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Resumen

A nivel global, existe el consenso de que el apoyo a las micro, medianas y 
pequeñas empresas (mipymes) incide positivamente en la economía de los 
países. Esto obedece a que conforman casi la totalidad de las unidades eco-
nómicas, por lo que contribuyen en gran medida a la generación de empleos. 
En México, esta situación no difiere del resto del mundo. No obstante, el 
crecimiento y el tiempo de vida de este tipo de empresas aún es limitado, 
debido a factores internos y externos que reducen la probabilidad de per-
manencia. Por otra parte, diversos estudios han sugerido que la adminis-
tración de riesgos es una herramienta que puede beneficiar la supervivencia 
de las mipymes. En este trabajo se presentan los resultados de una revisión 
de la literatura para conocer el estado del arte con relación a la respuesta a 
los riesgos de las microempresas a nivel internacional y, cómo esto podría 
afectar su supervivencia. Los resultados muestran que no hay un patrón 
específico que determine la permanencia en el mercado de estas organiza-
ciones, pues depende de sus características internas y del contexto en el que 
se encuentren. Además, las limitaciones que presentan las microempresas, 
así como el medio ambiente en el que operan, las hace susceptibles a una 
gran cantidad de riesgos. La literatura expone diversas herramientas y mé-

* Doctor en Administración. Docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autóno-
ma del Carmen, México. orCid: https://orcid.org/0009-0008-2725-0874

** Doctor en Ciencias en Uso, Manejo y Preservación de Recursos Naturales. Investigador Aso-
ciado a la University of Kentucky, EUA. orCid: https://orcid.org/0000-0003-2496-2178



106  M I R A D A S  T R A N S V E R S A L E S  Y  R E F L E X I O N E S  D E S D E  L A  E D U C A C I O N ,  L A  E M P R E S A  Y  E L  A M B I E N T E  

todos con los que estas empresas pueden prevenir y defenderse ante estas 
amenazas. Sin embargo, para su implementación se requiere la disponibi-
lidad de recursos, lo cual dificulta la adopción de prácticas de administra-
ción de riesgos en estas organizaciones.

Palabras clave: mipyme, microempresa, riesgos, supervivencia, revisión de 
literatura.

Introducción

En la actualidad, la mayoría de los gobiernos —tanto en países desarrollados 
como en economías emergentes— consideran a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mipyme) como un elemento fundamental para el desa-
rrollo económico (ifc, 2012; oecd y caf, 2019; ilo, 2019; United Nations, 
2021). A nivel mundial el desarrollo de las pequeñas empresas contribuye 
a la reducción de la pobreza, generando empleos mediante la creación de 
nuevos establecimientos o la expansión de los existentes. Esto se debe a que, 
por lo general, las actividades de emprendimiento proveen los únicos in-
gresos para el sustento de la limitada economía familiar (Vanderberg, 2006).

En este contexto, las microempresas —que son las organizaciones con 
hasta 10 empleados (Ley para el desarrollo…, 2019)— desempeñan un pa-
pel importante como proveedores de ingresos y sustento, especialmente 
donde hay una escasez de empleo suficientemente redituable (ilo 2015; 
Texis-Flores et al., 2016). 

Considerando datos estadísticos de 99 países, se concluye que el auto-
empleo y las microempresas proveen más del60% del total de la ocupación 
laboral en regiones como Latinoamérica, Oriente Medio, África y Sureste 
de Asia (ilo 2015; ilo, 2019). En México, las microempresas representan 
94.9% de establecimientos y proveen 37.2% de los empleos, pero generan 
14.6% del valor agregado nacional (inegi, 2022). En este sentido, para que 
una empresa genere y mantenga empleos, es indispensable que permanez-
ca operando. En México, la esperanza de vida de las empresas grandes (más 
de 250 empleados) a partir de su nacimiento es en promedio de 17.5 años, 
mientras que para las microempresas con hasta 2 empleados, es de 6.8 años; 
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de 3 a 5 empleados es de 8 años, y de 6 a 10 empleados es de 11.4 años 
(inegi, 2022). 

