones, las principales son la falta de 

capital y las dificultades de comercialización; sin embargo dentro de  aquellas que son comunes a 

todas las MIPYMES se incluyen la falta de capital (inversión), las dificultades para obtener 

materias primas, la falta de acceso a las información, acceso limitado a los mercados 

internacionales ,dificultades en la comercialización y distribución, bajas capacidades en activos  

tecnológicas, costos incrementales, problemas de comunicación, falta de habilidades de gestión y 

capacitación; problemas causados por complicados y costosos procedimientos burocráticos 

(especialmente en la obtención de las licencias requeridas) y fiscales, y las políticas y regulaciones 

que generan distorsiones del mercado. Uno de los sectores  mayormente repercutidos de estas 

MIPYMES es el perteneciente al sector consumo/ comercial en México, al mostrar una menor 

esperanza de vida  representada por  6.9 años ,comparada con el sector manufacturero que es de 

9.7 años y el de servicios privados no financieros de 8 años, a nivel general de todas  las MIPYMES  

es de 7.8 años, esto según información del ( INEGI 2019), al hacer el análisis por estados de la 

república mexicana  y  de acuerdo a información del INEGI en 2019,  en Nuevo león  la esperanza 

de vida de un establecimiento a nivel general desde el momento de iniciar operaciones es de 7. 7 

años, el cual si comparamos con Oaxaca con un 11.4, es evidente la brecha.   

 

1.4.1. Efecto económico de las MIPYMES en México  

En México el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014); establece el 

criterio utilizado para definir a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, el cual se encuentra 

basado en los rangos de personal ocupado y monto de ventas anuales establecidos en los 

lineamientos que utiliza la Secretaría de Economía, y los cuales son publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de diciembre de 2002. De acuerdo a los Censos Económicos del 2019, las 
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MIPYMES en México representan el 99.8% de empresas del país y son la fuente de trabajo del 

72% de mexicanos en edad productiva; no sólo son importantes en la economía por su número y 

la cantidad de empleos que generan, sino también por el potencial que tienen para convertirse en 

empresas grandes y asimismo por generar 52% del Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo con 

la Secretaria de Economía (SE). 

Las tendencias mundiales actuales en el campo empresarial reconocen en las MIPYMES 

una parte fundamental de la economía de cualquier nación. Los datos revelan que más del 90% del 

universo de empresas formales e informales en los distintos países se ubican en este grupo, 

participando también de forma muy elevada en las ventas totales, las exportaciones, el PIB y el 

empleo. Cualquier dificultad general en estas organizaciones menores repercute 

desfavorablemente en los indicadores macroeconómicos y sociales del país de que se trate. Las 

MIPYMES constituyen en la actualidad una modalidad de articulación productiva del sistema 

mundial, así como un factor dinámico en los cambios estructurales contemporáneos y elemento 

esencial en la política económica. Por tanto, como la actividad económica no es un todo 

homogéneo, es necesario considerar los desarrollos sectoriales y sus determinantes, que son 

relevantes en cuanto a la innovación. En tal sentido, es indudable que un argumento sobre la 

importancia de las MIPYMES tiene que transitar, precisamente por este punto en particular, es 

decir la innovación y su rol en el enfrentamiento de los retos de la competitividad, dado que estas 

organizaciones tienen un papel mayoritario en el tejido productivo y empresarial existente, lo cual 

debería reforzarse por el potencial de adaptabilidad que estas poseen. En México, limitantes como 

la capacidad de modernización, innovación de productos e inversión en tecnologías (activos 

tecnológicos) y estrategias, además de debilidades como la falta de asesoría empresarial, deficiente 

administración, talento no calificado, desconocimiento de mercados y sistemas de calidad, son 
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algunas de las áreas en las que se debe trabajar en las MIPYMES y exigen una modificación del 

marco jurídico institucional. A pesar de las áreas de oportunidad uno de los obstáculos más grandes 

sigue siendo el acceso al financiamiento para sacar adelante sus ideas de negocio o de innovación 

de producto. Aunque es posible precisar aspectos como:  la falta de conocimiento en la nueva 

cultura de desarrollo organizacional; falta de claridad de cómo llevar sus producto o servicios al 

consumidor final; incapacidad para fortalecer el área comercial y de ventas de la compañía; no 

conocer si el personal que tienen actualmente es el adecuado en un proceso de crecimiento, y 

resistencia al cambio, entre otros. 

 

1.4.2. Efecto económico de las MIPYMES en América Latina  

Considerando el desarrollo de las MIPYMES en Latinoamérica las MIPYMES generan la 

mitad de los puestos de trabajo, son el 90% del tejido empresarial y suponen el 28% del PIB, pero 

no reciben la atención necesaria de las políticas públicas de la región. Solamente el 45% de las 

MIPYMES latinoamericanas sobreviven más de dos años, frente al 80% de las europeas  CEOE 

(2018). Esto se ha mantenido relativamente estable a lo largo de la última década, aunque ha habido 

un incremento relativo de las pequeñas y medianas empresas y una ligera reducción de las 

microempresas. un aspecto es su heterogeneidad. En primer lugar, encontramos microempresas 

cuya gestación suele responder a necesidades individuales de autoempleo, y que a menudo se 

sitúan en una situación de informalidad (bajos niveles de capital humano, dificultad para acceder 

a recursos financieros externos, escasa internacionalización, realización de actividades con bajos 

requerimientos técnicos, etc.). En el otro extremo, se encuentran también MIPYMES de alto 

crecimiento que se caracterizan por tener un comportamiento mucho más dinámico, tanto en 

facturación como en creación de puestos de trabajo, y cuyo desempeño responde al 
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aprovechamiento de oportunidades de mercado a través de una gestión empresarial eficiente e 

innovadora;  sin duda, el concepto de tamaño de empresa, oculta una realidad muy diversa sobre 

este tipo de unidades productivas, ésta heterogeneidad condiciona el diseño de las políticas 

relacionadas con estas empresas. 

 

1.4.3. Desafíos para las MIPYMES en México  

La política mexicana de MIPYMES se ha centrado tanto en impulsar la productividad de 

empresas muy pequeñas en sectores tradicionales (p. ej., el comercio minorista), como en fomentar 

el emprendimiento de gran impacto. En el primer caso, fue en forma de incubadoras de empresas 

básicas, un programa de apoyo a micro franquicias a gran escala, que estimula tanto la mejora de 

las competencias directivas como la adopción de TIC. Además, la reforma de 2013 del régimen 

fiscal de las empresas buscó promover la formalización de los negocios pequeños disminuyendo 

la tasa del impuesto sobre la renta de las personas físicas durante 10 años a los dueños de pequeñas 

empresas cuyos ingresos anuales no excedieran los 2 millones de pesos (Régimen de Incorporación 

Fiscal). Como parte de los esfuerzos para fomentar las MIPYMES de crecimiento acelerado, 

México ha dado apoyo a una red de incubadoras y aceleradoras de empresas que trabajan con 

negocios prometedores de nueva creación y MIPYMES con potencial de crecimiento, véase el 

siguiente apartado. 

 

1.4.4. Programas destinados al desarrollo de las MIPYMES mexicanas 
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En nuestro país, se ha procurado dar un lugar importante en los planes de desarrollo para 

las MIPYMES. A continuación, listamos algunos programas y apoyos que se han otorgado a lo 

largo de la historia: 

En 1976, se propuso apoyo a los pequeños y medianos industriales mediante acciones 

concretas, con el objetivo de impulsar la generación y distribución nacional de tecnología, así 

como el perfeccionamiento de los procedimientos de otorgamiento de crédito y participación de 

capital en nuevas empresas. Además, se propuso crear empleos, generar divisas y el uso de 

técnicas, equipo y materias primas nacionales.  

En 1977, se estableció que la gran empresa debía apoyar a la pequeña y la mediana industria 

y que ambas coadyuvarían al desarrollo industrial sin requerir sobreprotección. A las MIPYMES, 

se les permitiría:  acceso a tecnologías modernas y disponibilidad de recursos; preparación para el 

uso intensivo de mano de obra y tecnologías especiales y ofrecer mayor empleo por unidad de 

producción, y participación en una política que se enfocaría a, dar apoyos crediticios y dotarles de 

liquidez y capital de trabajo. El Programa del presidente José López Portillo (1976-1982), 

pretendió la recuperación industrial por la vía de una mayor productividad de capital y de trabajo 

que trajeran consigo un gran desarrollo y fueran una fuente auto sostenida de empleo. Para ello, 

en 1979, se creó la Comisión Nacional de Fomento Industrial (CNFI) y la realización de foros de 

discusión y concertación que buscaran evitar la indefinición y la burocratización para impulsar el 

apoyo a la pequeña empresa. La mecánica a seguir consistió en otorgar a las MIPYMES, 

financiamiento y estímulos fiscales permitiendo a los grandes empresarios canalizar al exterior una 

mayor proporción de su producción y operar mediante subcontratos con la pequeña y mediana 

industria. Posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo Nacional de 1982, implementó una 

política industrial que intentaba promover empleos a través de:  la desconcentración territorial de 
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la industria, el desarrollo de ramas de alta productividad, la integración de la estrategia industrial 

para aprovechar los recursos naturales, la articulación de la gran empresa con la mediana y pequeña 

industria.  

En 1983, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se promovió la creación 

del Sistema Nacional de Subcontratación, con lo que se buscaba que las empresas paraestatales 

orientaran su demanda hacia el mercado interno, fundamentalmente en apoyo a casi 85% a las 

industrias del papel, madera, alimentaria, textil y minería, en un esquema contradictorio con el 

nuevo proyecto de apertura instaurado a partir del nuevo gobierno.  

En 1984 se instrumentaron dos nuevos programas de apoyo a empresas con problemas de 

liquidez, a través del Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN). Para la realización de estos 

programas se destinaron en una primera etapa hasta 51 mil millones de pesos con recursos propios 

y en forma complementaria Nacional Financiera destinó 10 mil millones de pesos. Durante este 

periodo también se destinaron recursos especiales de FOGAIN para ampliar el presupuesto del 

Programa de Asistencia Técnica a Pequeños y Medianos Productores (PAPMI). En el avance 

obtenido en este programa, resultó en 4,105 proveedores incorporados, que permitió la generación 

de 71,582 empleos.  

En 1985, la política de fomento industrial otorgó prioridad a la pequeña y mediana 

industria, durante ese año, esas empresas recibieron asistencia técnica, estímulos fiscales y 

recursos financieros. Se creó el Programa Integral de Desarrollo de la Industria Mediana y 

Pequeña, otorgándose apoyos mediante convenios de colaboración. Durante este sexenio existió 

un apoyo financiero de 120 mil millones de pesos que manejaron diversos fondos de Nacional 

Financiera S.A., (NAFINSA) y permitieron la atención de 35 mil pequeñas y medianas industrias, 
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cifra que representó alrededor del 50% de las empresas del subsector formalmente establecidas en 

el país.  

En el Sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se desarrolla 

conjuntamente con las Cámaras Empresariales el Programa para la Modernización y el Desarrollo 

de la Micro, Pequeña y Mediana (PMDI) para promover los instrumentos y acciones en apoyo a 

este tipo de empresas (González López, 2008). En 1989 la política de apoyo a la MIPYMES, 

continuó con programas de financiamiento y apoyos fiscales, de organización y asistencia técnica. 

Un ejemplo lo constituyó el Fondo de Fomento Industrial, que destinó 43 mil millones de pesos a 

estas industrias. Además, se crearon fondos estatales de fomento industrial, se otorgaron 935 

garantías para mejorar la liquidez de estas industrias, mediante el Programa de Apoyo Integral a 

la Micro Industria y se aplicaron créditos por 16,686 millones de pesos. Un instrumento de fomento 

para las pequeñas y medianas empresas fue la creación de bolsas de subcontratación de residuos 

industriales, modalidad promotora que organizó 185 empresas de la industria metal y mecánica. 

También en 1989 se puso en operación el Programa para la Modernización y Desarrollo de la 

Industria Micro, Pequeña y Mediana (1991-1994), con el objetivo fortalecer las MIPYMES. Como 

resultado de ese Programa, se crearon agrupaciones de microindustrias, centros de compra en 

común, uniones de crédito y bolsas de subcontratación. La banca múltiple apoyó el proceso de 

modernización de la pequeña y mediana industria destinando recursos financieros a más de 21 mil 

compañías. Para estimular la exportación de manufacturas se crearon tarjetas empresariales y de 

crédito “Inter-Export”, que benefició a más de 2 mil industrias. Se instaló la Comisión Mixta para 

la Modernización de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, cuyo objetivo principal para la 

Modernización de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, era promover su desarrollo a nivel 

regional y, a su vez, apoyar la desconcentración industrial. Se instaló en cada estado de la 
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República, un órgano encargado de orientar la organización de las MIPYMES y coordinar acciones 

de apoyo con uniones de crédito y comercializadoras. Otro programa establecido al unísono fue el 

Programa de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el que se establecían acciones 

para fomentar la asociación y promoción de orientación exportadora. Con este programa, se 

atendieron requerimientos de 20 mil 721 empresas, lo que significó destinar recursos por 7, 358 

mil millones de nuevos pesos y se publicó un nuevo esquema de organización interempresarial 

llamado Organización de Empresas Integradoras, con el objetivo de promover la creación, 

organización, operación y desarrollo de unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana 

empresa.  

En 1997, bajo la orientación del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-

2000) y en cumplimiento a su Programa de Política Industrial y Comercio Exterior, se inició la 

conformación de la Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial, cuyo 

objetivo era atender a las MIPYMES. El objetivo de esta red fue dar información, asesoría, 

diagnóstico y alternativas de solución a las necesidades empresariales, funcionando 21 centros que 

proporcionaron servicios a 4,900 empresas. Además, se promovió el Programa Integral de 

Promoción del Uso de Tecnologías Informáticas para las MIPYMES con el propósito de promover 

el uso de herramientas informáticas e incrementar la competitividad. Como resultado de este 

programa, 2,000 empresas adquirieron equipo de cómputo. Otra medida adoptada en sexenio del 

expresidente Ernesto Zedillo fue la implementación del Programa de Riesgo Compartido del 

Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (FIDETEC), con cual se 

financió hasta el 50% del costo total de proyectos de investigación tecnológica y vinculación con 

cadenas productivas de proveedores. De la política de financiamiento de NAFIN, las MIPYMES 
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absorbieron el 28.7% de los recursos derivados al sector industrial, las medianas 9.5% y el 61.8% 

restante a las empresas de mayor tamaño.  

En el año de 1998, los principales programas de apoyo a la industria y el comercio para 

mejorar la capacidad de las micros, pequeñas y medianas empresas, fueron los siguientes:  Sistema 

de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Directorio empresarial electrónico orientado a la 

promoción de negocios, con información detallada que permite hacer búsquedas especializadas.  

Sistema Mexicano de Promoción del Parque Industrial (SIMPPI). Directorio electrónico con 

información sobre la localización e infraestructura con que cuenta todos los parques industriales 

del país.  Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A. C. (COMPITE). 

Talleres de capacitación impartidos en las instalaciones de las empresas, orientados a hacer más 

eficiente las líneas de producción de las plantas manufactureras.  Programa de Promoción de 

Empresas Integradoras, con el objetivo de lograr una asociación empresarial que promoviera la 

figura de empresa integradora.  

Durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), se aprobó la “ley de 

la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa” (2002) cuyo objetivo, es “promover 

el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas 

empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad e 

incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos 

productivos que generen mayor valor agregado nacional”.  

Con el propósito de focalizar los apoyos para cada uno de los segmentos empresariales, en 

octubre de 2007 surgió el programa “México Emprende” para el apoyo a las MIPYMES y a los 

emprendedores, mediante soluciones integrales.  
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Buscando integrar un esquema completo se puso en operación el “Programa Empleo en 

Zonas Marginadas”, orientado a detonar el desarrollo regional mediante la creación de 

infraestructura en las zonas de alta y muy alta marginación. Finalmente, es necesario establecer 

una diferencia importante entre los programas presentados en nuestro país hasta el 1988 y los 

presentados después de esta fecha. En los primeros, la microempresa informal no era un problema 

estructural importante y el aún existente, aunque agotado modelo de sustitución de importaciones 

dirigía el contenido de los programas a la búsqueda de fórmulas de crecimiento de escala de las 

empresas en ese entorno. Los programas que se han desarrollado para el apoyo y fomento de las 

MIPYMES, después de 1988 y en especial los actuales, están dirigidos a tratar de minimizar los 

niveles de desempleo como resultado de un bajo nivel de competitividad de la empresa mexicana 

y la falta de un marco jurídico institucional que le permita mejores niveles de competitividad ante 

las internacionales. 

Continuando con los planes de apoyo y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se 

encuentran también el centro del Programa de Democratización de la Productividad de México, 

que incluye una gama de reformas para mejorar el entorno empresarial de las PYMES; El 

presidente Peña Nieto estableció el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), encargado de 

elaborar, coordinar y aplicar las políticas federales de PYMES y emprendimiento. La creación del 

INADEM ha ayudado a mejorar la coherencia de las políticas de PYMES y centrar la atención del 

gobierno en la formación de nuevas y pequeñas empresas. Por otra parte, los esfuerzos de México 

para incrementar la transparencia en su Fondo del Emprendedor – principal fuente de 

financiamiento del programa PYMES – constituyen una buena práctica y coinciden con las 

recomendaciones del estudio de la OCDE sobre las políticas de PYMES y emprendimiento en 

México de 2013. Por ejemplo, las propuestas de proyectos son seleccionadas por un panel 



35 
 

independiente de evaluación conforme a los criterios de selección claros y públicamente 

accesibles, y los nombres de las empresas que reciben apoyo gubernamental se publican en línea. 

En 2017, el Fondo del Emprendedor fue líder en el Índice de Desempeño de Programas Públicos 

Federales de México.  

