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Resumen / Abstract 

El impacto que tienen las microempresas en el desarrollo de la sociedad es 

innegable, a pesar de los retos que enfrentan ante un mundo incierto y cambiante. 

Este ambiente las obliga a ser más resilientes y competitivas, una manera de 

lograrlo es planificando y controlando el qué hacer y el saber hacer en la 

organización como parte de la integración de la gestión del conocimiento.  

El objetivo de esta investigación será identificar conductas resilientes que 

manifiestan los microempresarios de San Felipe del Progreso, a través de la 

aplicación de un cuestionario que incluye variables relacionadas con optimismo, 

motivación, innovación, incertidumbre resistencia al estrés, manejo de situaciones 

diversas y temor al fracaso.  El instrumento se aplicará a una muestra de 58 

microempresarios en su mayoría dedicados a diferentes actividades del sector 

comercial. Se utilizará un método cuantitativo con alcance descriptivo. 
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Introducción 

Actualmente la sociedad presenta la necesidad de implantar e impulsar la 

población desde una óptica predominantemente socioeconómica, de forma que las 

personas puedan adaptarse a las nuevas demandas de la economía del 

conocimiento, elevar la productividad, así como la competitividad, incrementar la 

calidad y el nivel de empleo, mejorar la empleabilidad y tener una mayor cohesión 

grupal (Soto et al., 2019). Esa habilidad de adaptarse a diferentes contextos y 

situaciones es conocida como resiliencia. De acuerdo con Salvo et al. (2017), 

estudiar la resiliencia permite conocer y especificar las diferentes maneras de 

superar la adversidad y las situaciones de dolor. Es un modelo de prevención que 

las personas pueden usar y potencializar.  

La resiliencia, es considerada una característica de los emprendedores, ya 

que, implica la capacidad de buscar nuevas oportunidades y retos con actitud 

optimista para cumplir objetivos establecidos en una organización. Un emprendedor 

resiliente adopta una posición positiva a la transformación y detectará en ella nuevas 

oportunidades y retos.  

El emprendedor es una persona que administra un negocio con fines de lucro 

y crecimiento en condiciones de riesgo, con muchos esfuerzos dirigidos a la 

innovación. Asimismo, es alguien más consciente de las oportunidades que otros, y 

de aprovechar su conocimiento, en ambientes dinámicos y muy cambiantes. Los 

emprendedores adaptan su comportamiento para enfrentar estos cambios para 

sobrevivir y encontrar nuevas oportunidades de negocio (Santoro et al., 2018). 

Drada (2018) define emprendimiento como la actitud y aptitud de la persona 

que hace posible que emprenda nuevos retos, nuevos proyectos y nuevas iniciativas 

aprovechando las oportunidades y necesidades presentadas o detectadas en su 

entorno, observándose en estas personas características de superación y no 

conformismo, peculiaridades relacionadas directamente con las   actitudes   y 

capacidades, así como con la  iniciativa.  Esto hace referencia  a  lo  que  se  ha 

denominado   potencial   emprendedor,   esto   es,   el   conjunto de   capacidades   

y habilidades que desarrolla un individuo para configurar su identidad 

emprendedora (Bernal   y   Cárdenas,   2015).   Estas   capacidades   aluden, 
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inevitablemente,  a   la dimensión personal del sujeto, por lo que el emprendimiento 

es comprendido desde una perspectiva personal. Entre las capacidades que más 

destacan, se encuentran el sentido crítico, la creatividad, el liderazgo, la motivación 

de logro, la responsabilidad y  la  resolución  de  problemas  (Shahin et al., 2021).  

Desde el punto de vista organizacional, un microempresario se considera 

resiliente cuando a pesar de los cambios constantes que sufre debido a la 

globalización y, a la evolución de la tecnología y a diversos factores propios del 

entorno, se mantiene firme adaptándose y superando las crisis socioeconómicas, 

teniendo como base una buena planeación y ambiente laboral. Un microempresario 

es aquella persona natural o jurídica que desarrolla o tiene iniciativas para realizar 

actividades de comercialización, prestación de servicios, transformación y 

producción industrial, agrícola o artesanal (Rodríguez, 2014). 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue identificar actitudes de 

resiliencia emprendedora en un grupo de microempresarios de San Felipe del 

Progreso,  para ello se desarrollarán cuatro capítulos:  

El primero presenta el marco teórico, este hace referencia a los conceptos básicos 

como resiliencia, emprendimiento, microempresarios, etc. El          segundo capítulo 

refiriere al marco contextual, aquí se describen las condiciones de población de 

microempresarios de san Felipe del progreso. El tercer capítulo presenta la 

metodología, en donde se describe la población, la muestra y el instrumento a 

aplicar y en último capítulo se exponen los resultados de la investigación. 
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Planteamiento del problema o pregunta de investigación  

Diversos estudios evidencian que las microempresas enfrentan una serie de 

problemas para permanecer en el mercado, debido a que se encuentran con las 

siguientes limitantes: falta de institucionalización de sus valores organizacionales, 

deudas y obligaciones que asumen los accionistas a título personal, rezago 

tecnológico, falta de reinversión de las utilidades en capital de trabajo, carencia de 

personal capacitado, problemas con las autoridades hacendarias, financiamiento y 

carencia del uso de las técnicas contables. Hay que resaltar que las microempresas 

son la columna vertebral de la economía mexicana. Generan 72% del empleo y 52% 

del Producto Interno Bruto (PIB) del país; según cifras de la secretaria de Economía 

(2017). 

Las microempresas son el sector más vulnerable ante los cambios 

económicos que se presentan en el país. Los Censos Económicos de INEGI 2019 

muestran que 99.8% de los establecimientos del país son micro, pequeños o 

medianos, y por sus características, estas unidades económicas tienden a presentar 

mayores cambios con respecto a las grandes empresas, en cuanto a ingresos, 

personal ocupado, ubicación, cierres y aperturas, entre otros aspectos.  Sin 

embargo, desde hace ya varios años se ha observado que por situaciones de 

diversa índole, las personas y las organizaciones del país se han visto en la 

necesidad de poner a prueba la capacidad de reacción para adaptarse a las 

dificultades y continuar su actividad del día a día con mayor éxito, para no verse 

afectadas por sucesos de diferente naturaleza y dimensión, lo cual ha generado que 

poco a poco las acciones y actitudes emprendedoras resilientes estén en constante 

proceso de evolución, con resultados cada vez más satisfactorios. 

En este sentido, la investigación centra su interés en identificar conductas de 

resiliencia emprendedora en un grupo de microempresarios de San Felipe del 

Progreso, a fin de conocer la capacidad de respuesta que estos emprendedores 

tienen ante las dificultades que enfrentan día a día. En el entendido de que el 

emprendimiento es considerado como factor propio dentro de la competitividad y 

liderazgo, involucra respuestas resilientes que pueden darse tanto de forma 

individual como colectiva. Además, el emprendimiento siempre ha estado presente 
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a lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas 

décadas, este concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de 

superar los constantes y crecientes problemas económicos. Los resultados que se 

obtengan al final de esta investigación darán pauta para determinar si es 

conveniente elaborar un plan de intervención, con la finalidad de fomentar o mejorar 

la resiliencia en los microempresarios.  

¿Cuáles son las conductas resilientes en los microempresarios de San Felipe 

del Progreso?  
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Justificación  

La justificación describe la razón de ser de la investigación desde distintos 

enfoques, como se explican a continuación 

Conveniencia  

Se consideró conveniente realizar esta investigación, ya que las 

microempresas  de San Felipe del Progreso, constituyen uno de los segmentos más 

dinámicos de  la economía local,  se han convertido en un mecanismo de estímulo 

para el empleo y el combate a la pobreza. Sin embargo, a pesar de los constantes 

programas de apoyo que buscan fomentar su creación y supervivencia, no todos los 

microempresarios son resilientes antes las dificultades que enfrentan para 

permanecer en el mercado.  

Relevancia social 

Identificar que conductas de resiliencia emprendedora manifiestan los 

microempresarios cuando se enfrentan a adversidades, permitirá estructurar un 

plan de intervención a fin fomentar autoeficacia y pro actividad, asertividad y control 

emocional y afrontamiento de riesgos y dificultades, contribuyendo así en la 

permanencia de estos negocios en el mercado, situación que favorece el empleo.   

Implicaciones prácticas  

El instrumento que se aplicó a los microempresarios de San Felipe del 

Progreso pretende medir las siguientes variables: autoeficacia y pro actividad, 

asertividad y control emocional y afrontamiento de riesgos y dificultades. Los 

resultados que se obtengan al final de esta investigación darán pauta para elaborar 

un plan de intervención, con la finalidad de fomentar en los microempresarios 

acciones resilientes.  

Valor teórico  

Con los resultados obtenidos en cada una de las variables que se abordan 

en el instrumento será posible generar otras líneas de investigación que contribuyan 

a la generación de conocimiento 
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Alcances y Limitaciones 

Alcances  

 Identificación de las microempresas.  

 Acceso a información de las microempresas de San Felipe del Progreso.  

 Confianza con los microempresarios para la aplicación del instrumento.   

 Disposición de los microempresarios para responder el cuestionario  

Limitaciones  

 Riesgo de fiabilidad de las respuestas que proporcionen los 

microempresarios.  

 La muestra es no probabilística.  

 Bajo recurso financiero para la aplicación del instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Hipótesis 

Los microempresarios de San Felipe del Progreso ante situaciones adversas 

manifiestan actitudes resolutivas para enfrentarse a cambios y garantizar su 

continuidad en el mercado.   
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Objetivos 

Objetivo general:  
Identificar conductas de Resiliencia emprendedora en los microempresarios de San 

Felipe del Progreso.  

Objetivos específicos:  

 Elaborar un estado del arte sobre emprendimiento y resiliencia 

emprendedora.  

 Aplicar un instrumento para identificar conductas de resiliencia en los 

microempresarios de San Felipe del Progreso.  

 Analizar e interpretar los resultados.  
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Metodología 

3.1 Población o universo/muestra 

Arias et al. (2016) refiere que “La población de estudio es un conjunto de 

casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la 

muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados (p. 3).  

La población objeto de estudio fue de 58  microempresarios  de San Felipe del 

Progreso, Estado de México. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía e Informática, (INEGI) (2022) la rama de microempresas está conformada 

por 4489 microempresas.  

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, éste deberá ser representativo de dicha población (Hernández et al., 

2014). Al tomar una muestra, no probabilística el investigador pretenderá que los 

resultados se generalicen y funcionen para el resto de la población. 

De acuerdo con Scharager (2001), El muestreo probabilístico, también 

llamadas muestras dirigidas o intencionales, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo 

(acceso o disponibilidad, conveniencia, etc.); son seleccionadas con mecanismo 

informales y no aseguran la total representación de la población. Esto implica que 

no es posible calcular con precisión el error estándar de estimación, es decir, no 

podemos determinar el nivel de confianza con que hacemos la estimación. (p .2)   

Así mismo, el autor menciona los siguientes procedimientos de muestreo no 

probabilístico:  

Muestreo intencional u opinático:  

En este procedimiento, es el investigador quien selecciona la muestra e 

intenta que sea representativa, por lo tanto, la representatividad depende de su 

“intención” u “opinión”. Queda claro que la evaluación de la representatividad es 

subjetiva.  