Estos datos evidencian la dificultad que enfrentan las mipymes y —en 
particular, las microempresas— para consolidarse en el mercado nacional, 
debido a la competencia que enfrentan con las organizaciones que poseen 
mayores recursos, acceso a financiamiento, capacitación, entre otros. Todos 
estos factores les restringen la posibilidad de crecimiento y permanencia 
(inadem, 2018). En este contexto, las mipymes, y, en particular, las mi-
croempresas, enfrentan riesgos de gran impacto en sus negocios a causa de 
su tamaño, recursos insuficientes y conocimiento limitado de los dueños 
respecto de las mejores prácticas gerenciales (Agrawal, 2016). 

Como respuesta, estas empresas utilizan en ocasiones estrategias de ad-
ministración de riesgos semi formales para eliminar o mitigar riesgos, mis-
mas que resultan ser más o menos convenientes (Zeininger e Irimie, 2015).  
Sin embargo, dada su baja tasa de sustentabilidad, estas iniciativas y prác-
ticas internas de control y de administración de riesgos parecen ser inade-
cuadas y/o inefectivas (Bruwer et al., 2018).

En consecuencia, aun cuando pueden ser conscientes de los riesgos que 
amenazan a su negocio, al no poseer los elementos para mitigar y/o gestio-
nar adecuadamente dichos eventos, las mipymes son susceptibles a los efec-
tos dañinos de los peligros (Duong, 2009; Panigrahi, 2012; Gorzeń-Mitka, 
2013; Zeininger e Irimie, 2015; Bruwer et al., 2018; Pereira-Ortiz y Cue-
ro-Acosta, 2018). Esto conduce a afirmar que las mipymes y, particularmen-
te las microempresas, necesitan estrategias adecuadas de administración de 
riesgos para afrontar las exigencias de su contexto (Zeininger e Irimie, 2015) 
y que la aplicabilidad de estas herramientas de apoyo está relacionada con 
la precisión de las decisiones de la administración (Gorzeń-Mitka, 2013). 
En conclusión, se hace necesaria una mayor exploración empírica, acerca 
de la forma en que se administran los riesgos en las mipymes. 

El problema de la administración de riesgos en las mipymes

El diseño y la comprobación empíricos de metodologías de administración 
de riesgos en mipymes no siempre son aplicables a su realidad como em-
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presa, ya que la mayor parte de las prácticas se han desarrollado para orga-
nizaciones grandes, de modo que cuando se busca simplificarlas para apli-
carlas a la mipyme, resultan en modelos incompletos o, bien, en propuestas 
teóricas y aún en desarrollo (Santos-Olmo et al., 2012). De ahí que se requie-
ra implementar estructuras de administración de riesgos personalizadas que 
sirvan como guía en la identificación y evaluación de riesgos (Bruwer et al., 
2018), que se utilicen como soporte para modelos y estándares de fácil apli-
cación para estas empresas (Muñoz-Holguín y Cuadros-Mejía, 2017). 

Sin embargo, se ha encontrado que en la literatura tradicional las me-
todologías, herramientas, técnicas y los procesos para administrar los ries-
gos se presentan con una complejidad que podría generar confusión entre 
algunos gerentes de mipyme, considerando sus limitaciones en cuanto a 
experiencia y educación (Meister, 2006).  Por otra parte, es evidente que las 
microempresas de México y de todo el mundo, requieren de un mayor 
apoyo para consolidar su papel como impulsores del empleo y de la econo-
mía familiar de la región. Para cumplir con este propósito, es necesario que 
permanezcan, sobrevivan y sigan operando. 