Durante el actual gobierno, en 2025 los programas de apoyo para MIPYMES que actualmente 

se tienen y que son coordinados por diferentes entidades como la Secretaría de Economía, 

INADEM, PRONAFIM, etc.  cuya finalidad es impulsar el desarrollo económico de estos negocios 

mediante el financiamiento, capacitación, garantías, etc., son los siguientes:  

El Crédito Jóvenes Empresarios (Crédito MiPyme): programa de apoyo económico para jóvenes 

emprendedores de entre 18 y 35 años;  

FONDESO: programa de financiamiento para mujeres emprendedoras y empresarias en la Ciudad 

de México. 

Financiamiento para el Sector Agropecuario (FIRA): créditos diseñados para apoyar a productores 

del sector rural y agroindustrial. 

Programa de Garantías de la Secretaría de Economía: garantías para que las MIPYMES puedan 

acceder a créditos bancarios. 

Programa de Financiamiento a las MIPYMES (PROFINPYME): créditos y garantías para que las 

MIPYMES puedan financiar sus proyectos y actividades. 

Programa de Apoyo al Emprendedor (PAE): financiamiento, asesoramiento y capacitación a 

emprendedores y pequeñas empresas. 
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Programa de Apoyo a las Empresas de Base Tecnológica (PAEBT): financiamiento, asesoramiento 

y capacitación a empresas de base tecnológica. 

Programa de Financiamiento para la Innovación (PROFINN): financiamiento para proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico. 

Programa de Apoyo a las Empresas Sociales (PAES): financiamiento, asesoramiento y 

capacitación a empresas sociales. 

PRONAFIM (Programa Nacional de Financiamiento para Microempresas): créditos y garantías 

para microempresas y pequeñas empresas. 

 

1.4.5. Problemática de las MIPYMES en México en el sector consumo   

En términos generales, el sector consumo ha sido uno de los sectores más resilientes en 

México, éste responde por dos terceras partes del crecimiento económico de México. Se ha 

observado una desaceleración en los volúmenes de venta en productos o servicios de consumo 

frecuente, particularmente en los últimos años. La resiliencia que caracteriza al sector lo posiciona 

de manera atractiva en condiciones de desaceleración económica, no obstante, el sector enfrenta 

retos en México, con una caída en el gasto público y escasos detonadores del consumo. Se ha 

comenzado a ver ya signos de desaceleración en el ritmo de crecimiento del consumo, además 

consideramos que las acciones tomadas por Banxico en cuanto al aumento de la tasa de referencia 

si bien terminará ayudando a controlar la inflación pudiera  acentuar  y continuar con 

desaceleración económica hacia adelante, por lo tanto todas aquellas MIPYMES que no tengan 

una clara identificación de las áreas de oportunidad, visión y respondan de forma inmediata a los 

cambios de acuerdo al entorno, pudieran mostrar ventajas considerables, tales como 
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desaprovechamiento en costos de materias primas, mejores capacidades para incrementar precios 

, exposición a distintos mercados, aprovechamiento  o solicitud de créditos,  todo estos factores 

los pudiera dejar fuera de las claras oportunidades de inversión en la industria  y del crecimiento 

que se le pudiera identificar a las mismas.  

 

1.4.6. La relación entre el uso de las tecnologías de información en las MIPYMES y  su 

rentabilidad 

De acuerdo a resultados del INEGI 2014 se identificó por primera vez en el uso de las 

tecnologías de equipo de cómputo y de Internet y se encontró que el 60.5% de las MIPYMES 

hacen uso de ésta herramienta para desarrollar sus actividades, principalmente en la búsqueda de 

información y en la gestión del negocio, el porcentaje de uso de éstas tecnologías tiende a 

incrementar de acuerdo al tamaño del negocio, entre más grande, mayor es la tasa de uso, en las 

empresas medianas, 87.1% de los establecimientos hace uso de esta herramienta para desarrollar 

sus actividades, mientras que sólo 17.8% de los micronegocios lo utilizan. Si bien la adopción de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) es a una tasa más baja que en las grandes empresas y de hecho, cuanto más pequeño es 

el negocio, más baja es la tasa de adopción de TIC de acuerdo a varios estudios que se han hecho 

(Burgess, Sellitto, & Karanasios, 2009; Pesonen, 2011; Wamba & Carter, 2014) el entorno actual 

al que se enfrentan las PYMES dentro de un mundo globalizado y cada vez más competitivo las 

está obligando a que tomen acciones y cambios con respecto a la adopción de estas herramientas 

dado que su éxito depende cada vez más de su visión y empuje para innovar y obtener ventajas 

que les podrían ofrecer las nuevas tecnologías (Scarabino & Colonnello, 2011). 
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Cualquiera que sea la categoría de MIPYMES, la presión para reducir costos y, por tanto, 

mejorar la posición competitiva constituye un incentivo para que la empresa adopte TIC. Por 

ejemplo, una estimación de la banca de inversión Goldman Sachs establece que, de acuerdo con 

las prioridades expresadas en un estudio de mercado, la reducción de costos de aprovisionamiento 

debido a la instalación de un sistema de comercio electrónico tiene un rango de 40% (en la industria 

electrónica) y 7% (en sanidad). Coincidente con la reducción de costos, la investigación académica 

ha determinado que una de las razones principales que guía a las MIPYMES a adoptar TIC es la 

expectativa que al hacerlo podrán modificar sus operaciones y tornarse más eficientes.  

Las MIPYMES en América Latina han identificado claramente las barreras estructurales 

como costos de compra de equipamiento en la medida en que ésta es mencionada en todos los 

países como una de las tres prioridades de inversión más importantes. 

 

Tabla  1  

Prioridad de Inversión para MIPYMES en América Latina 

 TOTAL ARGENTINA BRASIL MÉXICO COSTA RICA 

REP. 

DOMINICA 

Equipamiento 

e 

infraestructura 55% 55% 52% 59% 55% 47% 

Actividades de 

Mercadeo 36% 18% 44% 32% 37% 50% 

Informática y 

tecnología 32% 23% 32% 34% 40% 24% 
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Empleos 

adicionales 24% 11% 23% 27% 39% 25% 

Otros 3% 10% 1% 3% 7% 7% 

NS/NR 2% 3% 3% 1% 0% 0% 

 

Nota. Las MIPYMES en América Latina han identificado claramente las barreras estructurales 

como en los gastos por compra de equipamiento en la medida en que ésta es mencionada en todos 

los países como una de las tres prioridades de inversión más importantes. Fuente: UPS Business 

Monitor, junio y julio de 2007. Katz, R. L. (2009). El papel de las TIC en el desarrollo (Vol. 19). 

Raúl Katz. 

Como puede observarse, en Argentina, México y Costa Rica, las TIC son mencionadas 

como la segunda prioridad de inversión detrás lógicamente de la necesidad de adquirir 

equipamiento e infraestructura. En Brasil y la República Dominicana, la adquisición de las TIC es 

mencionada en tercer puesto de importancia. 

Sin embargo, independientemente de la importancia que éstas ejercen en la competitividad 

del sector de MIPYMES, este grupo de empresas todavía enfrenta serios problemas de adopción, 

tal como se observa a continuación. 

 

Tabla 2  

Penetración de las TIC en las MIPYMES en América Latina 

 TELEFONIA FIJA BANDA 

ANCHA 

TELEFONIA 

MÓVIL 

USO 

INTERNET 

COMPUTADORAS 

PERSONALES 

Argentina … 75% 66% 97% 43% 

Brasil … 9% … 54% 69% 
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Chile 96% 60% 43% 66% 74% 

Colombia … 17% … 88% 37% 

Ecuador … … … 47% … 

El Salvador 91% 50% 67% 36% 47% 

Guatemala 71% 16% 45% 15% 32% 

México … 44.6

% 

… 73% 87% 

Nicaragua 76% 11% 57% 15% 39% 

Perú (*) 75% 15% 45% 23% 27% 

Venezuela … 3% … 12% 5% 

Promedio 81% 30% 54% 48% 46% 

 

Nota. Se observa en la información anterior de manera general que las MIPYMES enfrentan 

serios problemas de adopción, para  Argentina, México y Costa Rica, las TIC son la segunda 

prioridad de inversión detrás lógicamente de la necesidad de adquirir equipamiento e 

infraestructura. En Brasil y la República Dominicana, la adquisición de las TIC está en tercer 

puesto de importancia. Fuente: Katz, R. L. (2009). El papel de las TIC en el desarrollo (Vol. 19). 

Raúl Katz. 

 

El análisis de la penetración de las TIC en MIPYMES en la región debe considerar dos 

dimensiones. En primer lugar, los países donde el nivel de adopción de las TIC por parte de las 

MIPYMES es bajo. Nos referimos a países de América Central. Luego existen países donde, pese 

a que los niveles de penetración total pueden llegar a ser elevados, las barreras a la adopción se 

sitúan primordialmente en el segmento de pequeñas empresas. Por ejemplo, en un estudio detallado 

para Argentina se observa que la pequeña empresa (entre 4 y 50 empleados) registra un nivel de 
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adopción de las TIC más bajo. En Chile, con la excepción del móvil, la penetración de servicios 

TIC es similar a la Argentina.  

¿Por qué la penetración de las TIC en el segmento de MIPYMES es tan baja? El análisis 

de obstáculos a la adopción de las TIC ha sido estructurado en dos áreas: 1) barreras a la adopción 

en la demanda, y 2) problemas en la oferta. 

Comenzando por la demanda, el primer obstáculo a la adopción de las TIC por parte del 

sector de MIPYMES se refiere a la clásica difusión de innovaciones. Según este concepto, aquellas 

empresas con menor capacidad de inversión (y como consecuencia menor capacidad para asumir 

un riesgo innovador) tardarán más en adoptar una innovación tecnológica. Dicho concepto también 

menciona a la comunicación oral como una variable que condiciona el ritmo de adopción (ésta es 

definida como el proceso donde una firma que ya ha adoptado la innovación y comprobado su 

valor les comunica las ventajas a sus pares). Considerando la dificultad de socialización entre 

propietarios de MIPYMES, esta variable puede también transformarse en una barrera de adopción 

de TIC. 

En una dimensión relacionada con ésta última, se ha observado que la compra de productos 

y servicios TIC por parte de MIPYMES está directamente relacionada con la antigüedad de la 

empresa: a más años de funcionamiento de la empresa, mayor es la adopción de TIC en la misma. 

Así, por ejemplo, en Perú, se ha comprobado que alrededor del 20% de las MIPYMES con 8 o 

más años de funcionamiento poseen telefonía fija, móvil, computador y acceso a Internet, mientras 

que el 20% de las MIPYMES con 2 años de funcionamiento o menos tienen acceso tan sólo a 

telefonía fija y móvil Katz, R. L. (2009). 
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La limitada socialización de la innovación de las TIC en el universo de las MIPYMES está 

afectando significativamente la capacidad de mejoramiento del sector. Por ejemplo, una encuesta 

recientemente publicada por el SEBRAE (2008) en Sao Paulo muestra que las MIPYMES que 

poseen computadoras, el 45% de ellas  no son utilizadas     para actividades de la gestión. En total, 

el 47% de empresas en la misma muestra no introduce mejorías en lo que se refiere a eficiencia de 

procesos y que solamente el 5% lo hace a partir de la adopción de las TIC. Pero más allá de este 

primer obstáculo que hace referencia a la naturaleza intrínseca del sector existen otros factores 

estructurales y del entorno que constituyen barreras al proceso de difusión de las TIC. Nuestro 

relevamiento del sector en todos los países de la región ha resultado en la identificación de 

numerosas barreras. 

En primer lugar, se ha mencionado como un factor fundamental, la dificultad por parte de 

las MIPYMES al acceso a mano de obra calificada en el terreno de las TIC. Esto reduce la 

capacidad no sólo de operar plataformas de las TIC sino proceder a un proceso de selección, 

adquisición e instalación de plataformas adecuadas. Sin embargo, se debe mencionar que la 

dificultad del acceso a personal capacitado no es una barrera de importancia relativa similar en 

todos los países de la región. 

 

Figura  1  

Dificultad para encontrar personal calificado en TIC en América Latina 
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Nota. Katz, R. L. (2009). El papel de las TIC en el desarrollo (Vol. 19). Raúl Katz. 

 Como puede observarse en la figura 1, generada con base en observaciones recogidas en 

el marco de una investigación puntual, el problema de mano de obra calificada es particularmente 

agudo en Argentina, mientras que en el resto de la región ente es percibido como un problema que 

emergerá en un futuro. Sin embargo, en el curso de nuestro relevamiento, esta barrera fue también 

mencionada en Uruguay y Chile. En ambos países se mencionó el hecho que el sistema educativo 

no genera suficiente mano de obra cualificada en el terreno de las TIC. Como resultado de estos 

escases, la inflación salarial beneficia a las grandes empresas o sectores más sofisticados 

tecnológicamente (servicios financieros, desarrolladores de software extranjeros) que absorben 

toda la mano de obra disponible, dejando a las PYMES en situación de desventaja. 

Según Katz, R.L. (2009), en su estudio, menciona que, en segundo lugar, la insuficiencia 

de financiamiento para la compra de equipamiento ha sido también mencionada como un factor 

negativo en el proceso de difusión de las TIC. La falta de recursos de capital de trabajo para la 

compra de activos fijos impacta no sólo en la adquisición de maquinaria sino también en las 

51%

32%

49%
56%

62%
56%

26%

17%

36% 18%
12%

22%

49%

13%
26% 26% 25%

1% 2% 2% 1% 0%

TOTAL ARGENTINA BRASIL MÉXICO COSTA RICA REP. DOM.

Ninguna dificultad Sí, esperamos encontrar dificultades Sí, ya estamos encontrando dificultades NS/NR
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plataformas informáticas y equipamiento de comunicaciones. Este punto ya ha sido remarcado 

como uno de los obstáculos más importantes en todas las economías emergentes. 

En relación con el punto anterior, se señaló también la falta de un marco fiscal y tributario 

adecuado, combinado con un marco jurídico obsoleto (citado particularmente para Perú). Cuando 

se aplica al terreno de las TIC, este problema se traduce en la falta de estímulos (por ejemplo, 

exención impositiva) para la compra de productos tecnológicos. 

En cuarto lugar, se ha señalado que unos de los elementos importantísimos para estimular 

la adopción de las TIC por parte de PYMES no es un fenómeno difundido. En quinto lugar, se ha 

mencionado también como obstáculo la dificultad en el acceso a la información sobre los procesos 

técnicos de producción y de mercados. 

Trasladándonos ahora al análisis de barreras en la oferta, se han identificado dos factores 

clave. En primer lugar, la asimetría en el desarrollo de infraestructura de comunicaciones 

(cobertura urbana/suburbana versus rural) ejerce un impacto negativo en la difusión de las TIC en 

las MIPYMES. Una infraestructura de comunicaciones limitada, particularmente en el área de 

banda ancha presenta un obstáculo a la adopción de plataformas informáticas. En segundo lugar, 

es común que muchas de las plataformas informáticas hayan sido diseñadas para grandes 

empresas. Esto implica que independientemente de la posibilidad de que la industria informática 

haya mejorado su accesibilidad al sector de MIPYMES (mediante productos como, por ejemplo, 

Software as a Service), su implantación todavía resulta extremadamente compleja para una 

empresa que no tenga la capacidad tecnológica o financiera para afrontar una transformación 

operacional de esta envergadura. (Katz R. L., 2009). 
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Como en toda empresa, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

constituyen un factor de producción fundamental de las  MIPYMES, cualquiera sea su tipo.  

 

Kotelnikov ha definido cuatro estadios de adopción de las TIC en el universo de las 

MIPYMES. 

 

Tabla 3  

Etapas de adopción de las TIC en las  MIPYMES 

 

COMUNICACIONES 

BÁSICAS 

TECNOLOGÍA 

DE 

INFORMACIÓN 

BÁSICA 

COMUNICACIONES 

AVANZADAS 

TECNOLOGÍA 

DE 

INFORMACIÓN 

AVANZADA 

Telecomunicaciones 

Telefonía fija 

Telefonía móvil 

Fax 

 

Correo electrónico 

Acceso a Internet 

Videoconferencia 

Compartición de archivos 

EComerce 

VolP 

 

Tecnología de 

información 
 

Computadora 

personal equipada 

con software 

básico (plantilla 

electrónica, 

procesador de 

texto) 

 

Bases de datos 

ERP 

Gestión de 

inventario 

CRM 
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Nota. Katz, R. L. (2009). El papel de las TIC en el desarrollo (Vol. 19). Raúl Katz. Fuente: 

Kotelnikov (2007) 

 

Estos cuatro estadios no pueden ser considerados de manera estática. Por ejemplo, cambios 

en la estructura de precios para acceso a algunas de las tecnologías arriba mencionadas pueden 

llevar a las  MIPYMES a saltar etapas. Un caso podría ser la combinación de las etapas 2 y 3, 

donde la compra de un computador personal con software básico es realizada en paralelo con el 

acceso a telecomunicaciones avanzadas. Otra situación podría estar dada por el acceso a 

plataformas de voz sobre IP simultáneamente a la instalación de líneas de telefonía fija. 

Sin embargo, la importancia de las TIC para las MIPYMES varía de acuerdo con la 

tipología descrita arriba. Las MIPYMES “internacionales” son altamente dependientes de un 

acceso adecuado a las TIC. Consideradas éstas como factor de producción no discrecional, una 

MIPYMES internacionalizada no puede acceder a mercados competitivos sin un apoyo adecuado 

en términos de procesamiento de información y telecomunicaciones. Para generar una posición 

competitiva sostenible, puede asumirse que el nivel de equipamiento y servicio debe ser, en este 

caso, equivalente al que tiene una firma similar en una economía desarrollada. Por ejemplo, un 

acceso de banda ancha con velocidades inferiores a 1Mb/s pone a la MIPYMES del país emergente 

en una situación de desventaja en términos de señalización de precios y acceso a mercados. Esto 

es más grave aún si la calidad de servicio de telecomunicaciones no es equiparable a aquella 

provista a competidores en países avanzados. 