Un tipo particular de muestreo intencional es el muestreo por cuotas, en que 

el entrevistador o encargado de obtener la información contacta a las unidades de 

análisis en un número proporcional al de las condiciones de la población que le son 
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dadas, y de estos, él puede elegirlas según sea su conveniencia.    

Muestreo sin norma o accidental:  

En este procedimiento, la muestra se obtiene de cualquier manera, ya sea 

por comodidad o circunstancias. El riesgo de que no sea representativa de la 

población es grande, salvo que la población sea muy homogénea.  

Muestreo de sujetos voluntarios:  

Son muestras fortuitas que por diversas razones accede el investigador. 

Pese a esto se clasifica en algunas variables para tratar en la medida de lo posible 

que los sujetos sean homogéneos con algunos criterios (edad, sexo, inteligencia, 

etc.).  

Muestreo de sujetos tipos:  

También es utilizado en estudios exploratorios y cualitativos, donde lo que 

importa es la riqueza, calidad y profundidad de la información por sobre la 

generalización, la cantidad y estandarización.  

 

Hernández et al. (2014), definen a la muestra no probabilística (llamada 

también muestra dirigida), se menciona que “la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, si no de causas relacionadas con las características del 

investigador o del que hace la muestra”. Por lo tanto, el procedimiento a seguir no 

es mecánico, ni se basa en fórmulas de probabilidad, ya que depende del proceso 

de toma de decisiones de una persona o grupo de personas.      

3.2 Tipo de estudio 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, de acuerdo a Hernández 

et al. (2014) este usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

Molina y Mousalli-Kayat (2016) menciona que el enfoque cuantitativo 

comprende los procedimientos para la formulación y comprobación de hipótesis a 

partir de la experimentación, lo que constituye el carácter hipotético-deductivo, es 

decir, de la teoría general a la particularidad de los hechos estudiados en la 

recolección de datos. 
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La investigación cuenta con este enfoque cuantitativo al tratarse de una 

recolección de datos que prueba la hipótesis expuesta a partir de la medición 

numérica y el análisis estadístico. 

3.3 Descripción del instrumento 

El trabajo de investigación recopiló información mediante la aplicación de un 

instrumento, como expresa Meneses (2016), “Un cuestionario es, por definición, el 

instrumento estandarizado que empleamos para la recogida de datos durante el 

trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las 

que se llevan a cabo con metodologías de encuestas” (p. 9).  

De esta manera, el cuestionario es la técnica o instrumento, mediante el cual, 

se seguirán un conjunto de pasos jerárquicos para su diseño y administración de 

los datos a obtener, es otras palabras la metodología de encuestas a seguir.   

El cuestionario consta de 29 preguntas las cuales son de opción múltiple y 

se aplicará a una muestra no probabilística de microempresarios de San Felipe del 

Progreso. El cuestionario está dividido en 5 apartados, cada rubro  correspondiente 

constará de un número de preguntas específicas relacionadas a una variable 

determinada, descritas a continuación:  

1. Autoeficacia y pro actividad (9 preguntas) 

2. Asertividad y control emocional (6 preguntas) 

3. Liderazgo participativo (7 preguntas) 

4. Afrontamiento de riesgos y dificultades (3 preguntas) 

5. Competencia personal (resiliencia) (4 preguntas)  

En el mismo cuestionario se solicitaron datos demográficos de los cuales 

resaltan: edad, estado civil, lugar de procedencia, actividad económica, años en 

actividad económica y género.  

Las opciones de respuesta del cuestionario se determinaron en base a la 

escala de Likert, Hernández et al. (2014) mencionan la siguiente definición:  

“La escala de Likert son un conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir  la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” 

(p.238). 

De acuerdo a lo anterior, el cuestionario se conforma de 5 categorías: 
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 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 En desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo   

3.4 Procedimiento de recolección de datos 

Hernández et al. (2014), mencionan que, de acuerdo con el problema de 

estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos   pertinentes 

sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos 

(participantes, grupos, organizaciones, etcétera). Recolectar los datos implica 

elaborar un plan detallado de procedimientos que  conduzcan a reunir datos con un 

propósito específico. En la investigación cuantitativa se aplicó un instrumento  para 

medir las variables de: Autoeficacia y pro actividad, asertividad y control emocional, 

liderazgo participativo, afrontamiento de riesgos y dificultades y competencia 

personal. 

 

En cuanto al acercamiento al grupo de microempresarios de San Felipe del 

Progreso, la técnica a empleada fue personal y la aplicación se realizó a través de 

encuentros personales con el encuestado. El registro de la información la realizó el 

aplicador, a través de un formulario de Google. Posteriormente se revisó la 

información contenida en la base de datos. Para asegurar que las encuestan hayan 

sido precisas y no haya  errores de respuesta o mala comprensión, el aplicador 

explicó de manera detallada y precisa cada apartado de la encuesta y en todo 

momento el aplicador estuvo atento a resolver la dudas que se le presentaron al 

encuestado. 

Para la aplicación de las encuestas se agendó previa cita con el entrevistado  

estableciendo fecha y horarios para realizar la encuesta con mayor precisión y más  

tranquilidad. 

3.5 Procedimiento de manejo estadístico 

A partir de la base de datos, se interpretaron los resultados gráficos 

descriptivos de la información obtenida de cada una de las variables del estudio, al 
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mismo tiempo se ejecutó un análisis descriptivo  de las respuestas emitidas por los 

microempresarios de la zona objeto de estudio.  
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1 Definición de empresa 

Una empresa es un conjunto de contratos a largo plazo entre propietarios de 

los factores de producción que establecen relaciones de intercambio de recursos 

entre diferentes agentes económicos que transfieren activos. Además participan 

clientes, proveedores, accionistas, gerentes, obreros, etc.  

Cordero, (2018), reemplaza el mercado de productos por el mercado de 

factores.  En los mercados de factores, las señales de precios son menos 

importantes que en los mercados de bienes.  

Por otra parte Cordero, (2018) reconoce establecimiento, unidad económica 

o negocio; como sinónimos de empresas.   

Una empresa por lo general tiene una ubicación física de manera permanente 

y delimitada por edificios o instalaciones fijas, combina operaciones y patrimonios 

bajo la dirección de la entidad controladora, para producir bienes, compra-venta de 

productos o prestación de servicios, sea con o sin fines de lucro (INEGI, 2015).  

1.2 Clasificación de las empresas 

Cordero, (2018), menciona que las empresas se clasifican  de la siguiente 

manera:  

 Industriales  

 Comerciales  

 Servicios  

 Empresas industriales  

La  principal actividad de este tipo de empresas es la producción de bienes 

mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Las empresas 

industriales se clasifican de la siguiente manera:  

 Extractivas. Dedicadas a la explotación de los recursos naturales, 

sean renovables o no, tales como la extracción de minerales, madera, 

petróleo, etc. 

 Manufactureras. Hay dos tipos de conversión de materias primas en 

productos terminados: las empresas que producen bienes de uso final, 

producen bienes que abordan directamente las necesidades de los 
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consumidores. Las empresas que producen bienes de capital son 

aquellas  que prefieren satisfacer  las demandas de la industria de 

bienes de consumo.  

 Agropecuaria. Su función principal es la explotación de la agricultura 

y la ganadería.  

Empresas Comerciales  

Este tipo de empresa actúa como intermediario entre los fabricantes y los 

consumidores. Su trabajo principal es comprar y vender productos terminados. Es 

decir, vendes bienes o servicios. Por ejemplo, restaurantes, boutiques, tiendas de 

muebles, etc. Se puede clasificar de la siguiente manera: 

 Mayoristas. Las empresas mayoristas se especializan en obtener y vender 

mercancías a una amplia variedad de minoristas, industrias y asociaciones, 

y almacenan grandes cantidades de mercancías para garantizar la entrega 

oportuna. Los mayoristas incluyen mayoristas generales y mayoristas 

especializados. Los mayoristas generales ofrecen una variedad de bienes y 

servicios, mientras que los mayoristas especializados atienden necesidades 

específicas. 

 Minoristas. Un minorista es una empresa que compra productos de consumo 

de fabricantes y mayoristas y los vende a los consumidores en puntos de 

venta minorista. Los minoristas son los intermediarios básicos para el 

consumidor final. 

 Comisionistas. Los comisionistas son los encargados de vender los  bienes 

por los productores y reciben ganancias o comisiones.  

Empresas de servicios  

Como su nombre indica, se trata de empresas que prestan servicios a las 

comunidades y otros negocios, con o sin fines de lucro, y han experimentado un 

gran auge en las últimas décadas. Las empresas de servicios se pueden clasificar 

en las siguientes áreas:  

 Transporte (autobuses, camionetas y mudanza.)   

 Turismo (hoteles y restaurantes.)  

 Instituciones financieras (bancos y financieras.)  
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 Servicios públicos varios (agua, luz y gas.)  

 Servicios profesionales (asesorías y despachos.)  

 Educación (escuelas, academias e institutos.)  

 Salud (clínicas y hospitales.)  

 Comunicación (periódicos, tv y radio.) 

Diario Oficial de la Federación (2009), indica que otra manera de clasificar a 

las empresas es la siguiente:   

Tabla 1. 

Clasificación de las empresas. 

Nota. Datos tomados del DOF (2009).  

1.3 Problemática de las microempresas 

Las microempresas han creado negocios basados en buenas ideas y poco 

capital, y juegan un papel importante en la estructura socioeconómica cuando 

enfrentan problemas de desempleo. De esta forma, absorbe significativamente a la 

población económicamente activa, excluyendo a las medianas y grandes empresas, 

estimula la producción y el consumo interno, y participa en la distribución de la 

riqueza en la sociedad (Gómez, 2017), su presencia representa la existencia de 

nuevas formas de trabajo y estructuras profesionales que se fortalecen cada día. 

Sin embargo, a pesar de esta alta cobertura a nivel nacional, las microempresas no 

Empresa  Número de trabajadores  Ventas anuales  

Micro  Máximo 10 trabajadores. Obtienen hasta $4, 000,000 

de pesos en ventas anuales.  

Pequeña  Empresas con entre 11 y 30 

trabajadores. 

Obtienen hasta $100, 000,000 

de pesos en ventas anuales. 

Mediana  Empresas que cuentan con entre 

31 y 100 trabajadores. 

Obtienen hasta $250, 000,000 

de pesos en ventas anuales. 

Grande  Negocios con más de 101 

trabajadores.  

Ventas anuales superiores a 

los $250, 000,000 de pesos. 
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son un grupo económico fuerte y enfrentan muchos desafíos que les dificultan 

crecer y mantenerse en el escenario económico y social.  

Por esta razón, la resiliencia juega un papel clave en las situaciones de crisis 

empresarial, ya que la falta de gestión y manejo adecuado de dichas situaciones 

puede llevar al fracaso. Gómez (2017) considera que las dificultades notables en 

las micro empresas surgen en:   

1) El área financiera.  

2) La infraestructura (y los servicios públicos)   

3) La política, que incluye tanto la gestión macroeconómica, el manejo de los 

temas tributario y laboral, el análisis de las políticas y acciones de fomento, 

así como el funcionamiento del Estado y las instituciones.   

4) Los problemas sociales y culturales.   

5) El mercado interno.  