La vida de estas organizaciones podría estar amenazada por la falta de 
manejo de riesgos que, por otro lado, sería posible de diagnosticar median-
te factores inherentes a las capacidades administrativas de los propietarios 
y/o socios (Agrawal, 2016; Pereira-Ortiz y Cuero-Acosta, 2018). Del mismo 
modo, la administración de los riesgos destaca el hecho de que la supervi-
vencia de un negocio depende fuertemente de su capacidad de anticipar y 
prepararse para el cambio, más que esperar y reaccionar (Panigrahi, 2012; 
Vélez-Mejía y Vélez-Mejía, 2017). Así, se hace evidente la necesidad de en-
contrar una relación entre la respuesta a los riesgos de las microempresas y 
los factores que determinan su permanencia. De ahí que los objetivos de 
esta revisión de la literatura sean: 1. Identificar los factores que afectan la 
supervivencia de las microempresas, y 2. Identificar los riesgos a los que las 
microempresas están expuestas y la forma en que los dueños o gerentes los 
enfrentan.
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Materiales y métodos 

Para determinar la orientación y clasificación en la búsqueda documental 
que determina el estado del arte, se utilizó una revisión sistemática de la 
literatura (Templier y Paré, 2015). Este enfoque garantiza la confiabilidad, 
repetibilidad y relevancia de las conclusiones, resultado del análisis de la 
información obtenida, de manera que pueda ser útil para la investigación 
en curso y para futuros estudios. Con el fin de asegurar la validez y alinea-
ción con el tema de estudio, fue necesario establecer un protocolo (Tem-
plier y Paré, 2015, Xiao y Watson, 2019). En la figura 8.1 se muestran las 
etapas del proceso de búsqueda de literatura que se utilizó para el presen-
te trabajo.

Figura 8.1. Etapas para realizar la revisión sistemática de la literatura

Planeación y
selección de

palabras clave

Búsqueda 
en bases 
de datos

Revisión y 
selección de 
documentos

Análisis 
y síntesis 

Presentación 
de los 

resultados

Fuente: Adaptado de Astudillo-Cornejo e Ibarra-Villanueva (2014); Díaz-Curbelo et al. (2018);  Gamonales et al. 
(2018); Gamonales-Puerto et al. (2021); Gámez-Calvo et al. (2022).

De esta manera, primero, se establecieron las palabras clave con base en 
el objetivo de la investigación (Kitchenham y Charters, 2007; Templier y 
Paré, 2015, Xiao y Watson, 2019). Se determinaron en español y en inglés 
para ampliar los resultados de la búsqueda, así quedaron las siguientes pa-
labras clave para la búsqueda: riesgos, respuesta a riesgos, microempresas, 
sobrevivencia. Search keywords: risk, risk response, micro enterprises, sur-
vival. Por otra parte, con objeto de acotar los resultados y mantener el en-
foque en los objetivos del estudio, se establecieron los siguientes criterios 
de inclusión y exclusión (tabla 8.1; Gamonales et al., 2018; Gámez-Calvo et 
al., 2020; Gámez-Calvo et al., 2022).
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Tabla 8.1. Criterios de inclusión y exclusión dentro de los objetivos del estudio

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Que el título, resumen y/o texto, contenga las 
palabras clave.

No se consideran los documentos de otras áreas de 
conocimiento, distintas a administración y negocios

Escrito en idioma español o inglés. No se consideran los documentos que no se pueden 
referenciar.

Artículos de revistas, libros, capítulos de libro y/o tesis. No se consideran los documentos escritos en idioma 
diferente al español o inglés.

Relacionados con el área de administración y 
negocios.

Texto completo con disponibilidad de consulta.

La búsqueda de la información se realizó en bases de datos electrónicas, 
ya que constituyen la fuente predominante de literatura publicada (Petticrew 
y Roberts, 2006).  La exploración se realizó en las plataformas Google Aca-
démico, SciElo, EBSCOhost, ScienceDirect y Emerald, debido a que contienen 
información de diversas disciplinas y a la calidad validada de la información 
contenida (Díaz-Curbelo et al., 2018; Gamonales et al., 2018; Xiao y Watson, 
2019; Gámez-Calvo et al., 2020; Gámez-Calvo et al., 2022).  Para ampliar 
los resultados se utilizaron operadores booleanos (Fink, 2005) y sinónimos 
(Kitchenham y Charters, 2007), de la siguiente forma, en español: respues-
ta a riesgos and microempresas and sobrevivencia or supervivencia or 
permanencia. En inglés: risk response and micro enterprises and survival 
or subsistence. 