De alguna manera, este imperativo se extiende a las MIPYMES que son parte de la cadena 

de aprovisionamiento de grandes empresas. Éste no es necesariamente el caso de las MIPYMES 

que sirven mercados domésticos de bajo valor agregado. En primer lugar, compuestas por 
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empresas de mano de obra intensiva, principalmente no cualificada o semicualificada, estas 

MIPYMES tienen a operar en rubros considerados como de baja intensidad de TIC. En este 

sentido, la presión competitiva para participar en un ecosistema de aprovisionamiento mencionado 

arriba no es importante, excepto si las MIPYMES se encuentran en situaciones donde provee a un 

gran distribuidor local (por ejemplo, Walmart no se relaciona con proveedores que no pueden 

interoperar con sus sistemas de aprovisionamiento) o si la misma depende del aprovisionamiento 

a un proveedor local que requiere que los compradores se interrelacionen con base en plataformas 

automatizadas. Por otra parte, en la medida en que está operando en un mercado doméstico menos 

desarrollado, la presión competitiva a la automatización puede no llegar a ser tan intensa. 

 

 Fenómenos de tecnología y de mercado originados por la pandemia 

Si bien es cierto que la pandemia tuvo repercusiones negativas en el desarrollo económico 

a nivel mundial, también trajo como consecuencia oportunidades de mejora, en particular aquellas 

sobre el uso y desarrollo creciente de nuevas tecnologías para los consumidores y las empresas. 

Debido al confinamiento social, las personas mostraron interés en las consultas en línea 

relacionadas a servicios de entrega a domicilio los cuales se incrementaron debido a las 

restricciones sociales en los países de América Latina, mostrando un cambio significativo positivo 

en los hábitos de consumo hacia el comercio electrónico Patino-Galván, Israel, & Hernández 

Aguilar, José Alberto (2023). 

 

 Factores de fracaso en las MIPYMES durante el COVID – 19 relacionados con 

las TIC 
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De acuerdo con una investigación realizada con motivo de identificar los factores de 

fracaso que afectan la permanencia de las MIPYMES mostrados en la revista mexicana de 

economía y finanzas, durante el COVID 19 uno de los factores de fracaso más importantes para 

cerrar las empresas durante la pandemia fueron la falta de visión para identificar nuevos negocios 

con  un 19.5%, poco conocimiento y manejo de las TI, formación académica inadecuada con el 

17.1% para ambos, y la toma de decisiones errónea representando el 16.6%. Finalmente, los 

factores de falta de visión para identificar nuevos negocios, y poco conocimiento y manejo de las 

TI fueron los que sobresalieron a diferencia de años previos a la pandemia. Considerando que, ya 

que la búsqueda de artículos a través de internet se incrementó 400%, evidencia que los 

empresarios deben conocer el alcance y aplicar las TI para aprovechar la venta, posventa y aspectos 

mercadológicos para ofrecer sus productos por medios digitales. Por otra parte, la demanda de 

artículos esenciales se elevó, lo que conlleva a los empresarios a identificar nuevos negocios que 

atiendan dicha demanda o se incorporen a la cadena productiva de estos, también se observa que 

cada vez más empresas nuevas integran en sus procesos el uso de las TIC. Patino-Galván, Israel, 

& Hernández Aguilar, José Alberto (2023). 

Una vez que existe claridad de la importancia de las MIPYMES,  y que analizamos  la 

problemática de las MIPYMES en  México,  EUA, y América Latina, así como también  los efectos 

a nivel económico, social, etc., los desafíos y problemáticas a las que se enfrentan de forma 

general,  el enfoque definido para este estudio y que es el que observamos  con mayor oportunidad,  

es el correspondiente al sector consumo, y la relación  con las tecnologías y los activos operativos 

en donde  se identifica una brecha significativa y con mucho potencial por explotar y explorar, por 

tal en la siguiente tabla se exponen y resumen algunos de los estudios previos relacionados con el 

tema de la rentabilidad o desempeño financiero  en las MIPYMES  y su relación  con  los activos 
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tecnológicos y los activos operativos, así como los diferentes elementos aunados a estos, éste 

análisis fue realizado por  diferentes autores que han abordado precisamente estos temas a lo largo 

de los años. Véase la siguiente tabla número 4. 

 

 

 

Tabla 4  

Estudios previos de la existencia de la relación de la rentabilidad en las MIPYMES con  los 

Activos Operativos, Tecnológicos y elementos afines  

Referencia 
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Anupindi, Dada y 

Gupta (1998) 
 

X 

 

X X 

      
Žliobaitė, Bakker, y 

Pechenizkiy (2012) X X 
 

X 
   

X 
   

García, M. L. S., & 

Sánchez, B. T. (2013) X 

 

X 

     

X X X 

Arunraj y Ahrens 

(2015) 
 

X 
 

X 
   

X 
   

Pantano et al. (2020) X X 

  

X X 
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Loayza y Pennings 

(2020) 
 

X 

         
Robinson y 

Kengatharan (2020)  
 

X 
         

Demuner-Flores, et al 

(2022) X X X 
  

X X 
    

Párraga et al. (2021) 
 

X 
         

Fuente: Elaboración propia, en función a la bibliografía consultada. 

 A continuación, se observa de modo general algunas variables relacionadas con el tema 

de la rentabilidad y/o desempeño financiero, así como su relacionamiento o impacto con el tamaño 

de las MIPYMES, la zona geográfica en donde éstas se localizan  y la maduración (en términos de 

existencia en tiempo) para estos negocios, así como los elementos o variables relacionados 

abordados por diferentes autores a lo largo de los años.  Véase la siguiente tabla número 5 

 

Tabla 5  

 Estudios previos relacionados con la rentabilidad en las MIPYMES en función del tamaño, 

ubicación y maduración de los negocios 

Referencia 
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Fauzi et al. (2007) 
 

X 
 

X 
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Artiach et al. (2010)  X X 
 

X 
   

X 
    

Aastrup y Kotzab (2010) 
   

X 

   

X 

    
Chtourou (2017)  

 
X 

 
X 

        
Wan, Huang, Zhao, Deng y Fransoo 

(2018) 
 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

 
Cowling et al. (2018)  

   
X 

 
X X 

     
Molina Sánchez, R. (Ed.). (2018)  

        
X 

   
Cowling et al. (2018) 

        
X X 

  
Fatoki (2018)  

     

X 

  

X 

   
Diabate et al. (2019)  

 
X 

 
X 

        
Alderete et al. (2019)  

 
X 

 
X 

        
Zambrano, López y Pérez (2019) 

 

X 

  

X 

     

X 

 
Hanggraeni et al. (2019) 

     
X 

  
X 

   
Pantano et al. (2020) X X 

   
X 

      
Olusegun et al. (2020) X X 

   

X 

     

X 

Priyono et al. (2020)  X X 
   

X 
     

X 

Lee et al. (2020) 
   

X 
 

X X 
  

X 
  

Mahmutaj et al. (2020) 

 
X 

   
X 

  
X 

   
Chaniago (2021) 

 

X 

 

X 

        
Guo y Xu (2021) 

 
X 

 
X X 

       
Demuner-Flores, et al (2022) X X 

          
 

Fuente: Elaboración propia, en función a la literatura analizada.  

 

 

1.5. Pregunta de Investigación  

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B9
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B13
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B11
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B3
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B16
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B23
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¿Qué factores impactan el desempeño financiero de las MIPYMES del sector consumo en 

México? 

 

1.6. Objetivo General y Específicos  

Objetivo General 

Demostrar los factores que impactan el desempeño financiero de las MIPYMES del sector 

consumo en México. 

 

Objetivos Específicos 

• Analizar el impacto de los activos tecnológicos en la rentabilidad de las MIPYMES 

del sector consumo. Identificar el impacto de los activos tecnológicos en la 

rentabilidad de MIPYMES del sector consumo en función a las diferentes zonas 

geográficas. 

• Determinar el efecto de la madurez en la rentabilidad de las MIPYMES del sector 

consumo.  

• Identificar el impacto de la capacidad instalada de activos operativos en la 

rentabilidad de las MIPYMES del sector consumo.  

• Determinar el impacto de variables de control como la zona geográfica y el tamaño 

de negocio, en la rentabilidad de las MIPYMES del sector consumo.  
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1.7. Justificación 

En la historia reciente, así como en la actualidad hemos identificado el estancamiento y la 

poca relevancia que se ha dado en  el apoyo a las MIPYMES y al desinterés por darles seguimiento 

con planes específicos y programas según las áreas de oportunidad identificadas, y que llevan 

como consecuencia a considerables impactos en el crecimiento económico del país y derivado de 

esto, su impacto en la generación de empleos, en la falta de inversión en cuestiones básicas cuya 

fuente es la recaudación de impuestos y todo lo anteriormente mencionado en los indicadores de 

producto interno bruto , innovación y  tecnología, acceso a mercado internacionales y en general 

al posicionamiento económico y financiero del país. 

La finalidad de este estudio es revelar las áreas de oportunidad en las que mediante diversos 

recursos o medios se sugiere sean apoyadas en el sentido  o ámbito tecnológico y respecto al uso 

u optimización de activos , es decir, sean guía para  impulsar a través de los distintos grupos y/o 

asociaciones de soporte a MIPYMES; este estudio se puede utilizar como base de análisis para las 

asociaciones, para su incorporación en los diferentes planes de gobierno, así como a los 

organismos privados e instituciones financieras y educativas.   

 

1.8. Hipótesis  

H1 Los activos tecnológicos (hardware y software) y los activos operativos (generadores 

de capital de trabajo- capacidad) impactan positivamente en el desempeño financiero (rentabilidad) 

de las MIPYMES del sector consumo.  
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1.9. Variables Dependientes e Independientes  

Variable Dependiente  

Desempeño financiero de las MIPYMES del sector consumo. 

 La operacionalidad de esta variable se medirá en función a los ingresos (rentabilidad). 

 

Variables Independientes  

Las variables independientes que se han identificado son  el uso de los activos tecnológicos 

y activos operativos. 

A continuación, se señalan las principales variables independientes  y el desglose de cada 

una de ellas:  

• Activos tecnológicos (hardware y software). -  

El uso de la tecnología  pudieran variar de acuerdo al periodo de vida y expectativa de 

crecimiento de las MIPYMES, es decir , de acuerdo a sus necesidades, consistiendo así en ser 

preponderantemente mayor cuando es un negocio maduro y  en menor proporción cuando son de 

reciente creación o bien en los primeros años,  este apoyo o asesoría se pudiera dar incluso desde 

etapas educativas, proporcionando conocimientos básicos sobre temas de tecnología , 

adicionalmente  esta información también podría ser proporcionada a través de cursos y asesorías 

a través de distintos organismos no gubernamentales, incubadoras de negocios o bien organismos 

de gobierno  (Katz, 2020). 

Las tecnologías son una herramienta fundamental para que el comerciante al detalle pueda 

ser competitivo en el mercado. La revolución tecnológica conduce invariablemente a una 
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revolución comercial, al transformar a través de ésta todos los departamentos que integran la 

empresa de ese giro. 

Las tecnologías utilizadas en la distribución comercial encuentran su aplicación en el 

comercio electrónico, terminal de punto de venta (TPV), sistemas de código de barras, lectores 

ópticos y los sistemas de intercambio electrónico de datos (IED), entre otras. Es decir, su presencia 

es cada vez mayor en la operatividad del comercio, en la generación, acopio y transmisión de la 

información. Para la gestión, promoción y realización de la actividad minorista, el último eslabón 

del proceso de distribución –ya que se encuentra directamente vinculado al consumidor final, el 

uso de las TIC es prioritario para ser competitivo en el mercado. En general, las tecnologías de la 

información y la comunicación se utilizan como instrumentos o medios para la automatización en 

el producto o el proceso de producción, o bien como tecnología de vigilancia o control del proceso 

de trabajo (OIT, 2003:11). 

Para Michael Porter las tecnologías de la información van más allá de lo que es el 

ordenador, incluyen también los aparatos de reconocimiento de datos, (lector óptico), tecnologías 

de la comunicación (TV, radio, Internet) y la automatización de la producción (robot). Es decir, 

comprende la aplicación de tecnología de la información en todo el proceso de generación del 

producto, hasta su venta directa, por el canal de distribución al consumidor final. 

En este sentido, las TIC aceleran la transacción que se puede formalizar mediante tarjetas 

de débito, crédito o bien de la propia cadena detallista, realizando instantáneamente la transferencia 

electrónica de datos; al mismo tiempo que se enlaza a través de la red con el proveedor y almacena 

información sobre la compra del consumidor. Esta última parte del proceso de pago permite al 

comerciante obtener información que puede convertirse en una ventaja competitiva, al analizar la 

información almacenada referente a la conducta del consumidor. De esta forma, el detallista puede 
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manejar datos de preferencias, precios más accesibles para el consumidor, también de cuándo, 

cómo y dónde desea realizar sus compras, esto implica un estudio de mercado detallado, el cual 

representa una ventaja competitiva. 

Otro factor importante de las TIC es el uso en la centralización de los sistemas de 

almacenaje y de entrega a tiempo de las mercancías. La elección de éstas por el consumidor y el 

control o dominio por el detallista, desde el momento que se introduce el producto al 

establecimiento, requieren de técnicas especiales de obtención y manejo de información auxiliadas 

por la tecnología. 

Según Bocanegra et al. (2010), de forma general, el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en cualquier fase de la actividad minorista, en primera instancia, permiten la 

reducción de costos de operación al utilizar menos papel, menor tiempo en cada transacción con 

el cliente y en cada operación con el proveedor. Así como también una disminución en el costo de 

almacenaje y el manejo de existencias mínimas por la entrega a tiempo, agilizando con ello la 

cadena de montaje y el proceso de distribución y comercialización en su totalidad. Todo ello 

representa a su vez diferenciaciones en la operatividad de las etapas que estructuran el proceso de 

venta, las cuales se pueden convertir en ventajas competitivas al hacer la toma de decisiones de la 

manera más certera posible, con la información obtenida en el momento preciso.  Bocanegra et al., 

(2010).  

Michael Porter analiza la obtención de la ventaja competitiva por medio de la información 

tecnológica, y argumenta que ésta conduce a disminuir el tiempo y los costos de obtención, 

tratamiento y transmisión de la información en todas las actividades creadoras de valor. Estas 

últimas integran la Cadena de Producción de Valor, la que a su vez conforma el Sistema de 

Producción de Valor. 
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• Activos operativos (capacidad). - 

Es importante considerar que existen estudios que indican que el desabastecimiento de 

productos es común en tiendas minoristas, ya que tienen poca capacidad en termino de 

refrigeradores, por ejemplo. La existencia de productos que se agoten puede deberse a la baja 

demanda de dicho bien o la existencia de una amplia cantidad de sustitutos que se ofrecen en el 

mercado, sin embargo, la demanda de estos productos sustitutos por parte de los clientes, se pudo 

deber a que los clientes optaron por un producto sustituto, ya que el que preferían en ese momento 

se encontraba agotado en el establecimiento al momento de ser demandado (Anupindi, Dada y 

Gupta, 1998). 

• Tamaño del negocio. - 

Existen investigaciones que han analizado los diferentes factores que afectan el desempeño 

financiero como el tamaño (Chtourou, 2017; Charlo et al., 2013; Artiach et al., 2010; Fauzi et al., 

2007; entre otros). Se considera que el tamaño tiene un efecto positivo ya que las empresas grandes 

como sostiene la teoría de holgura de recursos que a  mayor tamaño incorporan mejores prácticas 

de responsabilidad y administrativas.   

• Zona Geográfica. - 

Las ventas están afectadas por aspectos geográficos. Las decisiones de los consumidores 

están influidas por establecimientos más cercanos y por la marca que habitualmente eligen (Wan, 

Huang, Zhao, Deng, Fransoo, 2018). También podemos encontrar en un estudio realizado por 

Zambrano, López y Pérez (2019), en donde demuestran que de las ventas tienen que ver con la 

ubicación del establecimiento.  
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Concluyendo este apartado del capítulo, como se puede observar, se han revisado diversas 

teorías y elementos que soportan el entendimiento sobre la identificación de la relación que existe 

entre las variables independientes con la dependiente, por lo que se finaliza este apartado de marco 

teórico con el establecimiento  de la hipótesis de investigación.  

Las delimitaciones para este estudio fueron básicamente las siguientes:  

El estudio fue realizado a MIPYMES particularmente del sector consumo en México de 4 

regiones divididas en: Norte, Noreste, Occidente y Pacífico; esta data proviene de una empresa del 

mismo giro cuyas unidades u elementos  son suficientes  para aportar esta información, dicha 

información  no es pública, la información está segmentada por trimestre  durante  un periodo de  

5 años, iniciando en 2017 y para las 4 regiones ya mencionadas. 

 

2. MARCO TEORICO  

Como se observó y detalló previamente, existen ciertos elementos que impactan ya sea de 

forma individual, así como combinada en las MIPYMES, a continuación, se podrá observar la 

suficiencia del impacto de estas y las diferentes corrientes que apoyan el desempeño de estos 

negocios. 

 

2.1. Desempeño financiero de las MIPYMES 

 Rubio y Aragón (2002) detectaron que los principales factores que influyen en la 

sobrevivencia de las MIPYMES son: la posición tecnológica; la calidad del producto; el número 

de áreas de innovación y la formación de los trabajadores. Estrada, García Pérez de Lema y 
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Sánchez (2009), en otro estudio, encontraron que la innovación en productos y procesos; un alto 

nivel tecnológico en su maquinaria y equipo y la existencia de un plan estratégico, son factores 

que determinan el éxito de las MIPYMES. Para Gómez y López (2011) los factores de éxito más 

importantes se concentran en tener tecnología de punta, realizar constantes cambios a los 

productos, ofrecer calidad en los productos y servicios y buscar siempre la satisfacción del cliente.  

Otros autores establecen que la gestión de los recursos humanos y la capacitación del 

personal; las capacidades directivas y de marketing; la calidad, innovación y recursos tecnológicos; 

los sistemas de información; la gestión financiera; y, la estructura organizativa, son también 

factores que determinan la sobrevivencia de la empresa (Warren y Hutchinson, 2000; Yusuf, 1995; 

Álvarez y García, 1996; Rubio y Aragón, 2002). 