6) El comercio exterior.   

7) La tecnología y la información.  

8) El efecto del medio ambiente.   

1.4 Definición de resiliencia  

La resiliencia se puede definir como la capacidad de un sistema en sus 

múltiples formas (individuos, hogares, grupos, organizaciones) para hacer frente a 

las perturbaciones e incertidumbres, y contrarrestar los impactos negativos a corto 

y largo plazo (Béné, et al 2017). Tres dimensiones de la resiliencia como la 

resistencia, el ingenio y el optimismo ayudan a predecir el éxito en los 

emprendedores.  

En situaciones peligrosas, las personas altamente resilientes se caracterizan 

por un sentido emprendedor de autoeficacia. En condiciones de vida difíciles, los 

emprendedores adquieren la capacidad de superar la adversidad y creer en sus 

propias capacidades empresariales. Se ha demostrado que el éxito empresarial 

está relacionado con el optimismo y la perseverancia ante los contratiempos. 

Asimismo, la resiliencia puede amortiguar en alguna medida los efectos negativos 

de los factores estresantes. El optimismo y la adaptabilidad son valiosos recursos 

psicológicos que nos ayudan a soportar el estrés y adaptarnos a situaciones 
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inciertas. Centrarse en el cliente, la innovación en el servicio y la diferenciación son 

fundamentalmente importantes para las empresas. En tiempos de crisis las 

empresas más resilientes se centran aún más en sus clientes y sus necesidades 

(Sabatino, 2016).  

Las empresas están sujetas a muchos tipos de interrupciones y tienen que 

lidiar con situaciones imprevistas y, a menudo, peligrosas y perturbadoras. Ser 

capaz de administrar los recursos en tales situaciones hace que una empresa sea 

más resistente. Al enfrentarse a una variedad de circunstancias, las empresas 

tienden a abordar los problemas con optimismo (Parker y Ameen, 2018). La 

resiliencia percibida de los emprendedores es positiva y significativamente 

relacionada con las percepciones de éxito. De igual forma, para los emprendedores 

es mejor trabajar juntos a través de una red de apoyo entre sí (como proveedores, 

intermediarios, municipalidades, etc.) para adquirir mejores competividades 

(Santoro et al., 2018).  

Frente a condiciones difíciles del entorno, las pymes han desarrollado 

mecanismos de supervivencia y microresiliencia en tres ámbitos: producción, 

espacio e individuos. La microresiliencia se basa en la ventaja competitiva, la 

imagen, la flexibilidad corporativa y la adaptabilidad. Del mismo modo, el espacio y 

el lugar crean terrenos que son adaptables al trabajo y permiten la viabilidad 

económica. La creatividad del emprendimiento y sus redes informales benefician a 

la microresiliencia (Andrés y Round, 2017).   

Los negocios y las empresas se desarrollan dentro de ecosistemas 

compuestos por una variedad de actores a nivel micro y macro. Esto incluye otras 

empresas, competidores, proveedores y organizaciones de apoyo con quienes 

compartimos nuestros valores y actividades. La interacción entre diferentes actores 

crea resiliencia y fomenta un sentido de comunidad. Un entorno resiliente sabe 

afrontar mejor los desarreglos de factores externos no controlables y transformar su 

comportamiento y estructura para responder a las circunstancias, e incluso se 

puede volver más fuerte que antes de las perturbaciones (Roundya et al., 2017). 

Los emprendedores muestran ser resilientes y desarrollan una capacidad de 

resiliencia, lo cual les permite superar situaciones difíciles y salir más fuertes que 
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nunca del fracaso. La conducta y experiencia de los papás influyen en el fomento 

de la resiliencia entre los hijos, quienes fomentan habilidades de aprendizaje, 

actitud, espíritu emprendedor y éxito (Duchek, 2017).  

1.5 Definición de resiliencia organizacional  

La resiliencia organizacional es la capacidad de una organización para 

recuperarse de eventos inesperados. En otras palabras, una empresa resiliente es 

aquella que es capaz de absorber los cambios y las disrupciones internas y externas 

sin afectar la rentabilidad, y es lo suficientemente flexible como para recuperarse de 

eventos adversos o inesperados a través de un rápido proceso de ajuste para 

obtener beneficios adicionales, ya sean financieros o intangibles, según las 

circunstancias (Ortiz y Erazo, 2021).  

La resiliencia dentro de una organización juega un papel clave en el 

mantenimiento de la función esencial mientras se absorben los cambios que ocurren 

como resultado de crisis repentinas. En otras palabras, una empresa resiliente es 

aquella que se desempeña mejor que otras ante el cambio constante por las crisis 

económicas y sociales y la globalización de los negocios, y también se beneficia de 

la adversidad o de los imprevistos (Quendler, 2017). 

Xiao et al (2017), señalan que dentro del mundo organizacional, la resiliencia 

se puede crear en las siguientes dimensiones:  

1.  Ética resiliente.  

2. Conciencia situacional.  

3. Gestión de vulnerabilidades clave.  

4. Capacidad de adaptación.  

Habiendo definido el concepto de resiliencia y las dimensiones en las que se 

puede utilizar dentro de una organización, hay razón para describir las 

características que exhiben todas las organizaciones resilientes. 

Deloitte, (2020), afirma que una organización resiliente tiene un conjunto de 

capacidades orientadas a tomar acciones contundentes frente a situaciones y 

cambios específicos. Estos cambios son, en la mayoría de los casos, el resultado 

de encontrarse con eventos generalizados e imprevistos con suficiente potencial 

para amenazar la viabilidad a largo plazo de la empresa.  
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1.6 Desempeño organizacional 

La importancia de este constructo radica en la medición sistemática, ya que 

permite ver si las acciones realizadas por la empresa están logrando los resultados 

esperados y si se están mejorando y manteniendo en el tiempo. 

Se puede suponer que en las organizaciones más competitivas es importante 

alinear sus actividades comerciales con su visión estratégica para mejorar la 

comunicación interna y externa. Por otro lado, el desempeño organizacional es 

importante ya que mejora el nivel de calidad de la organización y proporciona 

incentivos para introducir o fomentar la innovación (Emueje et al., 2020).  

Pizarro  (2019), menciona que el desempeño organizacional es el criterio más 

importante cuando se evalúan las organizaciones, ya que el desempeño se usa 

ampliamente como variable dependiente. Esta información es tan importante para 

la organización que aquí se nos brinda la oportunidad de determinar no solo 

resultados cuantitativos sino también resultados cualitativos (Yamakawa, et al, 

2011).  

Del Valle (2016), menciona la importancia del desempeño organizacional en 

aspectos tales como: (a) informar a su organización si las acciones realizadas han 

logrado los resultados esperados, (b) facilitar el benchmarking interno y externo para 

un futuro más competitivo, (c) alinear las actividades empresariales a la visión 

estratégica, (d) impulsar el cambio organizacional, (e) mejorar el nivel de calidad de 

las organizaciones respecto al mercado y (f) promover la innovación. 

1.7 Formas para generar resiliencia organizacional  

Abaid et al. (2021) recomienda algunas acciones que permitirán generar 

resiliencia organizacional:  

a) Evitar tipificar las crisis como temas imposibles de resolver.  

b) Aceptar las circunstancias que no pueden cambiarse, establecer objetivos, 

estrategias realistas de solución y tomar acciones decisivas y asertivas.  

c) Investigar y aprender sobre lo que otras organizaciones han hecho o están 

haciendo en una situación parecida, a fin de hacer frente con una visión 

constructiva y positiva.  
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d) Proteger y mantener una excelente relación con los stakeholders para cerrar 

brechas cuando haya que reaccionar o adaptarse a un cambio imprevisto.  

e) Mantener una línea de comunicación constante y fluida con las partes 

interesadas para recibir retroalimentación y abrir las puertas a la innovación 

y soluciones en tiempos de crisis.  

f) Contar con los mecanismos internos necesarios para concebir el fracaso 

como una posibilidad, que cuenten con el coraje y empuje necesarios para 

hacer el trabajo, las estrategias, la confianza y la innovación para evitar el 

colapso ante una eventualidad.  

g) Integrar la memoria corporativa para documentar las medidas y acciones 

tomadas en momentos de crisis y su resultado para evitar el riesgo de repetir 

la historia y, simultáneamente motivar al equipo o grupo en forma positiva 

para cumplir los objetivos.   

h) Tener presente en todos los niveles de la organización que la única constante 

en la vida es el cambio y este es un componente indispensable para el éxito 

de las organizaciones. Así que, mejor disfrutarlo y ser parte del cambio. 

1.8 Aplicación de la resiliencia en las microempresas 

Si bien no existe una metodología para desarrollar la resiliencia dentro de las 

empresas, vale la pena señalar que existen componentes que ayudan a aplicarla. 

Los factores involucrados en la construcción de resiliencia en todas las 

organizaciones se denominan factores de protección y riesgo, similares a las 

fortalezas y debilidades reveladas por el análisis estratégico. Los factores de 

protección son las condiciones que pueden crear un ambiente favorable para el 

desarrollo de la actividad empresarial, y los factores de riesgo son la combinación 

de todas las características que de una forma u otra aumentan la probabilidad de 

desempeño de una empresa. En retrospectiva, las organizaciones son resilientes. 

Si en situaciones de crisis pudiéramos desarrollar la capacidad de identificar estos 

riesgos y factores protectores con el fin de minimizar problemas futuros (Cordero et 

al 2014).  

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de aplicar la resiliencia a tu 

organización es su técnica. Varias técnicas de resiliencia son instrumentos 
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empresariales que se utilizan para hacer frente a la adversidad y determinar el uso 

de estrategias para mantener el equilibrio dentro de la empresa. Existen 

oportunidades en momentos de crisis o cambio que pueden entorpecer el desarrollo 

laboral de los empleados a los que no les son aplicables dichas técnicas. Se utiliza 

en todos los niveles de la jerarquía para ayudar a los empleados a desarrollar y 

obtener comportamientos positivos en su desempeño. En resumen, estas son 

medidas aplicadas a nivel personal para ayudar a los empleados a soportar el estrés 

mental (Steffens y Ojeda, 2017).   

Sin embargo, la técnica se basa en las habilidades humanas y está destinada 

a brindar a las personas la oportunidad de interactuar activamente tanto con su 

entorno como con ellas mismas. Técnicas como estas también permiten que una 

persona desarrolle la capacidad de relacionarse, y estos reflejos guían a una 

persona para enfrentar el cambio. Por lo tanto, las técnicas centradas en la emoción 

con respecto a las emociones negativas son muy complejas de controlar, ya que 

causan malestar y, sobre todo, generan costos importantes para la empresa, lo que 

brinda apoyo emocional y la capacidad de los empleados para interactuar entre 

ellos. Una técnica para centrarse en el problema cuando las personas se encuentran 

en una situación problemática, no se limitan a resolverla, simplemente intentan 

modificar su trayectoria para adaptarse al problema. Por eso se dice que cuando se 

utilizan métodos que mejoran la resiliencia para resolver los problemas de la vida 

de alguien, es necesario desarrollar una estrategia para volver a la normalidad 

(Steffens y Ojeda, 2017). 