Puesto que cada plataforma posee características particulares en cuan-
to al protocolo de búsqueda, así como en los campos y opciones disponibles, 
fue necesario adaptar la exploración a cada base de datos. Debido a la gran 
cantidad de resultados devueltos, en todas las plataformas fue necesario 
realizar una segunda búsqueda, modificando el orden de las palabras clave 
o seleccionando una a la vez. Finalmente, se realizó una revisión para filtrar 
los documentos obtenidos y descartar los que no agregarían valor al estudio. 
Las razones de eliminación fueron, además de incumplir los criterios de 
exclusión, no corresponder al tema de interés o estar duplicados. 

Una vez terminada la revisión y selección de los documentos, se llevó a 
cabo el análisis y síntesis de la información (Templier y Paré, 2015). De los 
documentos seleccionados se extrajeron las propuestas relacionadas con los 
objetivos del trabajo y se realizó una síntesis, por medio de una tabla donde 
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se plasmó el resumen de estas ideas y su relación con las palabras clave, de 
modo que fuese posible estructurar una narrativa concreta, congruente y 
alineada a los objetivos de la revisión (Petticrew y Roberts, 2006; Templier 
y Paré, 2015). 

Resultados de la revisión del estado del arte:  
la supervivencia de las mipymes

Los factores que influyen en la supervivencia de las mipymes difieren de 
acuerdo con el sector económico en el que operan, con los recursos de que 
disponen, así como con las características y habilidades de sus dueños, en-
tre otros. No hay un patrón que determine el tiempo que una microempre-
sa puede permanecer operando. Si bien se han encontrado elementos co-
munes, como la experiencia y el conocimiento del responsable, así como la 
disponibilidad de recursos, lo cierto es que la supervivencia de estas orga-
nizaciones dependerá de las características particulares de su contexto in-
terno y externo (véase la tabla 8.2).

Ahora bien, para abordar el tema de la permanencia de la microempre-
sa en el mercado, es necesario mejorar las capacidades empresariales de los 
gerentes y dueños (Texis-Flores et al., 2016; Soler-González et al., 2018). 
Esto se explica debido a que, en su mayoría, los emprendimientos en mi-
croempresas son producto de iniciativas individuales —que no experimen-
tan un proceso de preparación que propicie el desarrollo de capacidades 
empresariales— y, más bien, son resultado de la necesidad, ya que el em-
prendimiento es muchas veces impulsado por el desempleo (Texis-Flores 
et al., 2016). 

En consecuencia, las habilidades administrativas se presentan en forma 
escasa y fragmentada, y se desarrollan en forma incipiente con base en la 
experiencia (Molina-Corral et al., 2019). Bajo esta perspectiva, diversos 
estudios empíricos demuestran que las habilidades administrativas y la ex-
periencia en negocios de los dueños de las microempresas incrementan, así, 
su capacidad de supervivencia (LeBrasseur y Zinger, 2005; Fatoki, 2013; 
Texis-Flores et al., 2016; Vélez-Mejía y Vélez-Mejía, 2017; Nxumalo y Ka-
seeram, 2018; Molina-Corral et al., 2019; Mor et al., 2020). 
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De tal modo que, la posibilidad de que la microempresa se consolide y 
pueda superar la fase crítica de operación, está fuertemente relacionada con 
el tiempo que el microempresario ha dedicado a la actividad empresarial y 
con la experiencia que ha adquirido durante ese tiempo. Por lo tanto, a 
medida que el microempresario dedica mayor tiempo a la actividad empre-
sarial, desarrolla procesos de aprendizaje (Texis-Flores et al., 2016; Mor et 
al., 2020). Como consecuencia, esto conduce a pensar que niveles altos de 
experiencia en negocios, educación y horas de trabajo, incrementan la pro-
babilidad de permanecer en operación (Nxumalo y Kaseeram, 2018). En 
suma, se requiere fortalecer el capital humano no escolarizado, para mejo-
rar el desempeño de las microempresas con potencial de desarrollo e incre-
mentar sus posibilidades de supervivencia (Texis-Flores et al., 2016).