En cuanto a su estructura y organización, la toma de decisiones suele estar centralizada en 

el dueño, quien desarrolla una gran cantidad de funciones en las diversas áreas de la empresa y se 

apoya principalmente de familiares. Conforme la empresa experimenta crecimiento va contratando 

personal externo. La distribución de trabajo se basa en la intuición del empresario y no en el diseño 

analítico de una estructura organizacional ni en la descripción de puestos. La función de ventas 

comúnmente está a cargo del dueño, quien establece una relación directa con el cliente y es quien 

se especializa en las necesidades de su mercado; lo que le permite adaptarse rápidamente a sus 

exigencias. El área de recursos humanos es la que menor atención adquiere por parte del 

empresario. El reclutamiento de personal suele estar enfocado a conocidos de empleados; la 

capacitación suele ser básica, enfocada únicamente en desarrollar las funciones principales de los 

puestos. Finalmente, la motivación del empleado no busca incentivarse más allá de lo económico 

(salario). La estructura productiva se caracteriza por el poco uso de tecnología sofisticada, siendo 

intensiva en mano de obra poco especializada, donde la producción es a pequeña escala, 
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especializada y con una baja diversificación productiva. La función contable está a cargo de un 

contador externo y en algunos casos se contrata a un auxiliar para apoyar la administración del 

capital de trabajo (OCDE, 1993; Aláez, 1992; Camisón, 1992; Rucabado, 1992; Martínez, 1990; 

Salamán, 1989; citados en Estudios COTEC No.7; Jacques, Cisneros y Mejía, 2011). En el ámbito 

jurídico, solo el 50% de los empresarios se registran como personas jurídicas evidenciando la 

predisposición a asociar los asuntos de la empresa como personales. Conforme la empresa crece, 

existe la tendencia a separar la figura del dueño con la del negocio; de hecho, un mayor número 

de medianas empresas están registradas como personas jurídicas y, por ende, administran sus 

finanzas de manera independiente (Nielsen Company y Visa, 2007). 

 

2.1.1. Teorías del desempeño financiero de las MIPYMES 

Autores como (Ochoa et al., 2018, Cáceres, 2019, y Rivera, 2019) valoran que el análisis 

económico-financiero de la pequeña y mediana empresa no responde a reglas fijas, está en función 

de lo que interesa estudiar y de la información disponible, también depende del sector y situación 

de la empresa o del momento en que se haga el análisis. De este modo las cifras absolutas 

expresadas en términos monetarios en los estados financieros por sí mismas no tienen sentido. 

Estas figuras a menudo no transmiten mucho significado a menos que se expresen en relación con 

otras figuras. Una herramienta muy utilizada en el análisis financiero es el método de las ratios. 

Una ratio, es una relación por cociente entre dos magnitudes: en este caso esas magnitudes son de 

carácter económico y financiero de la empresa. (Párraga et al., 2021). 

Ochoa et al. (2018) sostienen que la gestión financiera está definida por el estudio que 

realiza cada una de las empresas para mejorar la eficiencia y eficacia de sus recursos, ya sean 

materiales, humanos y/o técnicos financieros, promoviendo mayores márgenes de utilidad. Es 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000400026&script=sci_arttext#B7
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000400026&script=sci_arttext#B3
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000400026&script=sci_arttext#B11
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000400026&script=sci_arttext#B7
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importante que una empresa cuente con indicadores financieros como herramienta principal para 

la toma de decisiones empresariales. Al momento de hacer usos de estos indicadores se nota la 

diferencia de un año con otro sobre la rentabilidad, liquidez, entre otros indicadores financieros. 

(Párraga et al., 2021). 

Son coincidentes los planteamientos de Vera (2012) y Paucar (2020) respecto a que el 

análisis económico y financiero es aquel estudio que ofrece la información necesaria para conocer 

la situación real de una empresa en un periodo de tiempo determinado. Su elaboración requiere de 

la evaluación de indicadores concernientes a cuatro áreas: liquidez, solvencia, rentabilidad y 

actividad-productividad. Consecuentemente conciben como indicadores comunes: capital de 

trabajo, razón corriente, disponibilidad inmediata, prueba ácida. rotación de cartera, rotación de 

proveedores, rotación de inventarios, rotación de activos, rotación de capital, rotación de 

patrimonio, eficiencia administrativa, rentabilidad sobre el activo total, rentabilidad sobre el 

patrimonio, margen bruto de utilidad, margen operacional y margen neto de utilidad. (Párraga et 

al., 2021). 

Un planteamiento en que se evidencia consenso entre varios autores (González y 

Bermúdez, 2008, Aguilera y Virgen, 2014, Rodríguez, 2016, y Ojeda y Sandoval, 2018) se refiere 

a la utilidad de los indicadores de gestión financiera que determinan el equilibrio financiero en las 

pequeñas y medianas empresas. Estos autores presentan los resultados de investigaciones que 

identifican el modelo de decisión, los indicadores y las herramientas gerenciales que son usados 

por los gerentes de las pequeñas y medianas empresas. (Párraga et al., 2021). 

Se puede determinar que el capital de trabajo va a ser fundamental, si se mantiene solvente 

siempre y cuando se trabaje con el circulante de la empresa, como por ejemplo las ventas y sus 

cuentas por cobrar, las inversiones y sus intereses ganados, el inventario con un saldo razonable, 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000400026&script=sci_arttext#B14
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000400026&script=sci_arttext#B9
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000400026&script=sci_arttext#B5
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000400026&script=sci_arttext#B5
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000400026&script=sci_arttext#B1
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000400026&script=sci_arttext#B13
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000400026&script=sci_arttext#B8
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esto permitirá mantener un equilibrio. Este sistema de organización garantizará que la empresa sea 

considerada eficiente, solvente; con un crecimiento continuo, la asignación de capital de trabajo 

necesario para la empresa; además de poner a disposición de la entidad diferentes indicadores 

financieros que permitan operar con un capital de trabajo adecuado. (Silva et al., 2018). 

La planeación financiera como modelo de gestión en las MIPYMES, busca estudiar el 

pasado para decidir el futuro, la contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera 

de la empresa, de modo que es necesario para las MIPYMES interpretar y analizar la información, 

lo ideal es contar con información útil que sirva para tomar decisiones, la generación de valor debe 

enfocarse como la capacidad de las MIPYMES para aprovechar sus recursos de la mejor manera 

posible, logrando una ganancia justa y sustentable dentro su propia dinámica empresarial. La 

proyección del flujo de caja libre (FCL) y de los estados financieros es fundamental no solo para 

conocer bien el negocio, sino, también para medir la rentabilidad futura y observar que cambios 

deben hacerse en el camino. (Jiménez et al., 2014). 

 

2.1.2. El desempeño financiero en las empresas de consumo en México  

Dentro de nuestro análisis, cuyo objetivo es encontrar las causas de un buen desempeño 

financiero para las pequeñas y medianas empresas (generación de rentabilidad; optimización 

capital de trabajo y recursos disponibles), se han identificado que en aquellos casos en donde no 

se llegan a desarrollar las MIPYMES, o bien que no se logra éste desempeño financiero ideal, sus 

causas se pueden agrupar en cinco tipos de problemas: para vender; producir y operar; controlar 

sus operaciones; en la planificación y en la gestión del negocio (Secretaría de Economía, 2013b).  

El desempeño financiero será operacionalizado a través de la medición de la rentabilidad, es decir, 

específicamente de la variable ingreso, esto se puede observar más hacia adelante en este estudio.  
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Existe otro factor importante a considerar: nueve de cada 10 MIPYMES son empresas 

familiares (Belausteguigoitia, 2010), lo que le añade mayor complejidad a su naturaleza y manejo, 

esto, por la elaborada dinámica que caracteriza a las empresas de este tipo (Stewart y Hitt, 2011). 

Analizando las causas de fracaso, se infiere por su origen que están relacionadas al desempeño 

organizacional en cuestiones operativas y administrativas (Lee y Miller, 1996).  

 

2.2. Activos Tecnológicos en las MIPYMES (hardware y software) 

El uso de los activos tecnológicos por las MIPYMES representa un factor valioso para 

éstas. Es un impulsor de la generación de información; la optimización de los recursos para la 

gestión administrativa: su desarrollo y evidentemente en la rentabilidad desde el mejor uso de sus 

activos.  

En la nueva economía mexicana, los líderes de las MIPYMES deben ser creativos e 

innovadores. La innovación es esencial para que estos creen productos o servicios para capitalizar 

la posición competitiva de la empresa (Rigsby & Greco, 2003). 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como medios electrónicos 

de captura, procesamiento, almacenamiento y difusión de la información (Alemna y Sam, 2006), 

facilitan su utilización en el diseño de estrategias que fortalezcan el progreso de la organización.  

Las tecnologías pueden ser analizadas como un término que agrupa una serie de 

componentes como software, hardware, telecomunicaciones y técnicas de gestión de la 

información, aplicaciones y dispositivos; y que se pueden utilizar para crear, producir, analizar, 

procesar, agrupar, distribuir, recibir, recuperar, almacenar y transformar la información (Barba-

Sánchez et al., 2007). 
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La implementación de las TIC en el contexto de las MIPYMES (pequeñas y medianas 

empresas) les permitiría utilizar un conjunto diverso de herramientas y recursos tecnológicos 

empleados para la creación, almacenamiento, gestión y comunicación de información, 

posibilitando un cambio importante en las políticas y procedimientos que tienen este tipo de 

organizaciones para desarrollar cada uno de sus procesos. 

La realización de proyectos tecnológicos es clave para la supervivencia de cualquier tipo 

de empresa, independientemente de su tamaño, sobre todo en un mundo competitivo como el 

actual. Para que estos proyectos acaben teniendo éxito en la empresa deben estar bien gestionados 

durante todas sus fases (Mas & Pascual, 2009). 

Jarrar (2004) señaló que la globalización de la tecnología; la liberalización de los mercados; 

la disminución de los ciclos de vida y las exigencias de innovación han impulsado nuevos 

paradigmas de liderazgo y organización.  La supervivencia de las MIPYMES de carácter 

tecnológico puede depender más de su capacidad para acceder a recursos o financiamiento para 

sus proyectos (Barney 1991; Conner and Prahalad 1996; Peteraf 1993). 

McDougall, Oviatt, and Shrader (2003) explicaron que la posesión de conocimientos 

únicos proporciona una base para las innovaciones, lo que conduce a la diferenciación competitiva 

y mejora la eficacia y la probabilidad de supervivencia de una MIPYMES en los mercados 

extranjeros. (Kelley, Jangwoo Lee, and Sunghun Lee 2012). 

Hernández, Pérez & Ordaz, (2007), analizan las medidas de rendimiento, que son los 

recursos que generan ingresos de explotación, el beneficio económico, el beneficio operativo y los 

resultados financieros, son medidas  para medir el rendimiento de las MIPYMES.  
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Rubio y Aragón (2006) en un estudio realizado a 541 negocios de la región de Murcia, 

pertenecientes a distintos sectores económicos, muestran la importancia que para el éxito 

competitivo de las MIPYMES tiene la tecnología, la innovación, los recursos comerciales, la 

calidad del producto o servicio y la dirección de los recursos humanos, utilizando la técnica de 

encuesta personal y como soporte un cuestionario autoadministrado. 

Maldonado, Martínez & González, (2010), mencionan que en la actualidad el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC en las MIPYMES son un elemento esencial 

en la integración de las actividades básicas de la operación; ya que la actividad económica de las 

MIPYMES requiere sistemas que permitan estar a la vanguardia (optimizando sus procesos y 

actividades), y desde luego que generen un rendimiento de acuerdo con las expectativas de las 

organizaciones. Lo anterior incrementa las posibilidades de supervivencia en el mercado.  

Abdullah, et al. (2012), hace un estudio sobre las empresas en Malasia, utilizando como 

recolección de datos la entrevista para explorar factores que influirían significativamente en la 

adopción de la tecnología entre las MIPYMES, los datos se clasificaron en tres temas principales: 

características de los propietarios-gerentes de las MIPYMES; características organizativas y 

factores externos. El resultado indica que el propietario-administrador es el impulso de 

supervivencia de las compañías, la tecnología por sí sola no es suficiente para mejorar la eficacia 

y la eficiencia de una empresa, necesita integrarse a otras funciones comerciales. 

De acuerdo a Abdul, et al. (2016) la práctica de la innovación tecnológica está 

significativamente asociada con el desempeño empresarial. La supervivencia de las MIPYMES 

está en función de los años de operación comercial, la disponibilidad de planes futuros 

(estratégicos y planes a largo plazo) y la diversidad de la gama de productos / servicios que ofrece 

u ofrecerá en el futuro. Entre las principales innovaciones tecnológicas se encuentran las máquinas 
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y equipos sofisticados, la fusión de diferentes tecnologías, las máquinas y equipos de gadgets, y 

los gadgets perse como herramientas de innovación, las redes sociales, el registro computarizado, 

el marketing online. Lo anteriormente mencionado puede clasificarse bajo el término de 

“innovación tecnológica” ya que estos medios se basan en la tecnología e influyen en la intensidad 

del desarrollo con procesos o productos nuevos o mejorados. En este estudio se utilizaron las 

variables de las redes sociales, el servicio de las redes sociales y el marketing digital. 

Hassan, et al (2018) realizaron un estudio de las MIPYMES entre los años 2000 y 2016 en 

donde se buscaba estudiar las relaciones de las redes sociales; los registros computarizados; la 

participación en el mercado en línea y la innovación abierta sobre la supervivencia de la 

MIPYMES. Se obtuvieron los resultados de 190 cuestionarios hechos a empresas de Pakistán y  se 

demuestra que las variables analizadas tienen un impacto positivo en la supervivencia de las 

MIPYMES. 

Por su parte Piñeiro (2020) encuentran evidencia de que las expectativas de supervivencia 

se ven influenciadas por el uso de recursos tecnológicos orientados a la gestión comercial. Los 

datos se recopilaron mediante una combinación de cuestionarios, entrevistas personales y fuentes 

de datos públicas, correspondientes al año 2003 a 2018, con una muestra de 500 empresas y un 

total de 103 observaciones. En el estudio se encontró que las habilidades de gestión en materia 

tecnológica; las aptitudes relacionales que subyacen en los sistemas CRM, que son herramientas 

orientadas a la gestión comercial, y la competencia para diseñar estructuras organizativas que 

favorecen una cultura de trabajo colaborativa, modifican significativamente las expectativas de 

vida de la empresa, en definitiva, su empuje competitivo y su capacidad para sobrevivir a largo 

plazo (Okpara, 2011). 
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2.2.1. Teorías en el uso de las Tecnologías en las MIPYMES (hardware y software) 

Según Porter y Millar (1985) señalan respecto a la situación de las TIC en México, que la 

revolución de la información está afectando la competencia desde tres aspectos:  Cambia la 

estructura de la industria y altera las reglas de la competencia; Crea ventajas competitivas, 

otorgando a las empresas nuevas formas de vencer a sus rivales y Crea nuevos negocios dentro de 

los ya existentes, frecuentemente dentro de las propias operaciones. Lo anterior nos permite 

visualizar la importancia de las TIC en las organizaciones, dado que tales tecnologías no sólo 

afectan la forma como se realizan las actividades individuales, sino que también mediante nuevos 

flujos de información han mejorado de modo significativo la habilidad de explotación de los 

enlaces entre las actividades dentro y fuera de la organización.  (García, M. L. S., & Sánchez, B. 

T. 2013). 

De acuerdo con Casalet y González (2004), pueden observarse en la siguiente figura las 

áreas en las que la MIPYMES puede utilizar las TIC (García, M. L. S., & Sánchez, B. T. 2013). 

 

Figura 2 

Áreas de uso de las TIC de las MIPYMES  

Articulación de la 

empresa con 
Tareas digitalizables: Beneficios: 

Clientes Gestión de pedidos Más canales de comunicación 

  Facturación   Menores costos de transacción  

  Control de clientes Ampliar horario de atención 
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  Historial de pedidos Mayor gestión 

  

Información sobre productos 

disponibles Reducción de costos de factoraje 

  Localización de clientes potenciales Compartir información  

    Interacción constante 

    Estado de las operaciones en tiempo real 

    Mejor gestión de inventarios 

Entre áreas o 

departamentos Comunicación entre áreas Mayor fluidez de la información 

  Seguimiento del ciclo de producción  Contacto permanente 

  Área de diseño Reducir costos de transacción 

  Planeación de producción  Mayor uso de la base de conocimientos  

  Control de inventarios Estado de las operaciones en tiempo real 

  

Gestión de mantenimiento de 

maquinaria y equipo        

  Reportes del personal       

  Contabilidad       

  Nómina 

 

  

  

Proveedores Gestión de pedidos Mas canales de comunicación  
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  Facturación  Menores costos de transacción 

  Control de proveedores Horario de atención  

  Historial de pedidos Mayor gestión 

  

Información sobre productos 

disponibles Reducción de costos de factoraje 

  Localización de nuevos proveedores Compartir información  

    Interacción constante 

    Estado de las operaciones en tiempo real 

    Mejor gestión de inventarios 

Sector Financiero Postulación a créditos Localizar mejores formas de financiamiento  

  Transferencias   

  Manejo de capital  

Gobierno  Ventanilla única Ventanas de oportunidades 

  Programas de apoyo Atención más rápida 

  Asesoría Información sobre trámites  

  Regulaciones sobre el sector       

  Impuestos   

  Información sobre trámites  

Fuente: Casalet y González (2004)       
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Según (García, M. L. S., & Sánchez, B. T. 2013), la información presentada en el cuadro 

anterior  refleja cómo las TIC pueden ser utilizadas para optimizar todas las áreas funcionales y 

operativas de la MIPYMES y de este modo, obtener beneficios que le permitan abatir costos y 

optimizar las operaciones, por otro lado, dentro de las limitaciones más comunes que se presentan 

para la adopción de las TIC por parte de la MIPYMES mexicanas se encuentran la cultura 

prevaleciente, la cual no visualiza su impacto y beneficios, esto probablemente debido a que se 

cree que la adopción de las TIC representa una inversión importante y que los beneficios se 

obtendrán en el largo plazo (Ríos et al., 2009). 