Otro tipo de técnica se llama ERIC (Eliminar, Reducir, Aumentar, Crear), que 

establece que los océanos rojos son muy importantes para mantener la 

competitividad dentro de la industria de una empresa, la realidad de muchos 

negocios en cuanto a la participación de mercado, en la mayoría de ellos, la oferta 

supera con un gran aumento a la demanda y, por tanto, no es suficiente para 

sostener un alto nivel de competencia sino debe apostar por otras opciones, pero 

por otro lado los océanos azules no están ni definidos ni explotados ya que las 

empresas se han centrado recientemente en crear océanos rojos donde domina la 

competencia (Steffens y Ojeda, 2017). 
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Esta herramienta, crea océanos azules, y agrega valor a una empresa u 

organización, estableciendo ventajas competitivas a largo plazo, el enfoque, la 

divergencia y un mensaje claro para comunicar al mercado, definen seguras las 

habilidades de océano azul, en el modelo mencionado la herramienta ERIC se 

consideran concurrente (Chan y Mauborgne, 2015).   

Con la herramienta ERIC, se puede identificar qué factores competitivos no 

agregan valor e incurren en costos, lo que permite elaborar una propuesta detallada 

de océano azul, todo ello nos permite eliminar actividades que no crean valor para 

nuestros clientes. Reducir el valor agregado ya que algunos modelos superan las 

expectativas del cliente. Aumentar la intensidad de las variables que no cumplen 

con las expectativas del cliente. Crear variables relacionadas con bienes o servicios 

que no están incluidos en el modelo que califican los clientes (Estrella y Torres, 

2015).  

El modelo de Jim Collins para analizar crisis y lograr un nivel aceptable de 

resiliencia dentro de una organización también necesita conocer el nivel operativo 

actual de un negocio para determinar si se encuentra en una fase de crisis, en ese 

caso, es apropiado hablar de la fase de recuperación, el modelo de Jim Collins, 

conocido como las cinco etapas de la decadencia, establece que las organizaciones 

deben darse cuenta de que no importa qué tan bien se desempeñen, no están en 

la cima, y cómo las empresas aceptan y responden a la crisis tratan de adaptarse 

para finalmente fallar y renunciar (Sánchez, 2016).   

1.9 Definición de emprendimiento  

Mucho se ha hablado sobre el emprendimiento, pero de hecho innumerables 

autores han desarrollado opiniones divergentes sobre el fenómeno, que de una 

forma u otra ha sido identificado como un importante factor de desarrollo que ha 

afectado a las comunidades humanas. La escala de esta actividad en la sociedad 

es tan grande que algunos estudios muestran que su impacto es de vital importancia 

para el bienestar económico y social (Martínez, 2016).   

En este sentido, “muchos países han enfocado sus modelos económicos, 

políticas públicas y diseño institucional en promover e incentivar el emprendimiento, 
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porque este es importante para el crecimiento, el desarrollo, la creación de riqueza 

y la calidad de vida de sus ciudadanos” (Rivera, 2018, p.7).  

Sin embargo, existe una relación muy estrecha entre el éxito de un 

emprendedor y las características personales. En este sentido, Martínez (2019) 

indica que “el emprendimiento está relacionado con saber hacer algo, por lo que se 

relaciona con aspectos como el carisma, la perseverancia, la inversión de tiempo, 

el esfuerzo, la perseverancia, los valores personales, o la búsqueda de soluciones, 

se ve como una habilidad a desarrollar” (p.143) 

El emprendimiento es un concepto que acompaña la historia y el progreso de 

la humanidad, los emprendedores son los inadaptados que han impulsado el cambio 

y establecido políticas a lo largo de la historia, para bien o para mal, por lo que se 

les atribuye todo hecho que muestre progreso en cualquier campo. Según el RAE 

(2018), el emprendedor “es un agente decidido de acción innovadora”, y la acción 

innovadora es una herramienta para que el emprendedor participe.   

Según Patiño et al., (2018) menciona que “emprender es un término que tiene 

varias representaciones, según el contexto en que se le utilice será el vínculo que 

se le trasmita. Por ejemplo, en el ámbito empresarial el emprendedor es un 

empresario” (pág. 1).   

Rodríguez y Jiménez (2005), citado por  Max Olivares (2017) mencionan que 

hay dos definiciones para entender lo que es un emprendedor:  

 Un emprendedor es un individuo que detecta una oportunidad y crea un 

negocio (o la adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para encararla.  

 El proceso emprendedor comprende todas las actividades relacionadas con 

detectar oportunidades y crear organizaciones para concretarlas (pág. 27).  

Saldarriaga y Guzmán (2018), lo percibe como un individuo que compra 

productos a un precio determinado ahora y, al combinarlos juiciosamente, crea un 

nuevo producto para que pueda venderse a un precio incierto en el futuro, para lo 

cual asume riesgos e incertidumbres que están presentes en el mercado actual.  

De este modo, aun cuando el término proviene del francés  (entrepreneur) 

que se traduce como pionero,  para Alzate (2017), se puede decir que: “es la acción 

que un individuo ejerce gracias a su capacidad de innovación y creatividad para 
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plantear proyectos con un alto impacto social y económico” (p.11). Sin embargo, el 

autor menciona que para ser emprendedor no es obligatorio crear un negocio y 

añade que es suficiente con una idea, propuesta o proyecto que se pueda ejecutar 

en un entorno para brindar una solución a un problema identificado con anticipación.  

En esta secuencia de ideas, vale la pena identificar la relación entre 

empresarios y emprendedores, en este sentido, si analizamos el propósito, 

podemos decir que los emprendedores sí son emprendedores, aunque no todos los 

emprendimientos estén orientados al desarrollo empresarial. En relación con esto 

están las llamadas empresas sociales, que persiguen fines benéficos en lugar de 

lucrativos. Sin embargo, el tipo de emprendimiento abordado en este estudio se 

refiere al emprendimiento dirigido a la obtención de beneficios y la creación de 

empleo. De cualquier manera, es importante tener en cuenta que, por naturaleza, 

todos intentan resolver situaciones problemáticas basándose en el ingenio y la 

creatividad mientras satisfacen las necesidades de un ecosistema en el que las 

personas prosperan. 

1.10 Tipos de emprendimiento  

La actividad humana es el resultado de la motivación, que a lo largo de la 

historia ha llevado a la promoción de muchas ideas que sirven al desarrollo humano, 

al respecto Velandia (2019)  establece que: “se emprende y a menudo se hace por 

necesidad y es una práctica típica o común en los países en desarrollo y los países 

que enfrentan serias dificultades en el empleo y la integración laboral.”. (p.62). Más 

adelante el autor Velandia (2019) indica que “también se emprende por oportunidad, 

típicamente en países desarrollados o en contextos favorables” (p.62)  

Velandia (2019), indica que el planteamiento anterior crea una codificación  

que categoriza a la actividad de emprendimiento de acuerdo al estímulo, 

consiguiendo ser:  

a. Emprendimiento por necesidad.  

b. Emprendimiento por oportunidad.  

Ahora bien, los estudios de Terán y Guerrero (2020). Con respecto a la teoría 

del emprendimiento, argumentan que "hay cuatro corrientes principales de 

investigación sobre el emprendimiento: psicología, sociología, economía y 
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administración, y la investigación sobre el emprendimiento puede llevarse a cabo a 

través de una o más de ellas".  (p.3)  

Terán y Guerrero (2020), mencionan que dado lo anterior, se podría pensar 

que el emprendimiento también puede ser visto desde tres perspectivas: 

Emprendimiento empresarial:   

Es considerado como una iniciativa particular acerca de un proyecto de 

negocio o cualquier idea que le de ingresos. En este contexto Riveros (2013) afirma 

que “los gerentes actuales son emprendedores y deben evaluar constantemente 

indicadores de crecimiento y pronósticos para el mercado en estudio” (p.22).  

Emprendimiento cultural:   

El propósito de este tipo de negocios es preservar el valor y la importancia 

de los productos y costumbres locales y nacionales. Ante este propósito Castillo 

(2015) sostiene que “algunos países y sociedades cuentan con condiciones 

institucionales que promueven los negocios, como mercados libres y competitivos 

con protección de la propiedad privada y sistemas educativos abiertos e 

innovadores que propicien actividades empresariales” (p.172). 

Emprendimiento social:   

Se basa en la satisfacción de las necesidades de la sociedad en la que se 

desarrolla y se centra en cuestiones comunitarias. Al respecto Ocampo (2016). 

Revela que “el emprendimiento social crea valor a través de la innovación que crea 

equilibrio y asegura una mejor situación para contribuir a la sociedad” (p.180).  

La codificación anterior deriva de una categorización que los investigadores 

plantean en función del propósito que se persigue con la actividad del 

emprendimiento. Sin embargo, Raffino (2020) es más amplio en su descripción e 

incluye otras denominaciones.    
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Figura  1. 

Clasificación del emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Raffino (2020). 

A continuación, se hace una breve descripción de la clasificación referida en 

la Figura 1.  

Según el Tamaño:  

En este contexto estamos hablando de pequeñas empresas allí, es 

importante cubrir los costos de sostenibilidad del negocio y generar suficientes 

ingresos para cubrir el sustento del emprendedor. El espíritu empresarial escalable, 

trata de expandir su mercado con un mínimo esfuerzo y contar con tecnología es 

muy importante en este tipo de emprendimientos. 

Según el grado de innovación:  

Las empresas espejo y las empresas basadas en la producción de bienes y 

servicios existentes entran en esta categoría. Del mismo modo, algunos 

emprendimientos nacen de la motivación personal de marcar una gran diferencia en 

la vida de uno, generalmente, este tipo de emprendimiento se enfoca en la idea del 

emprendedor más que en las necesidades del mercado. De igual forma, algunos 

emprendimientos oportunistas surgen de observar las necesidades del mercado 

luego de estudiar el entorno. 
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Según el ámbito donde se desarrollan:  

En este caso se habla de emprendimientos sociales o negocios que innovan 

con ideas rentables, cabe destacar que, esta definición de emprendimiento social 

presentada por Raffino (2020) coincide con la fusión del emprendimiento 

empresarial y social. Por otra parte, están los emprendimientos digitales o que 

tienen su base en internet donde se comercializan productos o servicios netamente 

digitales.  

1.11 Atributos de un emprendedor  

Pérez y Mercado (2021), mencionan los atributos de un emprendedor:  

Innovador y creativo:   

Son personas que siempre están dispuestas a descubrir e introducir nuevas 

opciones para ayudar a resolver los problemas de los clientes. Tenga en cuenta que 

este enfoque puede relacionarse no solo con productos y servicios, sino también 

con comunicaciones, logística de ventas, estrategias de marketing, etc. 

Decidido:  

Las personas de este tipo son conscientes de los riesgos a los que se 

enfrentan, pero saben que superar cada obstáculo de una vez por todas es la única 

forma de avanzar en sus objetivos. Necesita obtener la información que necesita en 

el momento adecuado para despejar sus dudas y darle la confianza para alcanzar 

sus metas. 

Informado:  

La única forma de ganar confianza en el logro de las metas propuestas es 

eliminando la incertidumbre, la propiedad tiene como objetivo proporcionar a los 

empresarios la información que necesitan en su proceso de toma de decisiones. En 

este sentido, es importante contar con fuentes confiables y una vigilancia 

permanente del comportamiento del mercado y sus clientes, de tal manera que, sus 

acciones sean productos de una observación que le permita, de alguna manera, 

proyectar resultados de acuerdo a los diferentes escenarios.  