Es importante mencionar que el impulso al emprendimiento es un tema 
frecuentemente abordado en la literatura, debido a que por ese medio se 
proporciona capacitación y recursos de los que carece la mayoría de las 
microempresas, por lo que puede convertirse en un factor importante para 
la supervivencia de los negocios (Gică y Balint, 2012; Barrientos-Inostroza, 
2016). El apoyo a emprendedores proporciona interacción con otras em-
presas, ventajas derivadas del patrocinio del gobierno y de universidades, 
capacitación formal, acceso a recursos tecnológicos, con lo que estas orga-
nizaciones pueden mejorar sus capacidades de gestión e incrementar su 
competitividad (Grigorescu, 2016; Tumelero et al., 2016; De Oliveira y Fer-
nandes-Terence, 2018; Gonzaga et al., 2020; Gannon et al., 2021). 

Sin embargo, los programas de incubación y emprendimiento, por lo 
general, se dirigen hacia los jóvenes universitarios (Grigorescu, 2016). mien-
tras olvidan las necesidades de la mayoría de los dueños de microempresas 
que inician su negocio por necesidad y que, por lo tanto, estas organizacio-
nes están más propensas a los efectos de los riesgos externos y a reducir su 
tiempo de permanencia en el mercado (Morales-Gualdrón et al., 2014; Val-
diviezo-Nivaldo et al., 2020).
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La administración de riesgos en las mipymes

En un entorno de globalización, la administración de riesgos se ha conver-
tido en un aspecto permanente en las organizaciones (Duong, 2009). Exis-
ten diversos estudios empíricos que afirman que la administración de ries-
gos puede tener un efecto importante en el desempeño de las mipymes, ya 
que les puede otorgar diversos beneficios como, mejora en la planeación, 
incremento de la confianza del cliente, mayor probabilidad de éxito en sus 
operaciones, mejoras en el proceso de toma de decisiones (Mejía-Quijano, 
2009; Panigrahi, 2012; Pérez-Castañeda et al., 2012; Marcelino-Sábada et 
al., 2013; Vélez-Mejía y Vélez-Mejía, 2017; García-Porras et al., 2018; Han-
ggraeni et al., 2019). 

Sin embargo, a nivel internacional el número de Mipyme que mantienen 
o planean implementar herramientas de administración de riesgos es nota-
blemente bajo, de alrededor de menos de la mitad del total. Lo anterior 
confirma la tesis de que estas organizaciones tienen dificultades con este 
tema, a causa de un pobre conocimiento, escasa utilidad o posibilidades 
como empresa (Gorzeń-Mitka, 2013). Es probable que este enfoque nega-
tivo sea la razón de que la mayoría de los estudios relacionados con los 
riesgos de las mipymes estén orientados a las amenazas, es decir, a aquellos 
factores que puedan ocasionar algún daño a la empresa (Duong, 2009; Me-
jía-Quijano, 2009; Panigrahi, 2012; Pérez-Castañeda et al., 2012; Bielawska, 
2015; Zeininger e Irimie, 2015; Agrawal, 2016; Vélez-Mejía y Vélez-Mejía, 
2017; Bruwer et al., 2018; Pereira-Ortiz y Cuero-Acosta, 2018; Rosmasari 
et al., 2019), aun cuando la incertidumbre y, por lo tanto, los riesgos, pueden 
tener efectos tanto positivos como negativos en las organizaciones (iso, 
2018; Soler-González et al., 2018; pmi, 2019). 