De acuerdo con Ríos et al. (2009) se identifican  las siguientes barreras para el uso de TIC 

por parte de las empresas: a) Costos de las TIC y tiempos de implementación elevados que derivan 

en proyectos poco rentables; b). Esquemas de financiamiento inexistentes o inadecuados; c). 

Resultados obtenidos inferiores a los esperados y poco predecibles; d). Rápido nivel de 

obsolescencia de las TIC que deriva en la necesidad de inversiones continuas que pierden valor 

rápidamente; e). Tecnología poco flexible e inadecuada para las necesidades de la empresa; f). 

Proceso de integración con otras soluciones complicado, lento y costoso; g). Mayor necesidad de 

especialización contra mayor dificultad para encontrar y mantener gente especializada; h). 

Resistencia al cambio que resulta en un uso deficiente y poco intensivo de las TIC; i). Adopción 

de tecnología por moda más que por necesidad del negocio; j). Falta de impulso a los proyectos de 

TIC por parte de la dirección general; k). Infraestructura actual insuficiente para dar apoyo al uso 

de nuevas aplicaciones; l). Dificultad para justificar el presupuesto de TIC ante la dirección 

general. (García, M. L. S., & Sánchez, B. T. 2013). 

 

2.2.2. La relación de la tecnología con el desempeño financiero  
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(García, M. L. S., & Sánchez, B. T. 2013) menciona que el uso de las tecnologías de 

información en las MIPYMES cobra vital importancia si consideramos que hoy en día representan 

un elemento fundamental para incrementar la competitividad de tales empresas. Dichas 

tecnologías mejoran el desempeño de la empresa por medio de la automatización, el acceso a 

información, menores costos de transacción e incorporación de procesos de aprendizaje. Dentro 

de las limitaciones que encuentran las MIPYMES para el uso de las TIC se encuentran la cultura 

prevaleciente que no visualiza el impacto de sus beneficios. Se considera que la inversión es muy 

elevada y que los beneficios se obtendrán en el largo plazo.  

Respecto al impacto de las TIC en el desempeño de la empresa, Pierano y Suárez (2006) 

señalan que las vías por las cuales las TIC ayudan a mejorar el desempeño en las empresas son 

cuatro: automatización, accesibilidad a la información, costos de transacción y procesos de 

aprendizaje. a) Automatización: Influye sobre los procesos rutinarios. El aumento más que 

proporcional en la eficiencia respondería a la relación que surge a partir de la posibilidad de 

disminuir el trabajo humano directo, al tiempo que se generan registros.  

b) Accesibilidad a la información: La posibilidad de acceder a información relevante y 

precisa con un costo bajo y en tiempo real permite tomar decisiones con la ayuda de una gran 

variedad de datos. c) Costos de transacción: La información se puede transmitir de manera 

instantánea y a bajo costo, reduciendo los costos de coordinación tanto al interior como al exterior 

de la empresa. d) Procesos de aprendizaje: Los ambientes virtuales y modelos de simulación 

facilitan el aprendizaje y reducen los costos. Es necesario considerar que las TIC están presentes 

en cada etapa de la cadena de generación de valor (García, M. L. S., & Sánchez, B. T. 2013). 
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2.3. Activos Operativos  

2.3.1. Conceptual 

La probabilidad de incurrir en desabasto de producto suele ser más alta para tiendas 

minoritarias, debido a que en este tipo de establecimientos existe una gran variedad de marcas y 

productos. Gruen y Corsten (2002), al estudiar los establecimientos minoristas establecen que 

adicional a las características sociodemográficas de los encargados de realizar las órdenes de los 

productos, en este tipo de establecimientos minoristas se cuenta con mayores limitaciones de 

espacios físicos para la exhibición y almacenamiento de los productos en comparación con las 

tiendas de autoservicio, haciendo de esta manera que los productos se terminen más rápidamente. 

Otros estudios que han analizado las causas por las que los productos se agotan son los 

efectuados por Arunraj y Ahrens (2015): y Žliobaitė, Bakker, y Pechenizkiy (2012); en donde 

hacen mención que los incrementos abruptos e inesperados de la demanda provocan este 

agotamiento de los productos. De acuerdo a estos estudios, estos incrementos se pueden clasificar 

en variaciones con duración de corto, mediano o largo plazo, en donde los días festivos, 

promociones especiales o reducciones en los precios tienen un efecto de corto plazo en las ventas 

y por consecuencia se relacionan con el aumento de la demanda de los productos.  

Mientras que un impacto a mediano plazo se observa en temporadas vacacionales y a largo 

plazo en los cambios macroeconómicos. La entrada y salida de competidores también suele 

relacionarse con el agotamiento de productos en los establecimientos (Žliobaitė, Bakker, y 

Pechenizkiy, 2012). 

Por otro lado, hay que considerar que debido a que el desabastecimiento de productos es 

común en tiendas minoristas, pueden ser variadas las causas del mismo. Una de las analizadas 
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corresponde a la disminución crónica de la demanda del producto debido a una alta cantidad de 

sustitutos disponibles, incluso dentro del mismo establecimiento. Esto, se cree, sucede de manera 

progresiva ya que, al no contar con disponibilidad del producto original los consumidores 

empiezan a demandar los sustitutos, migrando de un mercado a otro en el mediano plazo 

(Anupindi, Dada y Gupta, 1998). 

2.3.2. Teorías 

 

2.3.3. Impacto en el desarrollo financiero  

Conclusiones 

Como observamos, los elementos relacionados con los activos operativos, es decir la 

disponibilidad de los recursos, así como el hecho de que el tipo de bien y cantidad se encuentren 

disponibles en la zona geográfica adecuada son factores para la generación de ingresos, es decir, 

la rentabilidad, aunado a que existan  herramientas tecnológicas adecuadas para administrarlos y 

controlarlos. 

Observamos que el auge del uso de la tecnología en los últimos años como por ejemplo el 

uso de las redes y plataformas sociales, la  propia IA (inteligencia artificial) de los celulares y resto 

de equipos generan una mayor accesibilidad a menor costo o costo cero, lo cual definitivamente 

impulsan a las MIPYMES en la gestión  y desempeño de sus negocios.  

En el siguiente capítulo se podrá observar la metodología empleada en esta investigación, 

que entre distintos aspectos incluye el tipo y diseño de la misma, el método de recolección de los 

datos que serán incluidos en el modelo econométrico, la población, marco muestral y muestra 

definida. 
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3. Estrategia Metodológica 

En esta sección se detallará el tipo y el diseño de análisis cuantitativo, correlacional, y 

explicativo que se utilizará en este estudio. Posteriormente, se justificará el alcance no 

experimental de la investigación. Igualmente, en esta sección se presentarán los alcances 

considerados dentro del estudio, así como la población objetivo de este. Finalmente se buscará 

justificar el método utilizado para probar la tesis sobre como los factores de activos tecnológicos 

y activos operativos y las variables de la zona geográfica; capacidad, tamaño del negocio y 

maduración (como variable de control) inciden en el desempeño financiero de las MIPYMES.  

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

En esta sección se pretende profundizar en el tipo de análisis realizado; el alcance del 

estudio y el diseño de este, con los cuales se realizó la investigación aplicada. En este artículo se 

considera una serie de etapas las cuales son utilizadas para dirigir el proceso de investigación, 

siguiendo un enfoque metodológico ordenado desde la hipótesis hasta la validez de la misma 

(Cresswell, 2009).  

 

3.1.1. Tipos de investigación  

Para que una investigación pueda ser catalogada como “cuantitativa” es necesario que la 

metodología utilizada dentro de sus justificaciones pertenezca a la misma índole. Es decir, el 

enfoque cuantitativo se logra a través del uso de instrumentos capaces de medir o, haciendo válida 
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la redundancia, cuantificar la información presentada (Arribas, 2004). Este es un factor clave en 

la determinación del alcance del estudio que a su vez determina la estrategia de investigación. 

En esta investigación el enfoque cuantitativo nos permite analizar las relaciones entre 

nuestra variable de interés, o dependiente: la variable de rentabilidad; y las variables 

independientes obtenidas a partir de la revisión de literatura y el marco teórico revisado, el objetivo 

será determinar, con respectiva significancia estadística, si existe alguna relación y causalidad 

entre las variables independientes y la variable de  rentabilidad (desempeño financiero).  

La investigación es descriptiva y correlacional ya que especificaremos las características 

de las MIPYMES para estudiar el fenómeno de su rentabilidad y, de esta manera, conocer las 

particularidades de empresa comercial que estamos investigando, como en el estudio de Díaz 

(2010).  

También es explicativa ya que va más allá de la descripción del fenómeno a través del 

análisis de las MIPYMES, además, responde a preguntas causales entre los impactos de causas de 

los eventos y fenómenos físicos o sociales. (Hernández et al., 2010). Por lo anterior, se considera 

que el alcance de esta investigación es correlacional-explicativo.  

El diseño de esta investigación es no experimental debido a que no se transforman las 

variables. Este análisis estará considerado en datos tipo Panel; los cuales contienen un componente 

transversal en donde se analizan clientes por 4 regiones nacionales por periodo (Norte, Noreste, 

Occidente y Pacífico); y un componente longitudinal ya que el muestreo se extiende durante 5 

años con una periodicidad trimestral. También es un estudio observacional ya que buscaremos 

examinar la distribución o los determinantes de un evento, sin intentar modificar los factores que 
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los influencian. Es importante mencionar que empleamos fuentes secundarias tanto para la revisión 

teórica como para la obtención de datos.    

En el caso de la revisión teórica se utilizaron base de datos de revistas especializadas en la 

materia: Google escolar, Scopus, JSTOR, EBSCO. Respecto a la base de datos se consideró una 

base de datos de MIPYMES generada por la industria privada, por lo anterior, se omite su 

especificación por temas de confidencialidad.  

3.1.2. Diseño de la Investigación  

El diseño de esta investigación es no experimental debido a que no se transforman las 

variables. Además, ya que es en un periodo de tiempo, esto es la información se obtiene en un sólo 

momento (Hernández et al., 2010). También es un estudio observacional ya que buscaremos 

examinar la distribución o los determinantes de un evento, sin intentar modificar los factores que 

los influencian.  

Es importante mencionar que empleamos técnicas para la elaboración de la investigación 

documental para la parte del planteamiento, antecedentes y marco teórico, la técnica bibliográfica 

para la búsqueda del marco teórico y revisión de literatura.  

 

3.2. Métodos de recolección de datos    

Para este estudio se realizó la recolección de datos; el procesamiento de los mismos y el 

correspondiente análisis de resultados con el fin de probar las hipótesis de investigación. A 

continuación, se explica el procedimiento para la obtención de los datos con el fin de determinar 
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si los factores como  los activos tecnológicos, activos operativos, capacidad, tamaño del negocio  

y zona geográfica influyen en  el desempeño financiero de  las MIPYMES.  

 

3.2.1. Recolección de la información    

Las variables utilizadas para este estudio, han sido también analizados por Gautier, (2015) 

para la variable de rentabilidad; Barba-Sánchez et al. (2007) en la parte de tecnología; Arunraj y 

Ahrens (2015) para la capacidad; Gruen y Corsten (2002) tamaño; y Wan, Huang, Zhao, Deng, 

Fransoo (2018) respecto a la zona geográfica, por citar algunos estudios.  

Se cuenta con una base de datos relativa al sector consumo cuya data proviene de una 

empresa del mismo giro cuyas unidades u elementos son suficientes  para aportar esta información, 

la cual no es pública, las unidades estudiadas son MIPYMES con información segmentada por 

trimestre  durante  un periodo de  5 años, iniciando en 2017 y para las 4 regiones mencionadas 

previamente para México. 

 

3.3. Operacionalización de las variables de la hipótesis  

Mendoza y Garza (2009) señalan que un proceso completo de operacionalización permite 

a los investigadores profundizar en la comprensión de los fenómenos externos. Según los autores, 

los conceptos no son directamente observables, lo que hace necesario identificar una variable 

observable que pueda reflejar el concepto en cuestión. En este se construyen las series que a 

continuación se presentan en las tablas: 6,7,8,9,10 y 11, justamente operacionalizando cada una de 

las variables.        
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En primer lugar, la variable dependiente desempeño financiero del negocio se obtiene de 

estudios como el citado por Robinson y Kengatharan (2020) y Hao et al. (2020) en donde menciona  

que la pandemia no solo afectó el desempeño de estas empresas en diversos sectores, sino que 

también generó una disminución en sus tasas de rendimiento, particularmente en países 

emergentes, donde las estructuras económicas suelen ser más vulnerables ante crisis globales 

(Loayza y Pennings, 2020). Estos efectos se reflejan de manera significativa y variables críticas 

como la rentabilidad, la cual desempeña un papel central en la sostenibilidad económica de las 

empresas. Es por ello que se consideró esta variable clave para determinar la actuación económica 

de las empresas, véase la siguiente tabla número 6. 

 

Tabla 6  

Operacionalización del desempeño financiero en las MIPYMES 

Variable Definición Unidad de medición 

Y1 = Rentabilidad    En el contexto de las MIPYMES mexicanas, la rentabilidad 

puede conceptualizarse como una variable cuantitativa que 

mide el desempeño financiero de la unidad económica i-

ésima, utilizando como referencia la moneda local, es decir, 

pesos mexicanos. 

Esta métrica permite evaluar de manera objetiva los ingresos 

netos generados en relación con los recursos invertidos, 

proporcionando una medida clave para diagnosticar el 

impacto en términos económicos.  

Se identifica un modelo de mediación de la innovación en la 

relación resiliencia-rendimiento empresarial, en donde la 

resiliencia representa una oportunidad para las MIPYMES 

Ingresos en miles de pesos 

mexicanos. 
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para una superación más rápida de las consecuencias adversas 

de la crisis. El papel que juega la innovación en esa relación 

se interpreta como un eslabón que envuelve procesos 

permanentes de cambio y renovación de competencias que 

persiguen la congruencia con el entorno empresarial 

cambiante para generar mayor valor a la organización, se 

rescata la necesidad de que las MIPYMES involucren 

actividades de más alto nivel y las adhieran a su estrategia, 

para que les permitan dirigirse a rendimientos superiores 

según Demuner-Flores, et al (2022). 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Estos indicadores permiten observar cómo el desempeño financiero de las MIPYMES 

mexicanas ha evolucionado frente a los desafíos impuestos por la pandemia. Además, 

proporcionan una base para analizar cómo la recuperación económica y la implementación de 

políticas gubernamentales han influido en su sostenibilidad postpandemia. 

Como elemento adicional y siendo una de las variables a analizar, tenemos a las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) son herramientas claves para que los comerciantes al 

detalle logren ser competitivos en un mercado dinámico y en constante transformación. Según 

estudios recientes, la integración de activos tecnológicos en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también impacta 

directamente en su rentabilidad y sostenibilidad (Díaz-Chao et al., 2021; Martínez-Conesa et al., 

2017). La revolución tecnológica ha impulsado cambios profundos en las estructuras comerciales, 

transformando los departamentos y procesos internos de las empresas de este giro (Aminu & 

Shariff, 2015).  
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Uno de los usos más relevantes de las TIC en las MIPYMES es la centralización de los 

sistemas de almacenaje y la optimización de la logística para la entrega a tiempo de mercancías. 

Este enfoque permite reducir costos asociados al almacenamiento y minimizar desperdicios, 

mejorando la eficiencia de la cadena de suministro (Chatterjee et al., 2021). Además, el control y 

monitoreo de inventarios, facilitado por herramientas como sistemas de gestión ERP y software 

de punto de venta, permite al comerciante minorista obtener datos precisos en tiempo real sobre 

las operaciones, lo cual es esencial para una toma de decisiones informada y ágil (Camisón & 

Villar-López, 2014).  

El uso estratégico de las TIC, desde la gestión de proveedores hasta las transacciones con 

clientes, genera beneficios tangibles, como la reducción de costos operativos al disminuir el uso 

de papel, el tiempo en cada transacción, y el manejo de inventarios. Esto se traduce en una mayor 

eficiencia, tanto en la etapa de almacenamiento como en el proceso de distribución y 

comercialización.  

Por ejemplo, estudios han demostrado que la implementación de sistemas basados en 

tecnología, como códigos QR y dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID), ha 

permitido a las empresas minoristas reducir tiempos de espera, mejorar el seguimiento de 

inventarios y personalizar la experiencia del cliente, lo que a su vez incrementa su competitividad 

(Pantano et al., 2020). 

Además, estas tecnologías contribuyen al diseño de ventajas competitivas sostenibles al 

facilitar la diferenciación en las etapas operativas del proceso de venta. La capacidad de tomar 

decisiones más certeras, basadas en información en tiempo real, otorga a las MIPYMES una 

posición estratégica en un entorno de alta competencia (Tajudeen et al., 2018). Por ejemplo, la 

digitalización de procesos logísticos y la implementación de análisis predictivos han demostrado 
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ser fundamentales para reducir costos y maximizar la rentabilidad en empresas pequeñas y 

medianas (Marinagi et al., 2015).  

En el estudio efectuado por Armenteros et al. (2024), Las MIPYMES pueden utilizar el 

comercio electrónico para mejorar y ampliar su alcance. El marketing digital puede llegar a nuevos 

clientes y proporcionar una comunicación personalizada a los clientes, lo que aumenta la 

conciencia y las ventas. Esta herramienta combina la creatividad y técnicas de Internet, incluido el 

diseño, el desarrollo, las ventas y la publicidad. En 2017 en Nigeria la publicidad en línea aumentó 

un 12 % del gasto total en publicidad, este tipo de crecimiento explica por qué los especialistas en 

marketing en línea idean constantemente nuevas estrategias de marketing en Internet con la 

esperanza de atraer más tráfico a sus sitios web y a sus tiendas fuera de línea y hacer más ventas 

(Olusegun et al., 2020; Priyono et al., 2020).  