Perseverante:  

Esta habilidad nace del deseo de insistir y perseverar hasta lograr la meta 

propuesta, cabe mencionar que al principio el emprendedor genera conocimiento a 
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raíz de sus experiencias y esto le permite corregir estrategias y replantearse los 

objetivos. Todo esto es parte de la dinámica necesaria para consolidar un negocio 

o empresa, sin embargo, es importante no darse por vencido y estar dispuesto a 

perseverar hasta encontrar la fórmula de éxito.  

Resiliente:  

No cabe duda que los obstáculos se harán presentes en el recorrido de la 

vida de un emprendedor, lo que significa que muchas veces los resultados no serán 

favorables, incluso, a pesar de la planificación y las proyecciones. No obstante, 

frente a los momentos adversos, el emprendedor debe ser capaz de reprogramarse 

y automotivarse para continuar. Quizás es aquí donde se presenta la diferencia 

entre el 5% que logra el objetivo y el 95% por ciento que termina dándose por 

vencido. De esta manera, la resiliencia deberá ser un factor determinante que 

caracterice al emprendedor y le permita reponerse de las experiencias no deseadas. 

Flexible:  

Una mente emprendedora sabe que debe abrirse a nuevas perspectivas ya 

que los cambios están servidos a la orden del día. En este sentido, es importante 

reconocer que, aun cuando una fórmula ha dado éxitos en la gestión de negocio, 

siempre es importante estar alerta para interpretar los cambios que se suscitan y la 

manera en que impactan en el emprendimiento. Lo que quiere decir que, negarse a 

replantear el modelo y las estrategias en los momentos indicados, puede terminar 

por limitar el crecimiento del negocio. No cabe duda que uno de los principales 

obstáculos es la resistencia al cambio, sobre todo cuando se desea incorporar 

nuevas tecnologías, pero más allá de ello, una mentalidad cerrada en los 

responsables del emprendimiento puede ser fatal para el mismo.  

Poder de Visualización:  

Esta cualidad tiene que ver mucho con la capacidad del emprendedor para 

recrear en su mente el escenario que quiere ver materializado. En este sentido “la 

visualización creativa es la técnica de utilizar la propia imaginación para crear lo que 

se desea en la vida. No  hay nada en absoluto nuevo, extraño o desusado en la 

visualización creativa.”. Bajo este enfoque es posible tener una visión más clara de 

la meta y con ello prever los recursos necesarios para llegar a ella. Por lo que, más 



40 
 

allá de una cualidad que para muchos puede resultar mística, este hábito es un buen 

ejercicio para el logro de los objetivos. 

1.12 Habilidades del emprendimiento 

Un emprendedor es un individuo que puede aprovechar las oportunidades 

del mercado y asumir riesgos a través de la innovación tecnológica (Suparno y 

Santono, 2018). Esta definición se extiende para incluir a una persona con 

creatividad e iniciativa para realizar actividades, por lo que el término no se limita a 

las oportunidades de mercado, sino que también se aplica a otras áreas de la vida 

de esa persona. Las opiniones están divididas sobre si el espíritu empresarial es un 

estado natural o si se puede desarrollar a través de la educación (Kusmintarti et al., 

2018). Asimismo autores como Hasan et al. (2017) proponen que todos pueden ser 

emprendedores, pero no todos pueden reconocer estas habilidades. 

Otro aspecto a considerar son las características personales y sociales que 

conforman el perfil de un emprendedor. En este sentido se encuentra que los 

estudios no concuerdan en un único perfil en el que se puedan distinguir rasgos 

específicos de edad, género o condición sociodemográfica o económica 

(Kozubíková et al., 2018), por ello, se considera importante vincular las 

características del perfil emprendedor con las habilidades del individuo a desarrollar 

para fortalecer primero la identidad emprendedora y luego desarrollar esa 

capacidad y con ello alcanzar la madurez del talento emprendedor (Buil et al., 2016).  

Figura  2. 

 Proceso de formación del talento emprendedor. 

Fuente: Hasan et al. (2017). 
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Como se muestra en la Figura 2, este proceso se realiza en etapas iniciando 

con una generalizada donde la persona identifica los rasgos y habilidades con los 

que cuenta para poder emprender; posteriormente continúa hacia una etapa 

motivacional donde se da el enlace entre la intención y la acción, e incluye otros 

elementos como los familiares y sociales y por último, está la aumentada, en la que 

se brinda a los participantes el conocimiento y las habilidades para actuar (Hasan 

et al., 2017).   

Este proceso puede implementarse a través de la educación empresarial, ya 

que se reconoce que tiene un impacto positivo en la motivación en el desarrollo de 

nuevos negocios, la innovación y el crecimiento económico (Antonaci et al., 2016). 

Por lo tanto, el desarrollo empresarial favorece el desarrollo del espíritu empresarial 

necesario para el desarrollo de bienes y servicios (Fernandes et al., 2017). Sin 

embargo, muestra que aún existe la necesidad de definir qué se debe enseñar y 

cómo practicar la educación emprendedora, y qué habilidades se deben desarrollar 

y con qué enfoque educativo (Fatoki, 2014).  

1.13 Identificación de habilidades de emprendimiento  

Las habilidades de emprendimiento son las capacidades que tienen las 

personas para ejecutar un nuevo negocio (Suparno y Santono, 2018), también se 

consideran como necesarias para que las personas tengan una vida independiente 

y sustentable y ayudan al desarrollo económico y social. Desarrollar estas 

habilidades se considera esencial para ser competitivo, arriesgado y agradecido, 

por lo tanto, se ha sugerido que el primer paso en el desarrollo corporativo es ayudar 

a las personas a identificar sus habilidades clave (Chew et al., 2016). En una 

consulta a expertos se determinaron las habilidades de emprendimiento que se 

consideran más importantes para desarrollar en el emprendedor y que se muestran 

en la Tabla 2 (Portuguez et al., 2020). 
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Tabla 2. 

 Habilidades de emprendimiento según consulta a expertos.    

Tema Categoría 

Habilidades de emprendimiento  Innovación  

Tomar riesgos  

Creatividad  

Locus de control interno  

Autoconfianza  

Buscar oportunidades  

Comunicar ideas  

Intención emprendedora  

Liderazgo  

Persistencia  

Autoeficacia  

Networking  

Responsabilidad  

Solución de problemas  

Iniciativa 

 

Fuente: Portuguez et al. (2020) 

Las habilidades empresariales incluyen habilidades relacionadas con la 

creatividad, la innovación y la asunción de riesgos. La creatividad se trata de ofrecer 

enfoques diferentes e innovadores a nuevos problemas (Buil et al, 2016). Para 

resolver estos desafíos, podrá utilizar la iniciativa personal, asumir riesgos y aplicar 

ideas innovadoras a los desafíos que se le presenten (Abdullah et al., 2018).   
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Así mismo, otros autores mencionan dentro de las capacidades que debe 

desarrollar un emprendedor el locus de control interno, que consiste en la creencia 

de que su éxito o fracaso depende de su propias capacidades y esfuerzos 

(Fernandes et al., 2017). La autoeficacia es la capacidad de una persona para juzgar 

qué desafíos puede superar, cuánto esfuerzo debe realizar para superarlos y cuánto 

tiempo debe soportar para enfrentar los obstáculos, se define como el grado en que 

las personas confían en sus habilidades (Mauer, et al., 2017). Se considera que la 

presencia de autoeficacia puede ayudar a las personas a mejorar la intención para 

desarrollar emprendimientos. Esta intención se relaciona con la capacidad de 

desarrollar un negocio, agregar valor a una organización existente o un interés en 

hacerlo en el futuro (Palazzechi et al., 2018).  

La proactividad es también una habilidad emprendedora, una persona 

proactiva es aquella que toma la iniciativa, aprovecha las oportunidades y persevera 

hasta lograr sus objetivos (Kozubíková et al., 2018). Esta habilidad consiste en 

predecir problemas antes de que ocurran y tomar acciones correctivas para resolver 

situaciones específicas (Yan et al., 2018). Este es un rasgo importante que deben 

tener los emprendedores para que puedan encontrar oportunidades de negocio. 

Como menciona (Koe, 2016), un individuo si puede captar e identificar una idea de 

negocio, tiene un gran potencial para convertirse en empresario. Finalmente, la 

capacidad de innovar está relacionada con la generación de nuevas ideas para la 

producción de bienes y servicios (Martens et al., 2018). Para los emprendedores 

esta característica es de importancia debido al ambiente competitivo en que se 

desenvuelven.   

1.14 ¿El emprendedor nace o se hace? 

En cualquier campo siempre existe la dualidad de si una gran persona nace 

o se hace, y si hay perspectivas contradictorias sobre este punto para asegurar esa 

posición, pero las personas pueden cambiar cuando lo necesitan, siempre es 

importante enfatizar la capacidad de acuerdo a sus necesidades, características, 

habilidades, destrezas e intereses. Por lo tanto, los emprendedores tienen la 

garantía de nacer con rasgos que fomentan la innovación, tales como la 

perseverancia y confianza en sí mismo, pero necesita herramientas para aprender 
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a brillar, sin embargo, hay personas que tienen el impulso de aprender y perseguir 

sus sueños sin tener el talento, y eso es lo que los convierte en emprendedores 

(Martínez, 2016).    

Alarcón (2017), indica que la visión debe ser intermedia: Los hábitos técnicos, 

por otro lado, tienen que ver con la formación y el aprendizaje continuo, por lo que 

son modificables y aprendibles. Por otro lado, independientemente de que lo tengas 

o no, no puedes adquirirlo por mucho que inviertas Según poncio (2010):   

Entre ambos extremos, entre lo modificable y lo no inmodificable, se encuentra el 

“área gris de lo tal vez modificable”, lo que se dará si el emprendedor cumple 

con las condiciones para serlo la pasión puesta en el proyecto, la autoestima, 

el espíritu de lucha, la voluntad para aprender, la perseverancia, en definitiva, 

cuestiones que pueden desarrollarse independientemente de la dimensión 

inmodificable de cada una de las personas. Hay otros autores que adhieren 

a la corriente de que emprendedor se nace y van más allá afirmando que 

algunos lo son por una cuestión genética, aunque rápidamente reconocen 

que no es lo habitual, ya que el emprendedor medio regularmente se 

desarrolla en función de su entorno personal.   

Para algunos emprendedores, las circunstancias de vida complejas, como 

relaciones problemáticas con padres y maestros, crecer en hogares con problemas 

financieros y estudiar y trabajar allí al mismo tiempo, toman la decisión de 

convertirse en emprendedores, con el tiempo, cosas como estas los han convertido 

en personas adaptables.  

1.15 Clases de emprendedores 

Los tipos de emprendedores se pueden categorizar según su perspectiva, es 

así como Asmal et al. (2019) clasifica a los emprendedores en cinco tipos, según 

este autor, los emprendedores se clasifican según su personalidad al abordar el 

hecho de la innovación.  

 El Administrativo. Utiliza la investigación, el análisis y el desarrollo para 

mejorar los flujos de trabajo y generar nuevas ideas, por ejemplo, los 

estudiantes que han decidido iniciar un negocio estudian utilizando las 

herramientas que adquirieron en la universidad. 
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 El oportunista. Se refiere a las personas que tienen cuidado de aprovechar 

las oportunidades que les rodean, por ejemplo, un comerciante que comenzó 

a vender un producto pensando que sería rentable una vez.  