En este contexto y considerando la definición de iso (2018) en la que 
un riesgo es el “efecto de la incertidumbre en los objetivos” y, puesto que 
“los objetivos pueden ser de distintos tipos y categorías, y pueden ser apli-
cados a distintos niveles” (iso, 2018, p.1), para efectos de caracterizar los 
riesgos en las , es válido afirmar que dadas ciertas condiciones internas y 
externas que son resultado de la incertidumbre (causas), se originan los 
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riesgos, que tienen un efecto en los objetivos y, por lo tanto M en la opera-
ción del negocio (figura 8.2). 

Figura 8.2. Causas y efectos (riesgos) que inciden en la operación de las microempresas

RIESGOS

Efectos 
en los objetivos 

del negocio

Recursos

Gestión

Imponderables

Competencia

Proveedores

Mercado

Gobierno

Privados

Otros

Contexto externo

Contexto interno

IN
CE

RT
ID

U
M

BR
E

Fuente: Elaboración propia con base en la definición de ISO (2018).

En la tabla 8.2 se describen los riesgos y sus causas, que con mayor fre-
cuencia inciden en la operación de las mipymes.

Una vez identificadas las causas y los riesgos que afectan la operación 
de estos negocios, es necesario realizar acciones encaminadas a evitar o 
reducir el impacto en la empresa, en caso de que estos eventos se materia-
licen. Esta actividad se conoce como respuesta a los riesgos y es parte del 
proceso general de administración de riesgos (iso, 2018; pmi, 2017; pmi, 
2019; pmi, 2021). 

La literatura muestra una variedad de formas en que las mipymes im-
plementan respuestas a los riesgos que enfrentan, que dependen de la na-
turaleza y magnitud de estos, de las características y recursos de la empresa, 
de la percepción y tolerancia al riesgo del dueño o gerente, y de la situación 
del entorno económico y social, entre otros. Es importante señalar que la 



118  M I R A D A S  T R A N S V E R S A L E S  Y  R E F L E X I O N E S  D E S D E  L A  E D U C A C I O N ,  L A  E M P R E S A  Y  E L  A M B I E N T E  

aplicación de las prácticas de respuesta a riesgos se condiciona según el 
contexto de las empresas donde se traten de implementar. Esto se debe a 
que la mayoría de las variables que determinan la respuesta a los riesgos en 
estas empresas, depende del entorno económico y social del lugar donde se 
ubican (Georgousopoulou et al., 2014). 

Por otra parte, es evidente que implementar una acción de respuesta 
implica un costo para la empresa, por lo que, para elegir la estrategia más 
apropiada para responder a los riesgos, necesariamente se tendrán que to-
mar en cuenta los recursos disponibles (iso, 2018; pmi, 2017; pmi, 2019; 
pmi, 2021). En la tabla 8.3 se muestran las acciones de respuesta más comu-
nes que emprenden las mipymes, así como los recursos necesarios para 
llevarlas a cabo.

Como se observa, la educación y las habilidades administrativas del 
dueño o gerente de la microempresa son un factor importante para respon-
der de manera eficaz ante los riesgos, de manera que, si se carece de estas, 
la toma de decisiones se realiza de forma reactiva e intuitiva, fundamentada 
en la subjetividad del juicio de estas personas, sin ningún proceso formal, 
y esto disminuye su habilidad para mitigar los riesgos con los recursos dis-
ponibles. Los estudios muestran que habilidades tales como: experiencia, 
intuición y visión del futuro realizan un papel importante para afrontar los 
riesgos (Morales-Gualdrón et al., 2014, Ferreira-De Lara y Neves-Gui-
marães, 2018; Ferreras-García et al., 2021). 

La personalidad de los dueños, quienes finalmente tienen el poder de 
decisión, influye fuertemente en la administración de riesgos de las mipymes 
(Acar y Göç, 2011; Agrawal, 2016; Mora-Esquivel et al., 2018). También se 
han encontrado otros factores específicos que influyen en la aplicación de 
estas prácticas en las mipymes. Por ejemplo, en las empresas de construcción 
estas prácticas son poco desarrolladas, lo que se atribuye a una falta de 
cultura de riesgos, de recursos económicos escasos o al desconocimiento 
(Giraldo-González et al., 2018). 