El marketing online sigue siendo una alternativa para que las MIPYMES lleguen al 

mercado para dar a conocer sus bienes y servicios, por lo que las MIPYMES necesitan conocer las 

técnicas digitales a utilizar y cómo maximizar el alcance del cliente hacia una mejor competitividad 

según  (Olusegun et al., 2020; Priyono et al., 2020). 

La literatura sobre marketing encuentra evidencia empírica sustancial de que cuando una 

empresa aumenta los gastos de publicidad de un producto, le sigue un aumento en las ventas de 

todos los productos bajo la marca, no solo del anunciado. En otras palabras, la publicidad de un 

producto mejora la calidad percibida de todos los productos que comparten la misma marca de 

acuerdo a (Koski et al., 2019). La transformación digital mejora las capacidades de marketing de 

las empresas. Al recopilar datos masivos de usuarios en línea y crear perfiles de usuarios en función 

del análisis de Big Data, las empresas podrán comprender e incluso predecir las necesidades y 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B26
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B28
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B20
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preferencias de los usuarios, y luego realizar recomendaciones precisas de productos o servicios 

según (Guo et al., 2021). 

La implementación de estrategias no solo debe ser sensible a cuestiones sociodemográficas, 

sino que también debe tener en cuenta cómo estas estrategias se relacionan con otros aspectos 

clave de la empresa, como su imagen pública, relaciones con empleados, prácticas sostenibles y 

gestión de relaciones con diferentes partes interesadas (Severino-González et al., 2022). Como 

resultado de lo previamente analizado respecto a los activos tecnológicos, Véase la siguiente tabla 

número 7. 

 

Tabla 7  

Operacionalización de los activos tecnológicos en las MIPYMES 

Variable Definición Unidad de medición 

X1 = Activos 

Tecnológicos 

Término que agrupa una serie de componentes como software, 

hardware, telecomunicaciones y técnicas de gestión de la 

información, aplicaciones y dispositivos; y que se pueden utilizar 

para crear, producir, analizar, procesar, agrupar, distribuir, recibir, 

recuperar, almacenar y transformar la información. (Barba-Sánchez 

et al., 2007) 

Es una variable dicotómica  en donde  

1 indica el uso de los activos 

tecnológicos a través de aplicaciones 

y plataformas para gestionar la 

información y operación  de la 

MIPYME  y 0 que no cuenta con  el 

uso de este tipo de plataformas/ 

herramientas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En cuanto a los activos operativos, específicamente, la capacidad operativa en las 

MIPYMES, particularmente en el sector minorista, juega un papel crucial en la mejora de la 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B15
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B32
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rentabilidad y la satisfacción del cliente. Estudios previos señalan que el desabastecimiento de 

productos es un problema recurrente en tiendas minoristas, atribuible a limitaciones en 

infraestructura, como la capacidad de almacenamiento en refrigeradores o espacios para 

inventarios , Estas limitaciones pueden ocasionar la falta de productos clave, lo que no solo 

impacta negativamente en la experiencia del cliente, sino que también reduce la rentabilidad al no 

satisfacer la demanda en el momento oportuno, según  (Anupindi, Dada y Gupta, 1998). 

La capacidad para gestionar eficientemente los inventarios y la cadena de suministro es un 

factor determinante en la rentabilidad de las MIPYMES. 

 La implementación de sistemas avanzados de gestión de inventarios, como el modelo de 

reposición continua o el uso de análisis predictivos, puede mitigar significativamente los riesgos 

de desabastecimiento. Adicionalmente, el uso de tecnologías de la información, como los sistemas 

ERP (Enterprise Resource Planning) y los dispositivos IoT para monitorear inventarios en tiempo 

real, permiten a las empresas ajustarse rápidamente a las fluctuaciones de la demanda 

(Gunasekaran et al., 2017). 

Un adecuado dimensionamiento de la capacidad operativa, incluyendo el almacenamiento 

y el transporte, impacta directamente en los costos y los ingresos. Por ejemplo, Lai et al. (2018) 

destacan que las inversiones en infraestructura, como sistemas de refrigeración y almacenamiento 

optimizados, pueden reducir las mermas y mejorar la eficiencia logística, incrementando la 

rentabilidad a largo plazo. Asimismo, estudios como los de Gaur y Kesavan (2015) señalan que 

una gestión efectiva del inventario no solo mejora la experiencia del cliente al evitar 

desabastecimientos, sino que también optimiza los niveles de rotación de inventarios, liberando 

capital de trabajo y mejorando los márgenes de ganancia. Como resultado de lo previamente 

analizado con respecto a los activos operativos, Véase la siguiente tabla número 8.  
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Tabla 8  

Operacionalización de los activos operativos  

Variable Definición Unidad de medición 

X2 = Activos Operativos  Capacidad se refiere a los recursos y/o activos  

operativos que tiene una entidad o institución, para 

desempeñar  la actividad principal de su negocio.  

El requerimiento de capital de trabajo puede variar de 

empresa a empresa dependiendo de sus ventas, escala de 

operación, términos del crédito, política productiva, 

estacionalidad y proceso productivo (Niyibizi, 2013). 

Esta variable cuantitativa, la cual es 

calculada en función al número de   

refrigeradores/activos operativos. 

utilizados para la gestión del negocio 

(operación)  

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Continuando con la operacionalización de la variable del tamaño del negocio, Entre 

distintos tipos de establecimientos, como por ejemplo tiendas independientes contra 

supermercados, se observan impactos diferenciados en el agotamiento de productos, ya que 

algunos de estos establecimientos pueden poseer una mayor cantidad de estantes físicos, 

frigoríficos y espacio para almacenamiento (Aastrup y Kotzab, 2010). Al no contar con suficiente 

espacio de almacenamiento, ante incrementos abruptos de la demanda, los costos de oportunidad 

por las restricciones de espacio se incrementan en mayor medida para las tiendas minoristas, lo 

que genera una mayor probabilidad de agotamiento en establecimientos de menor tamaño, 

(Metters, 1997). Adicional a lo mencionado anteriormente, en un análisis realizado por Aastrup y 

Kotzab, (2010), mencionan que las tiendas de autoservicio, al contar con un mayor alcance de 

clientes y flujo de ventas, tienden a conocer mejor la demanda de los productos y a ser más 



85 
 

previsores en la planeación de compra y evitar desabastos de productos (gestión óptima del 

inventario (capital de trabajo). 

En los estudios realizados por  (Chaniago, 2021; Guo y Xu, 2021), la edad de los 

empresarios y la antigüedad de la empresa pueden ser un factor influyente en el crecimiento de los 

ingresos de su negocio; características relacionadas con la edad como la falta de energía, la 

resistencia al cambio, entre otras, son algunos de los aspectos que pueden limitar el aumento de 

los ingresos de un negocio según  (Diabate et al., 2019). De igual modo, una empresa muy antigua 

puede quedar rezagada frente a la competencia al enfrentar dificultades para adaptarse al cambio 

en el mercado y en la tecnología (Cowling et al., 2018, Makropoulos et al., 2020). 

Cowling et al., (2018) planteó que es probable que las empresas más grandes tengan un 

mayor crecimiento de las ventas. De igual modo, Alderete et al. (2019) plantearon en su 

investigación, que a medida que el tamaño de la empresa crece, pues estas adoptan niveles ya 

avanzado de comercio en línea y posean un mayor posicionamiento en las redes sociales. También, 

argumentaron que las aplicaciones de la web 2.0 permiten a las más pequeñas empresas obtener 

capacidades similares a las grandes empresas mientras su contenido sea de calidad, para así poder 

aumentar sus ventajas competitivas en el mercado. 

Por otro lado, según (Kira y He, 2012), el tamaño de la empresa afecta el acceso de las 

MIPYMES a la financiación de la deuda de los bancos comerciales, por lo que las pequeñas 

empresas se ven menos favorecidas que las grandes empresas. Así mismo, el tamaño de una 

empresa y su antigüedad afectan las operaciones y la toma de decisiones. Aunque sus efectos sobre 

el rendimiento empresarial varían dependiendo el contexto y la ubicación geográfica, estas se han 

utilizado durante mucho tiempo como variables de control en varias investigaciones (Guo y Xu, 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B6
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B15
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B11
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B9
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B24
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B9
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B3
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B19
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B15
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2021). Como resultado de lo previamente analizado respecto al tamaño del negocio, Véase la 

siguiente tabla número 9. 

 

 

Tabla 9  

Operacionalización del tamaño del negocio 

Variable Definición Unidad de medición 

X3 = Tamaño del 

negocio  

El tamaño, o dimensión de la empresa, busca expresar en 

mayor o menor volumen de cada una de las magnitudes 

que sirven para explicar lo que es y lo que hace la unidad 

económica. En definitiva, este concepto se apoya en la 

medida de las magnitudes económicas explicativas de la 

estructura y de la actividad de la empresa. 

Es una variable cuantitativa en 

función de los ingresos generados por 

el negocio en miles de pesos 

mexicanos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Analizando la operacionalización de la zona geográfica, es importante considerar que las 

ventas de los diversos productos o servicios podrían verse afectados por aspectos geográficos. Para 

atacar el problema de la ubicación competitiva de las instalaciones hay que considerar la ubicación 

óptima de dónde debe instalarse un minorista entre los competidores existentes, que tiene como 

finalidad maximizar la participación de mercado, esto está relacionado con la cantidad de 

establecimientos ya existentes en la zona y con la densidad de la población y sus características. 

Para maximizar el nivel de ventas, estas decisiones deberían estar influenciadas por la cantidad 

máxima que estarían dispuestos a pagar los clientes, los cuales buscan que los productos estén 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B15
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disponibles en el punto de venta más cercano y con mayor accesibilidad y si en el establecimiento 

no está disponible el producto que prefieren, los consumidores tienden a sustituirlo por aquellos 

productos que puedan localizar en establecimientos más cercanos y por la marca que habitualmente 

eligen (Wan, Huang, Zhao, Deng, Fransoo, 2018). También se identificó un estudio realizado por 

Zambrano, López y Pérez (2019), en donde se muestra una estrecha relación de las ventas con las 

decisiones de fijación de precios y ubicación del establecimiento.  

Bhat y Darzi (2019) muestran en su estudio que las características demográficas de los 

consumidores tienen influencia en la cantidad de productos que se venden en los establecimientos, 

al analizar adultos mayores a 40 años se encuentra que este segmento de mercado cuenta con 

mayor poder adquisitivo y tiempo libre para la adquisición de los productos, así mismo este grupo 

de personas tiende a utilizar con menor frecuencia las ventas por internet y prefieren acudir al 

establecimiento de manera física a adquirir los productos. Como resultado de lo anteriormente 

analizado respecto a la zona geográfica, véase la siguiente tabla número 10. 

 

Tabla 10  

Operacionalización de la zona geográfica 

Variable Definición Unidad de medición 

X4 = Zona 

geográfica 

Para este estudio, se definieron 4 regiones en donde se 

gestiona la operación del negocio en México. 

 

Es una variable cualitativa que indica 

la región en donde opera el negocio o 

unidad de negocio, siendo 1 región 

noreste, 2 norte, 3 occidente y 4 

pacifico, todas ellas en México 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para efectos de nuestro análisis también se ha considerado la variable de maduración de  

los negocios como una  variable de control, esto relacionado también con el  estudio realizado por 

Molina Sánchez, R. (Ed.). (2018) en donde se puede observar que las MIPYMES que tienen entre 

4 y 6 años son las que poseen un mayor porcentaje de crecimiento en relación a las demás, mientras 

que las que tienen tan solo 1 a 3 años de existencia mantienen el porcentaje más bajo, 60%, 

considera que es importante analizar ese fenómeno, ya que el tiempo de vida es muy corto, después 

de 6 años el nivel de crecimiento desciende. 

En el estudio efectuado por Armenteros et al. (2024) menciona respecto a la supervivencia 

de las pequeñas empresas y sugiere que las empresas en sus primeros años de creación tienen más 

probabilidades de preocuparse por sobrevivir que por el crecimiento, si no fracasan en los primeros 

años de puesta en marcha. Por lo tanto, el crecimiento debe observarse en negocios más maduros 

que han pasado el 'modo de supervivencia' (Cowling et al., 2018; Lee et al., 2020). Por otro lado, 

la antigüedad de la empresa tiene un impacto positivo en el crecimiento económico. Sin embargo, 

otros estudios expresan que la edad de la empresa está negativa y significativamente 

correlacionada con el crecimiento de las ventas de la empresa (Mahmutaj et al., 2020). En relación 

con lo anterior, Hanggraeni et al., (2019) planteó que la edad de la empresa puede influir en la 

capacidad de innovación, ya que tener más experiencia probablemente signifique una mayor 

acumulación de conocimiento, pero también puede convertirse en una fuente de generación de 

inercia, que permita la adaptación, así como la introducción de nuevos desarrollos en productos y 

procesos (Fatoki, 2018). Relacionado con esta variable de maduración del negocio, Véase la 

siguiente tabla número 11. 

 

 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B9
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B21
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B23
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B16
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B13
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Tabla 11  

Maduración del negocio 

Variable Definición Unidad de medición 

X5 = Maduración Para este estudio, definimos maduración como el proceso desde 

el cual un negocio pasa de ser una entidad nueva  y en 

crecimiento a una ya establecida y consolidada. Las etapas de 

esta son: inicio, crecimiento, consolidación, expansión y 

madurez. 

La maduración de las MIPYMES es un proceso continuo  para 

el cual se requiere  adaptación de una manera efectiva  al  

entorno cambiante. 

Es una variable de control definida en 

función a los meses de existencia de 

los negocios en el mercado  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.Población, marco muestral y muestra 

En esta investigación se utiliza metodología cuantitativa, mediante un diseño no 

experimental, la base que se consideró como población corresponde a la data de  empresas 

MIPYMES del sector consumo  distribuidas en 4 regiones en México, ya indicadas previamente.   

La base de datos consta de 17,160 MIPYMES a continuación se especifica el número de 

estos por categoría y por las diferentes regiones en México. 

Tabla 12. 

Población MIPYMES por categoría y región 
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Categoría Noreste Norte Occidente Pacífico Total 

Extra Grande 1,107 1,097 2,761 542 5,507 

Grande 823 1,210 2,128 931 5,092 

Mediano 499 1,224 1,590 1,026 4,339 

Micro y Pequeño 185 680 693 664 2,222 

Total 2,641 4,211 7,172 3,163 17,160 

Fuente: Elaboración Propia 

La clasificación previamente observada se da con las siguientes clasificaciones:  los 

negocios con categoría de  Extra Grandes son aquellos cuyas ventas  pueden alcanzar hasta  un 

millón de pesos de forma mensual; para los negocios con categoría de Grandes, son aquellos cuyos 

ingresos pueden alcanzar hasta los  $ 500,000 pesos mexicanos, respecto a los de nivel de Mediano, 

llegan a percibir ingresos de hasta $ 300,000 pesos mexicanos  y en una sola categoría se alojaron 

los Micro y Pequeños, ya que son los que se encuentran en la base, llegando a percibir hasta 

ingresos de $ 100 mil pesos mensuales.   

 

4. Resultados de la Investigación  

En este capítulo se muestran y analizan los resultados de la estadística de la variable 

dependiente e independientes, así como la de control, se da respuesta  a la pregunta de 

investigación  y se muestran los resultados de los escenarios ejecutados mediante la herramienta 

Eviews, los cuales son fundamento para aceptar o rechazar la hipótesis que se planteó en nuestro 

estudio.  
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4.1.  Métodos de análisis  

Para el análisis de nuestra pregunta de investigación se utilizarán modelos de regresión en 

panel, en tres variantes y posteriormente cuantiles respecto al impacto en las tecnologías. Las 

versiones de modelo son las siguientes:  

En ingresos 

En ingresos, según Zona geográfica 

En ingresos y en función a la maduración de los negocios MIPYMES  

En este estudio, se utilizaron datos panel con Regresión Cuantil y se desarrollaron los 

escenarios mediante la plataforma Eviews. 

 

Debido a que contamos con una base de datos con 17,160 MIPYMES, esto es, muestras de 

unidades de corte transversal y tenemos un periodo de estudio comprendido de enero de 2019 a 

enero 2021, en, series de tiempo, se optó por elegir este método para la estimación del modelo de 

ingresos. Esta información proviene de una empresa dedicada al sector consumo en México.  

Se tomó la decisión del uso de datos panel ya que involucran información transversal de 

empresas, que comprende clientes para 4 regiones en México (Norte, Noreste, Occidente y 

Pacífico); adicionalmente también cuenta con un componente longitudinal porque se analizan estos 

datos por los 4 trimestres durante 5 años, por lo que se tienen 20 periodos para realizar el análisis 

a través de la metodología de datos panel. Los datos panel son conocidos como datos 

longitudinales, ya que se tienen datos de series temporales y de corte transversal. 

Econométricamente, esto lo podemos describir como sigue: 
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Donde yit es la variable dependiente,  es el intercepto,  es el vector k  1 de los parámetros 

a ser estimados sobre las variables explicativas, xit; t = 1, …, T; i = 1, …, N. T representa el tiempo 

máximo y N las unidades de corte transversal o individuos analizados. 

La manera más simple de tratar con estos datos sería estimar una sola regresión con datos 

panel sobre todas las observaciones agrupadas en lugar de estimaciones de cada uno de los 

modelos, ya sea N regresiones de series de tiempo o T regresiones de corte transversal.  

Si agrupamos los datos asumimos que no existe heterogeneidad, esto es, la misma relación 

se mantiene para todos los datos. Existen dos clases principales de técnicas de datos panel: 

estimación con efectos fijos y estimación con efectos aleatorios. 