 El Adquisitivo. Se caracteriza por mantenerse innovado y se caracteriza por 

fomentar el crecimiento y la investigación para mejorar procesos de actividad 

efectiva como los empresarios corporativos que ejecutan programas de 

investigación y crecimiento. 

 El incubador. Se refiere a la creación de nuevos negocios, mayoría 

independientes por su afán de crecer y conseguir autonomía, por ejemplo las 

personas.  

 El Imitador. Genera procesos de innovación a partir de elementos básicos ya 

existentes, mediante la mejora de los mismos, se pudiera distinguir el 

concepto de benchmarking en este emprendedor.   

1.16 Los errores más comunes de un emprendedor 

De acuerdo a la Revista Dinero (2020) existe una serie de errores que comete 

un emprendedor potencial:  

1. No empezar: el mayor error es no empezar, cuanto más tiempo pase 

perfeccionando su plan de negocios y minimizando sus riesgos, más miedo 

tendrá al fracaso.  

2. Pensar que no hay competencia: no se puede hablar de ventaja competitiva 

si se piensa que es la única en el mercado. Porque por muy original que sea 

una idea, siempre se preparan otras ideas similares al mismo tiempo, 

luchando por diferenciarse de la competencia. 

3. No formar buenos equipos: un error común es tener miedo de compartir sus 

ideas y conocimientos, creyendo que puede llevar a cabo un proyecto por sí 

solo sin buscar el equipo adecuado. 

4. Pensar que hacer empresa es una actividad de medio tiempo: liderar y dirigir 

un negocio es el trabajo de toda la vida de un emprendedor. Si crees que 

puedes hacer otro trabajo desde el principio, es una mala idea. 
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5. No tener presentes los aspectos legales: antes de emprender cualquier 

proyecto, se deben conocer los aspectos legales a detalle y tener cuidado de 

proteger su propiedad intelectual. 

6. Crecer más rápido de lo posible: es probable que el crecimiento imprudente, 

una vez iniciado, provoque el fracaso de una empresa, pero es un error 

pensar que la sostenibilidad debe maximizarse cuando está en su mejor 

momento. 

7. Exceso de optimismo: el optimismo es importante para ejecutar un proyecto, 

pero más aún para persuadir a los inversores. Sin embargo, sea realista en 

sus pronósticos y no sobreestime sus ganancias ni subestime sus costos. 

8. Incapacidad para afrontar el cambio: la incapacidad de encontrar soluciones 

diferentes para superar las dificultades es una de las principales causas del 

fracaso. 

9. Mientras el entorno evoluciona, de igual manera lo deben hacer las 

estrategias empresariales.  

10. Falta de conocimiento de sí mismo: ¿Tengo claridad en mis metas? ¿Estoy 

pensando en la estrategia correcta? ¿Puedo ejecutarla? Si los resultados de 

la empresa al final no coinciden con las expectativas del emprendedor, esto 

puede ser causa de fracaso.  

11. No ponerse en los zapatos de los inversionistas: los inversores y los 

empresarios hablan diferentes idiomas, algunos piensan en rentabilidad, 

algunos piensan en productos e ignorar la relación ganar ganar entre los dos 

puede conducir al fracaso.  

1.17 Fuerza de consideración antes de emprender 

Para encontrar una oportunidad de negocio es necesario analizar el entorno 

del sector en la cual se desarrolla el negocio identificando las posibles necesidades 

insatisfechas del mercado. Para comprender mejor estas fuerzas (Poncio, 2010) 

menciona 4 elementos externos que son parte del análisis de Porter:  

1. Los competidores: debe considerar las barreras de entrada para su 

actividad elegida. Lo más importante, la diferenciación del producto 

que tienen los competidores (como tener una marca conocida que 
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retiene a los clientes), los requisitos de capital necesarios para 

comenzar (los proveedores de servicios y los fabricantes de productos 

no comienzan igual), economías de escala (observadas cuando una 

mayor producción reduce el precio unitario de un producto). 

2. Los clientes: conocerlos es importante para saber si son atomizados 

o concentrados, si compran a grandes volúmenes, dónde se 

encuentran, si es importante el precio o la calidad. 

3. Los productos sustitutos: es importante saber si existen y cómo 

pueden afectar a la competencia con los productos y servicios 

ofrecidos. 

4. Los proveedores: necesita saber qué poder de negociación tiene, si 

tiene menos o más poder de negociación, si puede competir con mi 

empresa en el futuro, etc. 
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Capítulo II. Marco Contextual 

2.1 San Felipe del Progreso 

San Felipe del Obraje con su nombre hispano original fue erigido municipio 

el 1º de enero de 1826, por el decreto núm. 36 del Congreso Constituyente del 

Estado de México, del 9 de febrero de 1825, siendo Gobernador Melchor Muzquiz. 

Aunque dicho decreto por ser sólo un acuerdo, las memorias del Gobernador al 

Congreso, así clasificaban a San Felipe (H. Ayuntamiento de San Felipe del 

Progreso (2022).  

2.1.1. Ubicación geográfica  

San Felipe del Progreso es un municipio rural, se localiza al noroeste del 

Estado de México. Durante la colonia se fundó el pueblo San Felipe, el cual fue 

conocido en esta época como San Felipe Ixtlahuaca, San Felipe el Grande y San 

Felipe del Obraje. Posteriormente en la segunda mitad del siglo XIX, al cambiar la 

categoría de pueblo a villa también se modifica su nombre y desde entonces es 

conocido como San Felipe del Progreso. Limita al norte con Tlalpujahua, Estado de 

Michoacán, El Oro y Jocotitlán, municipios del Estado de México; al sur con Villa de 

Allende, Villa Victoria y Almoloya de Juárez, Municipios del Estado de México; al 

oriente con Ixtlahuaca y al poniente con San José del Rincón. Su extensión territorial 

es de 368.15 kilómetros cuadrados (H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso 

(2022).  

El nombre y la marca del Municipio serán utilizados exclusivamente por las 

instituciones públicas. Todas las oficinas públicas municipales deberán exhibir la 

marca institucional del Municipio y su uso por otras instituciones o personas 

requerirá la autorización expresa del H. Ayuntamiento. 
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Figura  3. 

 Escudo oficial de San Felipe del Progreso.  

 

 

 

 

 

Fuente: H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso (2022).  

San Felipe del Progreso es un municipio con mayor población mazahua, 

teniendo un total de población en 2020 de 144,924 habitantes, siendo 52.2% 

mujeres y 47.8% hombres. Los rangos de edad que concentraron mayor población 

fueron 10 a 14 años (16,018 habitantes), 0 a 4 años (15,880 habitantes) y 15 a 19 

años (15,484 habitantes). Entre ellos concentraron el 32.7% de la población total. 

Dentro de esta población, se encuentran las personas que hablan alguna lengua 

indígena, donde resalta que la población de 3 años y más que habla al menos una 

lengua indígena fue 29k personas, lo que corresponde a 20% del total de la 

población de San Felipe del Progreso.  Los resultados de las lenguas indígenas más 

habladas fueron Mazahua (28,584 habitantes), Otomí (162 habitantes) y Náhuatl 

(118 habitantes) que se encuentran viviendo en San Felipe del Progreso (H. 

Ayuntamiento de San Felipe del Progreso (2022).  
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Figura  4. 

Principales lenguas indígenas habladas por la población de 3 años y más en San 

Felipe del Progreso. 

Fuente: DATA MEXICO (2020). 

2.1.2 Tradiciones culturales  

Desde hace más de 300 años, cada mes de enero se realizan los 

preparativos para la fiesta dedicada a Nuestro Padre Jesús en el pueblo de San 

Felipe del Progreso, en el Estado de México. Durante estos tres siglos la celebración 

ha permanecido casi igual. La procesión más importante de la fiesta es cuando el 

nicho con la imagen de Nuestro Padre Jesús sale a peregrinar por las principales 

calles del pueblo. Del nicho, destacan los adornos realizados con palomitas de maíz. 

Un ornamento poco común en otras festividades de México. 
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Figura  5. 

Imagen del Santo “Padre Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez (2022). 

A pesar de ser tan viva la tradición, no todo ha permanecido igual. Quizás el 

cambio más notable que ha sufrido esta fiesta es la casi desaparición del uso del 

maíz palomero toluqueño, nativo de esta zona, y la preferencia por el grano 

importado de Estados Unidos. 

“Antes los adornos se hacían con la mejor semilla que recogían los 

mayordomos del campo. Ellos usaban estas semillas para soltar las palomas”, nos 

dice Lucio Moreno González, mayordomo de la festividad, refiriéndose a las 

palomitas de maíz usadas para los ornamentos. (Pérez, 2022).  

Durante las fiestas patronales, las iglesias suelen adornarse con palomitas 

de maíz, así como las casas. O cuando hay carreras de caballos se acostumbra a 

hacer un rosario pequeño que se les cuelga en el cuello a los corredores para 

bendecirlos. 

A pesar de la importancia del maíz palomero en las tradiciones, la mayoría 

del maíz que se usa para todos estos rituales ya no vienen de las parcelas, sino de 

las tiendas. Solo los adultos mayores de estas comunidades son quienes aún 

atesoran las variedades únicas de maíz palomero que han heredado de sus padres 

y abuelos. Son ellos los que aún producen sus propias palomitas para consumo en 

casa, pero son solo unos cuantos quienes aún los usan para las fiestas. 

En la fiesta al Padre Jesús, los habitantes dan muestra de gratitud, 

solidaridad y hermandad, bendiciendo y apoyando a todos quienes acuden en 
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peregrinación al santuario para agradecer algún favor recibido. Como cada año, las 

fiestas patronales de San Felipe del Progreso son el mejor momento para disfrutar 

de la familia y amigos, ya que debido a las ofertas que aquí se realizan se puede 

tener un rato de esparcimiento para todas las edades. 

Son 306 años desde que el pueblo mazahua tiene como tradición bajar de 

cada comunidad la cera de sus parroquias y presentársela al Padre Jesús en 

compañía de los mayordomos, quemando también en su honor pirotecnia. 

Esta festividad es la más importante del municipio, “en ella se combinan las 

creencias religiosas con las tradiciones que dan identidad a un pueblo”, y hoy el 

Orgullo Mazahua se manifiesta con sonrisas, con felicidad y compromiso hacia la 

gente. 

Como cada año se quiso combinar, el entretenimiento y convivencia familiar 

no solo de los habitantes sino de los visitantes, por lo que todos pueden disfrutar de 

una maravillosa feria.  

Pueblo con Encanto San Felipe del Progreso  

El municipio de San Felipe del Progreso recibió el nombramiento de Pueblo 

con Encanto, debido a que tiene una gran riqueza cultural y ancestral, además de 

ser escenario de pasajes históricos como la Independencia, el Porfiriato y la 

Revolución, y alberga, entre su patrimonio, los orígenes de la entidad. 

Figura  6. 

 Nombramiento de Pueblo con Encanto San Felipe del Progreso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal Diario del Estado de México (2021). 