Ahora bien, en tanto se incrementa el tamaño del negocio también cre-
ce la advertencia de la necesidad de una administración de riesgos que in-
cremente la seguridad de los activos de la empresa (Bielawska, 2015). En 
este contexto, las prácticas para implementar la innovación en los productos 
y servicios de estas empresas también representan una forma efectiva de 
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responder a los riesgos (Ferreira-De Lara y Neves-Guimarães, 2018; Gannon 
et al., 2021), aunque por sí misma, la innovación puede representar un 
riesgo para la microempresa, considerando sus limitaciones en recursos y 
conocimientos (Vasconcelos y Oliveira, 2018). 

A esto se añade que estudios empíricos han demostrado que los em-
prendedores de microempresas con educación superior son más innovado-
res y autónomos que aquellos que no tienen estudios superiores (Civelek et 
al., 2016), y los que implementaron orientación en aceptación del riesgo 
tuvieron un gran impacto en su desempeño dentro del negocio (Rosmasa-
ri et al., 2019). Esta condición ha llevado a proponer que las instituciones 
de educación superior fortalezcan la administración de riesgos en las mi-
pymes, mediante la capacitación e investigación, de manera que se imple-
menten medidas para la continuidad del negocio, considerando los riesgos 
a los que están expuestas estas empresas (Muñoz-Gómez, 2016). 

Es relevante señalar que se encontraron investigaciones que profundizan 
en el estudio de la respuesta a riesgos que las organizaciones familiares 
dedicadas a la agricultura en África establecen ante los efectos climatológi-
cos, tales como sequías e inundaciones (Mckune et al., 2018; Gebrekidan et 
al., 2019; Blackmore et al., 2021; Gannon et al., 2021). En estos estudios, la 
conclusión es que tanto un uso y administración eficiente de los recursos 
disponibles, como la disponibilidad de los apoyos externos, tanto el gobier-
no como las entidades privadas, todos, les ayudan a mantenerse y sobrevi-
vir. Cabe indicar que en algunos estudios, la perspectiva del análisis es la 
subsistencia de las familias, más que la participación en el mercado (Gebre-
kidan et al., 2019; Blackmore et al., 2021; Gannon et al., 2021). 

En ese tenor, las características de las empresas familiares pueden re-
presentar una ventaja para responder a los riesgos, debido a que estas orga-
nizaciones se caracterizan por un sentido de unidad y pueden ser altamen-
te flexibles ante los cambios del entorno (Morales-Gualdrón et al., 2014; 
Siakas et al., 2014). Esto se debe a que, en estas organizaciones, la toma de 
decisiones está fuertemente influida por los valores de la familia, que se 
consolidan en la administración del negocio (De Pádua-Carrieri y Tara-
bal-Lopes, 2012), lo que puede ser un factor importante para mejorar la 
respuesta ante amenazas externas. 
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En resumen, la literatura reconoce que el resultado positivo del costo 
beneficio de la implementación de la administración de riesgos puede mo-
tivar a un mayor número de Mipyme a adoptar estas prácticas (Ferreira de 
Araujo-Lima y Verbano, 2019). La creación de una cultura de riesgos gene-
ra beneficios a estas empresas, pues las prepara para abordar las diferentes 
situaciones que se van presentando en su ciclo de vida, facilitando su sos-
tenibilidad en el largo plazo (Vélez-Mejía y Vélez-Mejía, 2017). Se ha ob-
servado que aún en las organizaciones que aplican un sistema de adminis-
tración de riesgos con el propósito de cumplir los requisitos legales, tales 
como los de salud y seguridad social, se perciben beneficios (Palacio-Fierro 
et al., 2016). Por lo que es válido afirmar que, mediante una adecuada iden-
tificación, evaluación y mitigación de riesgos, las mipymes, en particular 
las microempresas, pueden alcanzar una ventaja competitiva y, en conse-
cuencia, crear valor para la empresa (Agrawal, 2016).