El modelo con efectos fijos para una variable yit en particular se puede escribir como:  

 

Se puede pensar que  i encapsula todas las variables que afectan  yit  en corte transversal 

pero no en el tiempo; es decir, todos aquellos efectos fijos que son propios del individuo analizado 

y no varían a través del tiempo, por ejemplo, el sector donde opera una empresa, el género de una 

persona, etc. Por lo tanto, nos gustaría captar la heterogeneidad que se encapsula en i  por un 

método que permite diferentes efectos fijos por cada corte transversal. Este modelo  

puede ser estimado utilizando variables ficticias (dummy), que se denominan el enfoque 

variable dummy de mínimos cuadrados. 

Por otra parte, se pueden considerar los efectos aleatorios de corte transversal que también 

propone diferentes interceptos por unidad dejando constante el efecto en el tiempo. La diferencia 
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es que con efectos aleatorios los interceptos para cada unidad de corte transversal se asumen que 

provienen de un intercepto común  (que es el mismo para unidades de corte transversal y del 

periodo) más una variable aleatoria i  que varía en corte transversal, pero es constante en el tiempo 

i  que  mide la desviación aleatoria de cada intercepto por unidad de corte transversal del 

intercepto  global. El modelo se escribe como sigue: 

 

A diferencia efectos fijos no hay variables dummy que capturen la heterogeneidad, en lugar 

de esto se utilizan los términos i que se asume que tiene media cero, es independiente del término 

de error vit, tiene varianza constante y es independiente de las variables explicatorias. Los 

parámetros   y  son consistentes pero ineficientes con Mínimos Cuadrados Ordinarios. En lugar 

de esto, se estiman mediante Mínimos Cuadrados Generalizados.   

 

Conclusiones del capítulo 4  

En este apartado se definió la metodología a considerar para probar la hipótesis a través de 

un método de cuantiles, a continuación, se detallan los hallazgos identificados a partir de la 

aplicación de este método. 

 

4.2. Resultados de los modelos  

Con base a la metodología de regresión de datos panel, se definieron tres modelos para 

analizar como sigue: 
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Primer modelo: ingresos, activos tecnológicos, activos operativos y tamaño  

Segundo modelo: ingresos, activos tecnológicos, activos operativos, tamaño y activo 

tecnológico con efecto zona geográfica.  

Tercer modelo: ingresos, activos tecnológicos, activos operativos, tamaño, madurez y 

efecto madurez con la tecnología.  

 A continuación, se presentan los resultados por cada uno de los tres modelos señalados 

anteriormente: 

Tabla 13  

Resultados del modelo de regresión cuantílica 

Variable dependiente ingresos   

Variable Coeficiente 25% Coeficiente 50% Coeficiente 75% 

C (1) 10.218 (2208.912)*** 10.60356 (3133.866)*** 10.918 

 

(3294.836)*** 

TEC(2)  0.092 (26.92492)*** 0.039547 (15.23818)*** 0.002 

 

0.917113 

EXTRA_GRAN

DE(3) 0.851 (203.1770)*** 0.875459 (275.9635)*** 0.98 

 

(294.1425)*** 

GRANDE(4) 0.621 (148.4111)*** 0.624442 (201.9088)*** 0.67 (221.6653)*** 
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MEDIANO(5) 0.430 (103.3236)*** 0.392907 (130.6650)*** 0.38 

 

(133.5411)*** 

ACTIVOS 

OPERATIVOS6) 0.084 (97.49035)*** 0.074681 (97.69648)*** 0.06 

 

(80.91140)*** 

SEUDO R2 0.163   0.176847   0.194521   

Notas. *90% Significancia , **95% Significancia,  ***99% Significancia,  t-student 

en paréntesis   

(1)
 Ingresos: Es una variable cuantitativa en función de los ingresos 

generados por el negocio, expresados en miles de pesos mexicanos. 

(2) TEC: Es una variable dicotómica en donde  1 indica el uso de los activos 

tecnológicos a través de aplicaciones y plataformas para gestionar la información y 

operación  de la MIPYME  y 0 que no cuenta con  el uso de este tipo de plataformas/ 

herramientas. 

(3) EXTRA GRANDE: Variable dicotómica en la que 1 indica que el tamaño 

de la empresa i es Extra Grande y 0  micro y pequeña.  

(4) GRANDE: Variable dicotómica en la que 1 indica que el tamaño de la 

empresa i es  Grande y 0  micro y pequeña. 

(5) MEDIANO: Variable dicotómica en la que 1 indica que el tamaño de la 

empresa i es  Mediana  y 0  micro y pequeña. 
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(6) ACTIVOS OPERATIVOS: Esta variable cuantitativa, la cual es calculada 

en función al número de   refrigeradores/activos operativos utilizados para la gestión 

del negocio (operación).  

 

El uso de las plataformas digitales tiene mayor impacto en los negocios de menor ingreso, 

esto es,  la afectación de la tecnología de información se observa de una forma más significativa 

en el cuantil 25% y 50%. Estos hallazgos son congruentes con los estudios realizados por Díaz-

Chao et al., 2021; y Chatterjee et al., 2021, además de que esta generación de ingresos pudiera ser 

derivada del buen control de activos a través de los sistemas como lo concluye Camisón & Villar-

López, 2014. 

El impacto en el uso de los activos tecnológicos es positivo y va en el rango de 0.2% a 

9.2% en la generación de ingresos. 

En la relación con la variable de activos operativos, podemos observar que no existe un 

cambio importante del coeficiente en las tres estimaciones de cuantiles.  Sin embargo, observamos 

que todos los coeficientes de los cuantiles estimados son estadísticamente significativos, esto es, 

existe un impacto de los activos operativos en los ingresos, en donde observamos que la cantidad 

en número de activos operativos, incrementa los ingresos en promedio por cliente por mes en un 

rango de 6% a 8%. Además, podemos observar que existe ligeramente un mayor impacto en los 

negocios pequeños y esto se ha presentado de igual forma en los estudios de los siguientes párrafos, 

aunque en estos se señala que también influyen temas como la edad de las personas que 

administran el negocio y el grado y tipo de tecnología que utilizan. 
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Finalmente, respecto a la variable de tecnología, representada por una variable dicotómica, 

se concluye que las empresas de mayor tamaño tienen menor impacto en la generación de ingresos 

versus las de mayor tamaño.   

 

 Como teoría que contradice lo anteriormente señalado y de acuerdo a los estudios de 

Armenteros et al. (2024) , a medida que las empresas crecen en tamaño y más años llevan en el 

mercado, su experiencia en el mercado también aumenta y están más preparados para afrontar 

procesos de innovación y darles un correcto uso a las nuevas TI en mejora de su empresa y de sus 

ventas, lo cual coincide con lo dicho por Silvano y Mbogo (2022) y Szymański (2021), pues se ha 

evidenciado a través de los años que el uso efectivo del marketing en redes sociales tiene una 

correlación significativa con mejores resultados de ventas.  

Sin embargo, existen algunos casos cuando los empresarios tienen una edad avanzada y 

dirigen pequeños negocios que llevan poco tiempo en el mercado, no están dispuestos a hacer uso 

de las tecnologías de la información por miedo al cambio, la poca preparación que presentan o 

simplemente no tienen los recursos suficientes, Por lo que existe una relación negativa entre la 

edad del propietario y el crecimiento tecnológico de la empresa ya que al tener mayor edad y tener 

poca experiencia en el uso de las nuevas tecnologías, en algunos casos, las probabilidades de que 

los propietarios asuman riesgos se vuelven mayores. 

Armenteros et al. (2024)  también identificó que hay MIPYMES con una asociación 

positiva con todas las variables referente a las tecnologías de la información como Facebook, 

internet, incremento de las ventas con redes sociales y marketing digital, por otro lado, las variables 

tamaño de la empresa, antigüedad de la empresa y edad del empresario  por debajo del promedio, 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B33
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B35
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lo cual coincide con los resultados de nuestro estudio ; también hay microempresas que llevan muy 

poco tiempo de creadas y que son dirigidas por personas de muy corta edad, en algunos casos no 

hacen uso correcto de internet,  

Las redes sociales y del marketing digital, pues a pesar de que las personas más jóvenes 

están más vinculados al manejo de las redes sociales y de internet, no quiere decir que tengan el 

conocimiento necesario para darles un enfoque empresarial a las TI; este resultado tiene relación 

con lo expresado por Rodríguez-Abitia y Bribiesca-Correa (2021) y Koski et al. (2019). Como 

define Mahmutaj (2020), También, las empresas con experiencia previa en negocios en línea tienen 

una mayor preparación organizacional en términos de redes sociales debido a sus menores costos 

de aprendizaje al adoptar diferentes tecnologías y plataformas en línea. 

 

Tabla 14  

Modelo del activo tecnológico según zona geográfica 

Variable Coeficiente 25% Coeficiente 50% Coeficiente 75% 

C(1) 10.18832 (2113.766)*** 10.59038 (3130.590)*** 10.91848 (3309.307)*** 

TEC(2) 0.059227 (12.49652)*** 0.026040 (6.984303)*** -0.011863 -3.242885 

TEC*NORTE(3) 0.090893 (22.45755)*** 0.077047 (22.84153)*** 0.075247 (23.43745)*** 

TEC*OCCIDENTE(4) -0.053250 (14.19776)*** -0.089518 (28.11647)*** -0.09398 (30.70233)*** 

TEC*PACIFICO(5) 0.200526 (48.89825)*** 0.150226 (44.70416)*** 0.120601 (37.62191)*** 

EXTRA_GRANDE(6) 0.925685 (213.2964)*** 0.938109 (290.6375)*** 1.019701 (310.3314)*** 

GRANDE(7) 0.676218 (159.5420)*** 0.659862 (213.9478)*** 0.680806 (227.8403)*** 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B30
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B20
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B23
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MEDIANO(8) 0.454614 (110.3043)*** 0.406422 (135.6375)*** 0.392239 (134.4818)*** 

ACTIVOS 

OPERATIVOS(9) 0.078666 (80.65250)*** 0.067110 (85.09800)*** 0.055396 (75.47345)*** 

SEUDO R2 0.176039   0.190842   0.207653   

Notas. *90% Significancia, **95% Significancia, ***99% Significancia,  t-student en paréntesis.   

(1) Ingresos: Es una variable cuantitativa en función de los ingresos generados por el 

negocio, expresados en miles de pesos mexicanos. 

(2) TEC: Es una variable dicotómica en donde 1 indica el uso de los activos tecnológicos 

a través de aplicaciones y plataformas para gestionar la información y operación  de la MIPYME  

y 0 que no cuenta con  el uso de este tipo de plataformas/ herramientas. 

(3) TEC* NORTE: Es una variable dicotómica en donde 1 indica el uso de los activos 

tecnológicos a través de aplicaciones y plataformas para gestionar la información y operación  de 

la MIPYME  y 0 que no cuenta con  el uso de este tipo de plataformas/ herramientas, esto según 

la zona Norte.  

(4) TEC* OCCIDENTE: Es una variable dicotómica en donde 1 indica el uso de los activos 

tecnológicos a través de aplicaciones y plataformas para gestionar la información y operación  de 

la MIPYME  y 0 que no cuenta con  el uso de este tipo de plataformas/ herramientas, esto según 

la zona Occidente. 

(5) TEC* PACIFICO: Es una variable dicotómica en donde 1 indica el uso de los activos 

tecnológicos a través de aplicaciones y plataformas para gestionar la información y operación  de 

la MIPYME  y 0 que no cuenta con  el uso de este tipo de plataformas/ herramientas, esto según 

la zona Pacífico. 
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(6) EXTRA GRANDE: Variable dicotómica  en la que 1 indica que el tamaño de la empresa 

i es Extra Grande y 0  micro y pequeña. 

(7) GRANDE: Variable dicotómica  en la que 1 indica que el tamaño de la empresa i es  

Grande y 0  micro y pequeña. 

(8) MEDIANO: Variable dicotómica  en la que 1 indica que el tamaño de la empresa i es  

Mediana  y 0  micro y pequeña. 

(8) ACTIVOS OPERATIVOS: Esta variable cuantitativa, la cual es calculada en función 

al número de   refrigeradores/activos operativos utilizados para la gestión del negocio (operación). 

 

En este modelo se incorporaron el efecto zona en la variable dicotómica de los activos 

tecnológicos. En primer lugar, podemos concluir que los resultados son parecidos al modelo de la 

tabla 12, ya que las variables independientes fundamentales del estudio (activos tecnológicos y 

activos operativos), se comportan de una manera similar.  

Una vez que se considera el impacto del activo tecnológico en los negocios situados a nivel 

región, se observa un efecto más grande y significativo en la región Norte para los tres cuantiles. 

Caso opuesto para la región del Occidente, en donde los resultados son negativos para las tres 

estimaciones de los cuantiles, finalmente para los negocios que se sitúan en la región de Pacífico 

el impacto es prácticamente menor para los tres cuantiles y mayor que región Occidente.  

Específicamente analizando el cuantil de ingresos bajos, la afectación en el ingreso en 

función a las zonas, es como sigue, teniendo de referente a la zona noreste, observamos que en 
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zona Pacífico la afectación es de 20% más que Noreste y respecto a Norte 9.08% más que Noreste, 

contrario a zona Occidente en donde el efecto es negativo en un -5.3%, versus Noreste. 

Cuando analizamos el cuantil de los ingresos medios, teniendo de igual forma como 

referente noreste, observamos que zona Pacifico tiene un impacto de 15% más que Noreste y Norte 

7.7% comparado con Noreste, contrario a zona Occidente con un impacto negativo de  -8.9%, vs 

noreste; cabe resaltar que, en este cuantil, disminuyen todas las zonas  con respecto al cuantil de 

ingresos bajos. 

Respecto al cuantil de ingresos altos, partiendo de la misma referencia de la zona Noreste, 

observamos que zona Pacifico tiene un efecto de 12%  más que Noreste y Norte  de 7.5% adicional  

y Occidente con el mismo efecto que en las zonas analizadas previamente, muestra un efecto 

negativo de 9.3% vs Noreste; un punto a destacar es que, en este cuantil, disminuyen todas las 

zonas  con respecto al cuantil de ingresos medios, mencionado en el párrafo anterior.  

Como parte de las reflexiones de esta tabla 14  resaltamos el impacto generado por la zona, 

la cual esta influenciada por el tema educativo  y que se analiza como sigue, según  el estudio de  

Jappelli (2010) descubre que un puntaje de altas capacidades matemáticas se correlaciona 

positivamente con la educación financiera y, a su vez, afectan el desarrollo financiero por medio 

de mayor inversión. En esa dirección, en otro estudio se reporta que la desigualdad disminuye en 

los países donde la educación financiera es más alta entre la población (Lo Prete, 2013). 

 Otras líneas de investigación reflejan una brecha de género en la educación financiera, ya 

que las mujeres suelen contar con bajos niveles de educación financiera, son más impacientes, no 

comprenden su rol en la economía debido a diversos patrones culturales e incluso es posible la 

discriminación en el sector financiero (Lusardi y Mitchell, 2014; Arcos-Medina et 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B30
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B32
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B37
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B4
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al., 2016; Domínguez-Gijón et al., 2018; Federici, 2018; Larraz et al., 2019). Carpena et 

al. (2011) concluyen que un mayor conocimiento financiero genera cambios positivos en las 

decisiones financieras. En consecuencia, cuanto mayor es el conocimiento financiero, más 

equitativa es la distribución de la renta, por lo que promover la educación financiera es un 

mecanismo adicional a las políticas redistributivas para mejorar la equidad económica (Oliver et 

al., 2017). Así, la educación financiera genera capacidades en el ser humano para administrar, 

desarrollar y aprovechar conceptos y productos financieros, a la hora de elegir la forma de 

acercarse al recurso financiero, sea como emprendedores o consumidores (Sauza et 

al., 2018; Martínez, 2017; Céspedes, 2017). Como parte de las reflexiones de la tabla 13, se resalta 

el impacto generado por la zona, la cual esta influenciada por el tema educativo  y que se analiza 

como sigue, según  el estudio de  Jappelli (2010). 

Respecto a la regionalización del país, es posible observar que el IEF varía con respecto a 

cada región y se confirma la relación positiva que tiene con el ingreso, según lo evidenciado 

por Jappelli (2010) en el estudio hecho por Mungaray, A., González, N., & Osorio, G. (2021),  Por 

ejemplo, en la región del Noroeste 20.6% de la población se concentra en nivel alto de educación 

financiera, lo que corresponde a sus aportes en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 2.33%, 

sobre todo las entidades de Baja California, Sonora y Chihuahua (INEGI, 2018).  

Es posible que las actividades de empresas industriales y de exportación en estas entidades 

estimulen a su capital humano a adquirir mayores conocimientos financieros, ya que los derechos 

que se obtienen en las empresas permiten mayores facilidades para obtener servicios financieros 

(Mejía, 2016). Por otro lado, se observa que 9.91% se concentra en niveles altos en la Ciudad de 

México, lo que es posible debido a los grados de concentración de las instituciones financieras 

donde son más competitivas (BANXICO, 2013), se promueve el uso generalizado de productos 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B4
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B22
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B24
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B31
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B10
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B10
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B44
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B44
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B48
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B48
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B39
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B13
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B30
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B30
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B29
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B40
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B7
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financieros para su población y se generan mayores niveles de productividad. En el resto de las 

regiones no se aprecian diferencias significativas en los coeficientes, pero es relevante mencionar 

que el bajo nivel de educación financiera gira en relación directa a sus bajos niveles de desarrollo 

y la creciente participación de organizaciones de microcrédito, que fomentan el ahorro en esas 

regiones (Aguilar-Pinto et al., 2017), esto de acuerdo al estudio de Mungaray, A., González, N., 

& Osorio, G. (2021). 

 Derivado del estudio de Mungaray, A., González, N., & Osorio, G. (2021), se concluye 

que la escolaridad mantiene una relación positiva con el tipo de ingreso de cada individuo, pues 

quienes cuentan con mayores grados de escolaridad (licenciatura o ingeniería) tendrán mayores 

niveles de educación financiera e incentivos para el uso racional de los productos del sistema 

financiero, así como mayor propensión a ser ciudadanos capaces de comprender y sacar provecho 

de políticas económicas y sociales.  