53 
 

Tras el nombramiento, el municipio se convierte en el número 23 de la lista 

de pueblos con encanto mexiquenses, una tierra fundada en el año de 1552, cuna 

de la cultura mazahua, en donde sobresale su hermoso entorno natural que recibe 

a la mariposa monarca, con tradiciones, costumbres y una gran diversidad cultural, 

plasmada en las artesanías y la gastronomía. 

La develación de la placa que distingue a San Felipe del Progreso como 

Pueblo con Encanto, se llevó a cabo en la Plaza de la Libertad, donde se llevó a 

cabo un ritual mazahua y la presentación del ballet folclórico de danza mexicana, 

interpretada por la agrupación “Amistades de la tierra”. 

San Felipe del Progreso es un pueblo que ha conservado sus costumbres, 

representadas hoy en día en todos los atributos por los cuales ha sido reconocido, 

como el Centro Ceremonial Mazahua, la Presa de Tepetitlán y la Hacienda de 

Tepetitlán, así como la Cascada del Tigre, Iglesia del Obraje, la Galería a cielo 

abierto en mosaico representando “La Milpa Milenaria” y el Parque Eco turístico 

Valle del Sol. Además, cuenta con una amplia variedad gastronómica como el 

llamado taco placero, los quelites, el chicharrón y el pulque. 

2.1.3 Actividades económicas   

El crecimiento económico es resultado de gestiones públicas eficientes en la 

promoción de la productividad del campo, el impulso a la infraestructura necesaria 

para el desarrollo rural, la formación de talento, asistencia técnica y la productividad 

de las agroindustrias establecidas en nuestro municipio. La dinámica económica de 

una región se ve influida por las condiciones naturales, principalmente en el 

municipio de San Felipe del Progreso donde la actividad principal está orientada al 

sector primario. El nivel de ingreso de la población está ligado a la actividad 

económica y, en el caso regional, donde la actividad agropecuaria no permite 

excedentes importantes, la posibilidad de obtener mayores ingresos radica en las 

actividades secundarias y terciarias. En este sentido, la búsqueda de patrones de 

diferenciación territorial debería tomar en consideración la posibilidad de diversificar 

dichas actividades y generar nuevas alternativas de empleo para su población.  

Sector primario. La superficie de cultivo en el municipio de San Felipe del 

Progreso consta de 24,614 hectáreas sembradas de acuerdo con datos del INEGI 
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2011. El maíz constituye cerca del 85% de la superficie total cultivada donde la 

avena forrajera, el tomate rojo, el tomate verde y el resto de cultivos nacionales se 

dividen el 15% sobrante. Respecto al nivel de tecnificación agrícola tenemos que en 

el municipio la superficie sembrada de temporal consta de 19,170 hectáreas mientas 

que la superficie mecanizada es de 21,379 ha y los sembradíos de riego contabilizan 

5,444 hectáreas. San Felipe no es ajeno a la dinámica agrícola en la que el volumen 

de producción de la avena forrajera supera al rendimiento de los otros cultivos 

locales, esta concentra, con un total de 52,200 toneladas, más del 80% de la 

producción del campo de San Felipe. La producción de maíz, si bien concentra la 

mayor parte de los terrenos cultivados, está destinada mayoritariamente al 

autoconsumo. Respecto a la actividad ganadera los principales productos son: 

carne en canal de bovino, porcino, gallináceo, ovino y la producción de guajolotes. 

De acuerdo con información del INEGI se produjeron 350,000 litros de leche de 

bovino y 151 toneladas de huevo durante el 2020 (Atlas de Riesgos Naturales de 

San Felipe del Progreso, 2014).    

Figura  7. 

Cultivo de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el negocio del sector primario. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura  8. 

Cultivo de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el negocio del sector primario. Fuente: Elaboración 

propia. 

Sector secundario. Con un total de 137 unidades económicas 

manufactureras concentradas principalmente en la producción de masa tortillera, 

fabricación de prendas de vestir, fabricación de productos metálicos y la industria 

de la madera, la actividad industrial en el municipio es escasa, de acuerdo con el 

último censo económico del INEGI 2009. (Atlas de Riesgos Naturales de San Felipe 

del Progreso, 2014).   

Figura  9. 

Maderería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el negocio del sector secundario. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura  10. 

Herrería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el negocio del sector secundario. Fuente: 

Elaboración propia. 

Sector terciario. Además de la agrícola, la actividad comercial es una de las 

más importantes en el municipio de San Felipe del Progreso, adicional a la 

existencia de dos mercados municipales y dos tianguis. De acuerdo con datos del 

IGECEM, en la localidad operan alrededor de 1,500 unidades económicas 

dedicadas al comercio entre las que se cuentan 203 de comercio al por mayor y 

1,249 al por menor. Con arreglo a la misma fuente existen en el municipio 10 

negocios inmobiliarios, 40 servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 

además de 7 empresas del ramo de la construcción. En cuanto a los servicios, de 

acuerdo con datos del INEGI, San Felipe del Progreso posee 12 oficinas postales; 

una sucursal de la banca de desarrollo y 3 de banca comercial. Para el ramo de 

servicios turísticos, el municipio posee una oficina de información turística que da 

cuenta de la existencia de un hotel y dos campamentos. San Felipe del Progreso es 

un municipio de riqueza histórica y cultural, el atractivo más importante y reconocido 

es el Centro Ceremonial Mazahua (Atlas de Riesgos Naturales de San Felipe del 

Progreso, 2014).       
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Figura  11. 

Negocios de San Felipe del Progreso. 

Nota. La figura muestra el negocio del sector terciario. Fuente: Elaboración 

propia. 

Figura  12. 

Negocios de San Felipe del Progreso. 

Nota. La figura muestra el negocio del sector terciario. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura  13. 

Indicadores económicos de San Felipe del Progreso. 

Nota. La figura muestra los indicadores económicos de los negocios de san 

Felipe del progreso. Fuente: DATA MÉXICO (2020).   

2.1.4 Microempresas 

Las microempresas de San Felipe del Progreso, operan de manera informal, 

es decir, cuentan con permisos únicamente municipales, permisos como el 

funcionamiento comercial, derecho de piso, etc. se denominan informales porque 

no se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el cual 

es regido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien tiene la facultad 

de recaudar impuestos mediante las actividades económicas de personas físicas y 

morales, sin embargo en el municipio mencionado, no es posible encontrar negocios 

que cumplan con esta obligación. 

La informalidad de estas microempresas permite el crecimiento económico 

de sí mismas y por ende de la región, por otro lado presenta problemas para el SAT, 

ya que a causa de esta situación no le es posible recaudar impuestos de todas las 

personas que deberían de aportar al gasto público, por ello, en la reforma fiscal 2021 

y como alternativa, entra en vigor el nuevo régimen simplificado de confianza 

(RESICO), el cual tiene como objetivo erradicar la informalidad y ofreciendo un 
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esquema fácil y ágil para que los independientes cumplan con sus obligaciones 

fiscales. 

Es importante mencionar que en el municipio de San Felipe del progreso, 

una de las actividades económicas más significativas son los negocios ambulantes 

que se ponen en la vía pública, ya que estas personas buscan salir adelante 

vendiendo sus productos ya sea para consumo humano o uso personal; para 

ganarse la vida día a día y así obtener ingresos para poder sobrevivir llevando una 

mejor calidad de vida a sus familias con el esfuerzo que hacen trabajando todos los 

días, como se puede observar en las siguientes figuras:  

Figura  14. 

Vendedores ambulantes. 

Nota. La figura muestra el negocio de los ambulantes. Fuente: 

Elaboración propia.  
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Figura  15. 

Vendedores ambulantes. 

Nota. La figura muestra el negocio de los ambulantes. Fuente: 

Elaboración propia.  
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Capítulo III. Metodología  

3.1 Población o universo/muestra 

Arias et al. (2016) refiere que “La población de estudio es un conjunto de 

casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la 

muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados (p. 3).  

La población objeto de estudio en esta investigación fueron los microempresarios  

de San Felipe del Progreso, Estado de México. De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía e Informática, (INEGI, 2022) la rama de microempresas está 

conformada por 4,489 microempresas.  

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, éste deberá ser representativo de dicha población (Hernández et al., 

2014).  

Al tomar una muestra, no probabilística el investigador pretenderá que los 

resultados se generalicen y funcionen para el resto de la población. Hernández et 

al. (2014), definen a la muestra no probabilística (llamada también muestra dirigida), 

se menciona que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, si no 

de causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la 

muestra”. Por lo tanto, el procedimiento a seguir no es mecánico, ni se basa en 

fórmulas de probabilidad, ya que depende del proceso de toma de decisiones de 

una persona o grupo de personas.      

De acuerdo con Scharager (2001) menciona los siguientes procedimientos 

de muestreo no probabilístico:  

Muestreo intencional u opinático:  

En este procedimiento, es el investigador quien selecciona la muestra e 

intenta que sea representativa, por lo tanto, la representatividad depende de su 

“intención” u “opinión”. Queda claro que la evaluación de la representatividad es 

subjetiva.  

Un tipo particular de muestreo intencional es el muestreo por cuotas, en que 

el entrevistador o encargado de obtener la información contacta a las unidades de 

análisis en un número proporcional al de las condiciones de la población que le son 
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dadas, y de estos, él puede elegirlas según sea su conveniencia.    

Muestreo sin norma o accidental:  

En este procedimiento, la muestra se obtiene de cualquier manera, ya sea 

por comodidad o circunstancias. El riesgo de que no sea representativa de la 

población es grande, salvo que la población sea muy homogénea.  

Muestreo de sujetos voluntarios:  

Son muestras fortuitas que por diversas razones accede el investigador. 

Pese a esto se clasifica en algunas variables para tratar en la medida de lo posible 

que los sujetos sean homogéneos con algunos criterios (edad, sexo, inteligencia, 

etc).  

Muestreo de sujetos tipos:  

También es utilizado en estudios exploratorios y cualitativos, donde lo que 

importa es la riqueza, calidad y profundidad de la información por sobre la 

generalización, la cantidad y estandarización.  

Muestreo por cuotas:  

Típicamente utilizado en estudios de mercado y de opinión pública. Consiste 

en la administración de un cuestionario en la calle y lo hacen llenado cuotas de 

acuerdo a la proporción de ciertas variables demográficas en la población.    

Para efectos de la presente investigación el tipo de muestro no probabilístico 

que se aplicó fue intencional u opinático. 

3.2 Tipo de estudio 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo de acuerdo a Hernández et 

al. (2014) este usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías, esto haciendo alusión a que esta investigación 

busca identificar conductas resilientes en los micro empresarios de San Felipe del 

Progreso, a través de la aplicación de un cuestionario a una muestra no 

probabilística. Molina y Mousalli-Kayat (2016) menciona que el enfoque cuantitativo 

comprende los procedimientos para la formulación y comprobación de hipótesis a 

partir de la experimentación, lo que constituye el carácter hipotético-deductivo, es 

decir, de la teoría general a la particularidad de los hechos estudiados en la 
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recolección de datos. 

La investigación cuenta con este enfoque cuantitativo al tratarse de una 

recolección de datos que prueba la hipótesis expuesta a partir de la medición 

numérica y el análisis estadístico. 

Es de alcance descriptivo Hernandez et al. (2014), Mencionan que “Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”.  