Conclusiones

Existe un gran número de investigaciones que han abordado los temas de 
la supervivencia y de la respuesta a riesgos de las mipymes. No hay un pa-
trón que defina los factores específicos que determinen el tiempo de per-
manencia en el mercado de una empresa de este tipo, pues depende de 
múltiples variables, tales como las características personales del dueño o 
gerente, los recursos disponibles y el contexto en que se encuentra la em-
presa. 

La literatura plantea diversos mecanismos para incrementar el desem-
peño de estas empresas, orientados a mantener su operación, desde la ca-
pacitación, financiamiento, apoyos en especie, fomento a la innovación, 
patrocinio de universidades, gobierno y particulares, adopción de las tec-
nologías de la información, entre otros, y su éxito depende del entorno y de 
las características particulares de cada organización. 

Sin embargo, el resultado positivo no siempre se traduce en permanen-
cia de la empresa en el mercado, ya que se refleja como un aumento en 
ventas, producción o ingresos. Esto es relevante si se considera que es el 
tiempo que permanece la empresa en el mercado lo que genera empleos y 
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lo que da importancia social a estas organizaciones. Por otra parte, estas 
empresas están expuestas a múltiples riesgos, resultado de sus limitaciones 
y su interacción con el medio ambiente en el que operan. 

Los estudios realizados han comprobado que una administración de 
riesgos adecuada puede generar diversos beneficios a estas organizaciones, 
incluyendo su sostenibilidad y permanencia en el mercado. Ahora bien, una 
estrategia adecuada de respuesta a los riesgos requiere del uso de recursos, 
mismos que en las mipymes y, en particular, en las microempresas, son 
escasos. En ese sentido, la literatura afirma que el perfil, las habilidades y 
capacidad administrativa del dueño o gerente juegan un papel muy impor-
tante en la forma como se enfrentan los riesgos, ya que de él depende esta-
blecer una cultura organizacional propicia para la administración de los 
riesgos. 

Una vez establecida esta visión, será posible desarrollar procesos, téc-
nicas y herramientas adecuadas al nivel de recursos disponibles que puedan 
ser efectivos para reducir o eliminar los efectos de los riesgos en la opera-
ción. Si la capacidad financiera de la empresa lo permite, podrán destinar-
se recursos propios o adquirir obligaciones para solventar la implementa-
ción de sistemas de gestión de riesgos más robustos, aunque esto es poco 
común en las mipymes.

Es necesario señalar que, en México, la investigación relacionada con el 
manejo de riesgos en las mipymes no está muy extendida (en los resultados 
de la revisión literaria sólo se encontraron seis artículos de revista). Esto 
abre una oportunidad para profundizar estos estudios en el país, conside-
rando aspectos tales como, la forma en que el perfil de un empresario de 
una mipymes influye en las prácticas de administración de riesgos, o bien, 
cómo varía la percepción del riesgo entre los diferentes sectores de la indus-
tria, además de caracterizar los riesgos específicos para cada contexto par-
ticular.

Perspectivas

Este trabajo aspira a contribuir con un estudio formal que sirva de referen-
cia para que las microempresas incrementen su esperanza de vida, median-
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te el conocimiento aplicable a la realidad de su administración. Bajo esta 
visión, se pretende que los resultados de esta revisión sirvan como detonan-
te para que estas empresas, nacionales e internacionales, consideren aplicar 
las prácticas de administración de riesgos en sus operaciones. Por añadidu-
ra, es deseable que el conocimiento generado induzca al estudio de admi-
nistración de riesgos en las mipymes del país, ya que, como se comentó, este 
tema ha sido poco explorado en la literatura de negocios. Además, los re-
sultados podrán ser utilizados para desarrollar otros estudios que puedan 
ayudar a mejorar la administración de estas empresas, desde el enfoque de 
la respuesta a los riesgos.
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