Es importante identificar las mejor prácticas realizada respecto a tecnología en la región 

Norte, para así buscar replicar en el resto y que esto se refleje en un mejor desempeño del negocio 

en el resto de las regiones; los estudios de (Wan, Huang, Zhao, Deng, Fransoo, 2018) y (Zambrano, 

López y Pérez (2019), están alineadas a este hallazgo.  

Estas estimaciones en los coeficientes representan estimaciones robustas, ya que la 

incorporación de los cambios en los modelos, no altera las nuevas estimaciones (Ver tabla 14  y  

tabla 15) 

 

Tabla 15  

Modelo del activo tecnológico en función a la maduración del negocio 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B1
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Variable Coeficiente 25% Coeficiente 50% Coeficiente 75% 

C(1) 10.13110 (1934.248)*** 10.51131 (2408.062)*** 10.8459 (2475.192)*** 

TEC(2) 0.128949 (29.01126)*** 0.081640 (21.04310)*** 0.037690 (9.152614)*** 

MADURACIÓN(3) 0.212512 (34.69027)*** 0.189014 (38.86846)*** 0.144348 (27.80101)*** 

TEC*MADURACIÓ

N(4) -0.081868 (12.66218)*** -0.075913 (14.56791)*** -0.061773 (11.08153)*** 

EXTRA_GRANDE(5) 0.886567 (208.3088)*** 0.904476 (281.6404)*** 0.998317 (297.2059)*** 

GRANDE(6) 0.647201 (153.7825)*** 0.644728 (209.0382)*** 0.680294 (221.6717)*** 

MEDIANO(7) 0.444525 (107.2328)*** 0.404997 (135.6279)*** 0.393323 (133.2423)*** 

ACTIVOS 

OPERATIVOS(8) 0.071719 (79.90772)*** 0.065271 (85.03643)*** 0.55120 (70.24814)*** 

SEUDO R2 0.171830   0.184073   0.198802   

 Notas. *90% Significancia, **95% Significancia, ***99% Significancia,  t-student en 

paréntesis   

(1)
 Ingresos: Es una variable cuantitativa en función de los ingresos generados por el 

negocio, expresados en miles de pesos mexicanos. 

(2) TEC: Es una variable dicotómica en donde 1 indica el uso de los activos tecnológicos a 

través de aplicaciones y plataformas para gestionar la información y operación  de la MIPYME  y 

0 que no cuenta con  el uso de este tipo de plataformas/ herramientas. 

(3) MADURACIÒN: Es una variable de control definida en función a los meses de 

existencia de los negocios en el mercado. 
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(4) TEC*MADURACIÓN: Es una variable dicotómica en donde  1 indica el uso de los 

activos tecnológicos a través de aplicaciones y plataformas para gestionar la información y 

operación  de la MIPYME  y 0 que no cuenta con  el uso de este tipo de plataformas/ herramientas; 

esto en función a los meses de existencia de los negocios en el mercado.  

(5) EXTRA GRANDE: Variable dicotómica en la que 1 indica que el tamaño de la empresa 

i es Extra Grande y 0  micro y pequeña.  

(6) GRANDE: Variable dicotómica  en la que 1 indica que el tamaño de la empresa i es  

Grande y 0  micro y pequeña. 

(7) MEDIANO: Variable dicotómica  en la que 1 indica que el tamaño de la empresa i es  

Mediana  y 0  micro y pequeña. 

(8) ACTIVOS OPERATIVOS: Esta variable cuantitativa, la cual es calculada en función 

al número de   refrigeradores/activos operativos utilizados para la gestión del negocio (operación) 

 

En este modelo se incorporaron el efecto zona en la variable dicotómica de los activos 

tecnológicos. En primer lugar, podemos concluir que los resultados son parecidos al modelo de la 

tabla 13, ya que las variables independientes fundamentales del estudio (activos  tecnológicos y 

activos operativos), se comportan de una manera similar.  

Referente al cuantil de ingresos menores, los clientes más maduros observan un mayor 

nivel de ingresos, sin embargo, no son tan afectos al uso de la tecnología   en relación a los más 

jóvenes, identificamos un (-8.2%   de impacto con respecto a estos). 
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 Es decir, el efecto que se observa en los ingresos está ligeramente de mayor impacto en 

los negocios pequeños, también podemos reflexionar sobre que los clientes que usan la parte 

tecnológica y son más antiguos tienen un impacto menor que aquellos más nuevos.  

Observamos para el cuantil de mayores ingresos los clientes que tengan plataforma o usan 

activos tecnológicos y que son maduros tienen un impacto de un 7.6% menor en los ingresos que 

aquellos negocios nuevos (que no usen activos tecnológicos o bien que sean jóvenes). 

En términos generales, observamos que hay un efecto negativo en los  tres cuantiles  para 

aquellos  negocios con mayor madurez en donde es aplicada la tecnología, es decir, el uso de este 

tipo de activos es driver para la generación de una mayor rentabilidad  o  mejor desempeño del 

negocio, opuesto a lo anteriormente mencionado, Según  Valdez-Juárez,  et al  (2024) la capacidad 

financiera y el capital intelectual definen el nivel de madurez tecnológica de las empresas para 

lograr un mejor desempeño de la innovación y beneficios económicos.  

Estas estimaciones en los coeficientes representan estimaciones robustas, ya que la 

incorporación de los cambios en los modelos, no altera las nuevas estimaciones, esto reflejado 

tanto para los activos operativos como para el tamaño del negocio (comparar tabla 13, tabla 14 vs. 

Tabla 15).  
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5. Conclusiones 

En el Capítulo 1 de este estudio se puede observar la relevancia que tienen las MIPYMES 

en el contexto mundial y en particular para México, desde su contribución al PIB, generación de 

empleos, efectos socioeconómicos, entre otros, es importante señalar que México se encuentra 

dentro de los primeros lugares en potencial de emprendimiento (82%), de acuerdo al Reporte 

Global de Emprendedores Amway 2014 (AGER, por sus siglas en inglés) según Molina Sánchez, 

R. (Ed.). (2018). 

En  la segunda parte se identifican  los principales problemas y retos a los cuales se 

enfrentan las MIPYMES, los cuales se  observan  desde su creación,  desempeño, crecimiento y 

permanencia, el periodo que comprende este estudio comprende el impacto provocado por la 

pandemia de COVID-19, aquí también se especifican como parte de las oportunidades en estos 

negocios  están en función del uso de la tecnología, la zona geográfica en la que se sitúan dentro 

de la república Mexicana y la suficiencia en los activos operativos, así como variables del control 

tales como la maduración.  

5.1.Discusión de resultados  

En el tercer apartado llamado “Estrategia Metodológica” se definió el modelo a seguir, el 

cual corresponde al de regresión de datos panel en tres variantes y luego cuantiles respecto al 

impacto de los activos tecnológicos; a través de estos se buscó probar la hipótesis general de la 

investigación la cual se menciona a continuación:  

Los activos tecnológicos (hardware y software) y los activos operativos (generadores de 

capital de trabajo- capacidad) impactan positivamente en el desempeño financiero (rentabilidad) 

de las MIPYMES del sector consumo.  
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Derivado de nuestro estudio y con el fin de tener resultados más específicos respecto a la 

zona y la madurez se definieron los siguientes modelos de regresión: 

Primer modelo. -  de regresión cuantìlica con variable dependiente ingresos: en donde se 

analizaron los ingresos, activos tecnológicos, activos operativos y tamaño del negocio.  En este 

modelo identificamos que  respecto a la variable de tamaño del negocio, representada por una 

variable dicotómica, se concluye que las empresas de mayor tamaño tiene menor impacto en la 

generación de ingresos versus las de menor tamaño,  esto alineado con el estudio de  Armenteros 

et al. (2024) , sin embargo, opuesto a estos hallazgos, se encuentran los estudios de Silvano y 

Mbogo (2022) y Szymański (2021). 

Segundo Modelo.- del activo tecnológico según zona geográfica : Como resultado de la 

ejecución en este modelo, para identificar los impactos que tiene el uso de los activos tecnológicos  

en el desempeño financiero de las MIPYMES según su ubicación geográfica  dentro de la 

República Mexicana, observamos que existe un efecto más grande y significativo en la región 

Norte , caso opuesto para la región del Occidente y  un efecto menor para  los negocios que se 

sitúan en  la región de Pacífico; algunas de las reflexiones en la aplicación de este modelo, es que 

existe un impacto según la zona geográfica, los cuales van  desde nivel de educación, inclusión 

financiera,  acceso financiero, poder adquisitivo, entre otras ; respecto al tema educativo, en la 

misma línea  lo concluye Jappelli (2010), y también el estudio de Mungaray, A., González, N., & 

Osorio, G. (2021), el cual menciona que  la escolaridad mantiene una relación positiva con el tipo 

de ingreso de cada individuo, pues quienes cuentan con mayores grados de escolaridad 

(licenciatura o ingeniería) tendrán mayores niveles de educación financiera e incentivos para el 

uso racional de los productos del sistema financiero; en consecuencia, cuanto mayor es el 

conocimiento financiero, más equitativa es la distribución de la renta, según (Oliver et al., 2017); 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B33
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B33
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B35
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B30
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B44
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así, la educación financiera genera capacidades en el ser humano para administrar, desarrollar y 

aprovechar conceptos y productos financieros, a la hora de elegir la forma de acercarse al recurso 

financiero, sea como emprendedores o consumidores, de acuerdo a lo mencionado por (Sauza et 

al., 2018; Martínez, 2017; Céspedes, 2017). 

Tercer modelo. - del activo tecnológico en función a la maduración del negocio: ingresos, 

activos tecnológicos, activos operativos, tamaño, madurez y efecto madurez con la tecnología. En 

este modelo observamos que los resultados son parecidos al modelo anterior, ya que las variables 

independientes (activos  tecnológicos y activos operativos) , se comportan de  una forma similar, 

identificamos también que el  impacto de los activos tecnológicos en los ingresos es ligeramente 

mayor en los negocios pequeños y que  los clientes que usan la parte tecnológica y son más 

antiguos  tienen un impacto menor que aquellos más nuevos; algo relevante y en términos 

generales es que se destaca un efecto negativo en los  tres cuantiles  para aquellos  negocios con 

mayor madurez en donde es aplicada la tecnología; en general concluimos que el uso de este tipo 

de activos es driver para la generación de una mayor rentabilidad, esto alineado  con los estudios 

de (Guo et al., 2021), (Koski et al., 2019) .Para el segundo y tercer modelo los coeficientes 

representan estimaciones robustas, ya que la incorporación de los cambios, no altera las nuevas 

estimaciones,  esto reflejado tanto para los activos operativos como para el tamaño del negocio; 

con respecto al  impacto de los  activos operativos  observamos que , a mayor cantidad,  incrementa 

los ingresos en promedio  por cliente, lo cual concuerda con los estudios de  Gruen y Corsten 

(2002). 

 

5.2.Contribuciones del estudio  

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B48
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B48
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B39
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362021000200055&script=sci_arttext#B13
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B15
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642024000200037&script=sci_arttext#B20
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Esta investigación contribuye a generar conocimiento e identificar las oportunidades, 

desafíos y necesidades que existen hacia las MYPIMES, por las siguientes razones. 

Existe poca información ya que muchos de estos negocios pertenecen a la economía 

informal, por lo que no se incluyen en las estadísticas oficiales, así como también por los recursos 

limitados de estas para recopilar y compartir información de manera eficiente, preferencia o 

necesidad de no compartir o formalizar información,  dificultades para adopción de tecnologías, 

lo que limita la cantidad de datos disponibles , aun y cuando organismos como el INEGI y la 

Secretaria de Economía  trabajan en estudios y encuestas.  

 Al existir un contraste de ideas y conclusiones respecto a otros estudios, esta investigación 

permitió aportar a la discusión teórica, ya que confirmó y confrontó algunas teorías de estudios 

previos.   

 

5.3.  Limitaciones al estudio y futuras líneas de investigación 

 

5.3.1. Limitaciones al estudio de investigación 

Dentro de las limitaciones experimentadas para este estudio se encuentran el poco acceso 

de  información a nivel primario y la disponibilidad en la información secundaria, es decir, datos 

propios del negocio que el dueño  por alguna situación no comparte y en el caso de los secundarios, 

el hecho de que existe poca información sobre MIPYMES, particularmente  en la relacionada con 

el enfoque de nuestro análisis. 

 

5.3.2. Futuras líneas de investigación 
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Respecto a los posibles futuros estudios y líneas de investigación considerando la 

relevancia de las MIPYMES para el entorno económico y social, podemos mencionar las 

siguientes: 

Al ser las MIPYMES un elemento significativo en el ámbito socioeconómico, es primordial 

se impulse  desde la perspectiva académica, programas desde educación básica que comprendan 

el uso y explotación de la tecnología e inteligencia artificial , así como también de temas 

financieros  y  administración básica de negocios; ya en niveles más avanzados, la academia puede 

desarrollar proyectos de consultoría y asesoría, así como tener un rol relevante en proyectos de 

vinculación  entre estudiantes  y MIPYMES  para aplicar conocimientos  y optimizar  respecto a 

nuevas ideas y enfoques, siguiendo con esta última idea,  éstas instituciones  académicas  pueden 

ser gestoras de redes y alianzas  entre gobiernos y  organizaciones específicas en búsqueda de 

acceso a diferentes mercados y financiamiento, en resumen, el ámbito académico tiene un papel 

crucial  proporcionando conocimientos y recursos para  el  fortalecimiento  y desarrollo  de las 

MIPYMES en México.   

Respecto a las tareas que se visualizan a través del gobierno y/ u  organismos relacionados, 

la implementación  de programas de capacitación  tecnológica, financiera, simplificación de 

trámites,  incentivar un mejor capital de trabajo mediante financiamientos y/o  tecnologías básicas, 

innovación, etc. ; respecto al tema financiero, como lo menciona ( Mungaray, A., González, N., & 

Osorio, G. (2021); el esfuerzo público por aumentar la inclusión financiera, no se verá reflejado 

por sí mismo en aumentos racionales de educación financiera de las personas, para que ello ocurra, 

el Estado tiene que proveer mecanismos y recursos para que el consumidor tenga la certeza de 

acercarse a instituciones y obtener la información y capacitación necesaria para utilizarlos 

correctamente. Una futura investigación asociada con la educación financiera puede desagregar la 
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información a nivel regional en relación con el género y la cultura financiera. También puede 

analizar la evolución del conocimiento, comportamiento y actitudes financieras a lo largo del 

tiempo.  

Respecto a la industria privada, se pueden identificar diversas acciones  para apoyo a las 

MIPYMES las cuales sin duda ayudarán a fortalecer el ecosistema empresarial y social en general, 

entre ellas, incorporación en sus cadenas de suministro,  respaldo en financiamiento y créditos ya 

sea directo o mediante programas de apoyo; colaboración en proyectos de investigación y 

desarrollo (I+D) en búsqueda de nuevos productos y servicios; apoyo en acceso a tecnologías a 

través de software  para comercio electrónico, espacio en nube compartido con las grandes 

empresas a través de esquemas de arrendamiento,  al igual que activos tecnológicos etc. 

Finalmente y precisamente por el tamaño de estos negocios, existe un número limitado de  

estos  con poco  acceso a software ERP, sin embargo,  como resultado del auge  y explosión de la 

inteligencia artificial  (IA)  , así como el fácil acceso al mismo,  se estima que las MIPYMES  

puedan tener acceso más rápido y económico en este y los próximos años, lo cual sin duda facilitará  

la comercialización, mayor acceso a una cantidad de clientes y a otras regiones , nuevos mercados 

etc., mejor experiencia con el cliente,  gestión de las tareas financieras,  administrativas, de control,  

se pronostica que el comercio electrónico se consolide también como puerta de entrada a nuevos 

mercados. Hacia adelante será interesante descubrir las aplicaciones y efectos en estos negocios 

de la inteligencia predictiva, la creatividad que impriman como sello para la optimización y 

generación de nuevas aplicaciones, en donde seguramente exponenciará lo anteriormente 

mencionado respecto a los beneficios y por ende en optimización de recursos y rentabilidad. 

Acompañado de estas innovaciones y uso de inteligencias, deberán seguir reglamentos y 
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estándares para su regulación, los cuales garanticen el buen uso de por ejemplo los datos de los 

clientes, confidencialidad de la información, etc.   

Las instituciones financieras deberían de ser promotor de capacitación y otorgamientos de 

beneficios para las MIPYMES a través de programas y tasas preferenciales en donde de una forma 

integral se incentive el uso de la tecnología y la explotación de la misma, por otro lado, también 

se pueden explorar programas específicos de estímulos fiscales por  operar en la cadena de 

suministro con un mayor número de  MIPYMES, subvenciones o beneficios en tasas de una forma 

progresiva, implementar  figuras como el crowfunding en más instituciones financieras como parte 

del Plan México, programas de apoyo financiero  a los clústeres de mujeres emprendedoras a través  

y en convenio con CAINTRA  u otros organismos, etc.  

El pasado diciembre de 2023  a través del DOF se publicó la reforma a la Ley de Mercado 

de Valores y  Ley de Fondos de Inversiones para las PYMES  en donde se otorgan facilidades para 

participar en el mercado bursátil y acceder a financiamiento , esto con el objetivo de  aumentar la 

liquidez de los negocios, lo anteriormente mencionado,  podría ser una puerta a explorar a futuro 

para las MIPYMES, evidentemente bajo reglas particulares en donde  de  entrada por grupos o 

clústeres de estas pudieran tener acceso a financiamientos en un escenario como operan las 

empresas unicornios  o bien que como parte de las  nuevas regulaciones de IFRS en materia de 

ESG  a establecer por la CNBV se incluya un apartado de obligaciones de las compañías públicas, 

en el cual se tenga que dar cumplimiento ya sea en forma económica, o en especie  beneficios 

identificables y cuantificables para  estos negocios  y que de esta forma exista un beneficio mutuo 

para ambos participantes.  
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