3.3 Descripción del instrumento 

El trabajo de investigación recopiló información mediante la aplicación de un 

cuestionario, como expresa Meneses (2016), “Un cuestionario es, por definición, el 

instrumento estandarizado que empleamos para la recogida de datos durante el 

trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las 

que se llevan a cabo con metodologías de encuestas” (p. 9).  

De esta manera, el cuestionario es la técnica o instrumento, mediante el cual, 

se seguirán un conjunto de pasos jerárquicos para su diseño y administración de 

los datos a obtener, es otras palabras la metodología de encuestas a seguir.   

El cuestionario consta de 29 preguntas las cuales son de opción múltiple y 

se aplicó a una muestra no probabilística de microempresarios de San Felipe del 

Progreso. El cuestionario está dividido en 5 apartados, cada rubro  correspondiente 

consta de un número de preguntas específicas relacionadas a una variable 

determinada, descritas a continuación:  

6. Autoeficacia y pro actividad (9 preguntas) 

7. Asertividad y control emocional (6 preguntas) 

8. Liderazgo participativo (7 preguntas) 

9. Afrontamiento de riesgos y dificultades (3 preguntas) 

10. Competencia personal (resiliencia) (4 preguntas)  

En el mismo cuestionario se solicitaron datos demográficos de los cuales 

resaltan: edad, estado civil, lugar de procedencia, actividad económica, años en 
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actividad económica y género.  

Las opciones de respuesta del cuestionario se determinaron en base a la 

escala de Likert, Hernández et al. (2014) mencionan la siguiente definición:  

“La escala de Likert son un conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir  la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” 

(p.238). 

De acuerdo a lo anterior, el cuestionario se conforma de 5 categorías: 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 En desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo   

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL 

PROGRESO 

El Presente cuestionario tiene por objetivo evaluar conductas de resiliencia 

emprendedora en los microempresarios de San Felipe del Progreso, por lo tanto, la 

información recabada, se utilizará para fines estrictamente académicos. 

Agradecemos profundamente se tome el tiempo necesario para responder 

objetivamente cada una de los cuestionamientos.  

Factores demográficos  

Edad 

 

Estado 

civil: 

Lugar de 

procedencia: 

Actividad 

artesanal 

Años de 

antigüedad en 

actividad 

artesanal 

Genero 

15-25       

56-75 

26-35       

76-85 

Soltero                 

viudo  

Casado                

unión libre  

    Femenino  

Masculino 
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36-45        

86-95 

46-55 

Divorciado            

otro: 

  

 

Este cuestionario se evalúa en escala de Likert, por lo que a cada pregunta 

deberá elegir la respuesta con la que se identifique más.  

Afirmaciones 5 

Totalmente 

de acuerdo 

4 

De 

acuerdo 

3 

Ni de 

acuerdo 

Ni en 

desacuerd

o 

2 

En 

desacuerdo 

1 

Totalmente 

en 

descuerdo 

Autoeficacia y pro actividad 

1. En 

general, 

soy 

optimista, 

relativizo 

los 

problema

s y 

considero 

los errores 

como 

oportunid

ades de 

aprender 
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2. Soy una 

persona 

apasionad

a con las 

cosas que 

hago, 

normalme

nte me 

auto 

motivo 

para 

avanzar y 

trabajar 

en el día a 

día 

     

3. Haga lo 

que haga, 

tengo fe y 

seguridad 

en mí 

mismo/a y 

en que lo 

conseguir

é 

     

4. Soy una 

persona 

con 

iniciativa, 

me gusta 

introducir 

cambios 
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con 

frecuencia 

y agilidad 

(no 

estancar

me), 

aunque 

esto me 

haga salir 

de mi 

“zona de 

confort” 

5. Suelo 

alternar 

momento

s de 

estabilida

d y 

momento

s 

de cambio 

en lo que 

hago 

     

6. Soy 

constante 

en el 

tiempo y 

persistent

e cuando 

me 
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propongo 

una meta 

7. Normalme

nte, me 

adapto 

con 

flexibilida

d y 

replanteo 

la 

estrategia 

cuando 

las cosas 

no salen 

como 

esperaba 

     

8. Generalm

ente soy 

resistente 

al estrés y 

a la 

tensión 

que 

conlleva 

mi trabajo; 

mantengo 

la calma 

cuando 

me 

enfrento a 

un 
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problema 

difícil en 

mi 

empresa 

9. Soy 

práctico/a, 

pienso en 

solucione

s no en 

problema

s 

     

Asertividad y control emocional 

10. Soy capaz 

de captar 

las 

necesidad

es de mis 

clientes(a

s) e 

incorporar

las a mi 

proyecto 

empresari

al  

     

11. Me 

implico a 

fondo en 

mis 

objetivos 
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del día a 

día  

12. Suelo 

tener en 

cuenta las 

normas 

sociales y 

culturales 

(costumbr

es, 

tradicione

s, etc.) de 

los 

contextos 

de mi 

actividad  

Empresari

al 

 

     

13. Me gusta 

tomarme 

el tiempo 

necesario 

para 

escuchar 

y 

comprend

er a mis 

clientes(a

s) y 

personas 

     



71 
 

con las 

que 

trabajo 

14. El día a 

día me 

hace ser 

conscient

e de que 

siempre 

hay algo 

que 

aprender 

     

15. Me gusta 

hacer 

planificaci

ones 

semanale

s, ir 

adaptand

o mi plan 

estratégic

o día a 

día, de 

acuerdo 

con las 

necesidad

es y 

circunstan

cias que 

van 

surgiendo 
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Liderazgo participativo 

16. Prefiero 

ejercer un 

liderazgo 

compartid

o con 

personas 

con las 

que me 

siento 

compenet

rado/a  

     

17. Al ejercer 

el 

liderazgo, 

me parece 

fundamen

tal 

rodearme 

de 

personas 

con 

mucho 

talento 

     

18. Me gusta 

trabajar 

en equipo 

con el 

personal 
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de mi 

empresa  

19. Busco 

activamen

te las 

opiniones 

de los 

demás 

como 

inspiració

n para 

ideas 

frescas y 

novedosa

s 

     

20. Cuando 

hay una 

crisis en 

mi 

negocio, 

me 

controlan 

los 

nervios y 

no sé 

cómo 

gestionarl

a 

     

21. Delego 

actividade
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s y tareas 

pero no la 

autoridad 

para 

modificar 

las 

decisione

s ya 

tomadas 

22. Superviso 

de cerca 

lo que 

hace mi 

equipo 

para 

asegurar

me de que 

todo se 

hace a mi 

manera 

     

Afrontamiento de riesgos y dificultades 

23. Los 

important

es riesgos 

que a 

menudo 

debo 

afrontar 

en mi 

empresa 
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me 

provocan 

mucho 

estrés 

24. Me cuesta 

afrontar la 

incertidum

bre y los 

problema

s 

imprevisto

s 

     

25. El temor a 

fracasar 

en mi 

empresa 

es algo 

que 

siempre 

está 

presente 

     

Competencia personal (Resiliencia) 

26. Normalme

nte me las 

arreglo de 

una 

manera u 

otra 

     

27. Me siento 

orgulloso 

     



76 
 

de las 

cosas que 

he logrado 

28. Siento 

que puedo 

manejar 

muchas 

situacione

s a la vez 

     

29. Soy 

resuelto y 

decidido  

     

 

3.4 Procedimiento de recolección de datos 

Hernández et al. (2014), mencionan que, de acuerdo con el problema de 

estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes 

sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos 

(participantes, grupos, organizaciones, etcétera). Recolectar los datos implica 

elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con 

un propósito específico. En toda investigación cuantitativa se aplica un instrumento  

para medir las variables contenidas en las hipótesis. 

En cuanto al acercamiento al grupo de microempresarios de San Felipe del 

Progreso, la técnica empleada fue personal y la aplicación se realizó través de 

encuentros personales con el encuestado. El registro de la información la realizó el 

aplicador, a través de un formulario de google. Posteriormente se revisó la 

información contenida en la base de datos. Para asegurar que las encuestas hayan 

sido precisas y no haya  errores de respuesta o mala comprensión, el aplicador 

explicó de manera detallada y precisa cada apartado de la encuesta y en todo 

momento el aplicador estuvo atento a resolver las dudas que se le presenten al 

encuestado. 

Para la aplicación de las encuestas se agendó previa cita con el entrevistado  
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estableciendo fecha y horarios para realizar la encuesta con mayor precisión y más  

tranquilidad. 

3.5 Procedimiento de manejo estadístico 

Una vez aplicado el instrumento de la investigación y descartada cualquier 

anomalía en cada uno de los cuestionarios, a partir de la base de datos que genera 

el formulario de google, se descargaron las tablas de análisis para presentar los 

resultados gráficos descriptivos con la información obtenida de cada una de las 

variables del estudio, posteriormente, se interpretaron las respuestas emitidas por 

los microempresarios  que participaron en esta investigación.  
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Capítulo IV. Aplicación de la Investigación 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados   

El presente capítulo muestra el análisis  de  los resultados obtenidos 

mediante la aplicación del instrumento “Resiliencia emprendedora de los 

microempresarios de San Felipe del Progreso”.  

El formulario está integrado por variables, las cuales permitirán el análisis 

conciso de los datos, pero así mismo es importante mencionar que los factores 

demográficos brindan un panorama general de la población que fue objeto de 

estudio.  

Factores demográficos  

Gráfica 1. 

Edad.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 1 se analizan los resultados arrojados por el instrumento, el rango 

de edad más predominante es de 15 a 25 años con un porcentaje de 49.1%, 

posteriormente se encuentra la clase de 26 a 35 años mostrando un 28.3%, 

enseguida se encuentra la categoría de 36 a 45 años con 15.1%, finalmente se 

localizan los rangos de 46 a 85 años, cada uno con un porcentaje de 1.9%, y el 

rango de 86 a 95 años no cuentan con ninguna microempresa, por lo tanto es 

posible concluir que la mayoría de emprendedores suelen ser jóvenes o personas 

no mayores de 45 años.  
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Gráfica 2. 

Estado civil. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 2 se muestra que el 54.7% de los encuestados se encuentran 

solteros representado más de la mitad de la población, posteriormente, se 

encuentran las personas que están casadas con un porcentaje de 30.2%, así mismo 

se encontraron emprendedores que se encuentran en unión libre representando un 

13.2% y finalmente el 1.9% corresponde a un emprendedor viudo.  

Gráfica 3. 

Lugar de procedencia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 3 se observa que los encuestados son personas que pertenecen 

al municipio de San Felipe del Progreso y habitan en las comunidades de Mavati, 

San Agustín Mextepec, San Jerónimo Bonchete y San Antonio Mextepec.  
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Gráfica 4. 

Actividad económica. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 4 muestra las actividades económicas a las cuales se dedican los 

encuestados; comercio al por menor, ya que mencionan que su negocio 

corresponde a abarroteras, comerciante, forrajes y alimentos, pollerías, 

misceláneas, papelería, vendedores de tacos, negocios familiares, etc.  

Gráfica 5. 

Años de antigüedad. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 5 muestra  que los años de antigüedad en la actividad económica 

varían, desde 1 año, 2 años, hasta llegar a 15 años, por tanto, es posible mencionar, 

que mayoría de los negocios son de reciente creación o menor a 10 años de 

antigüedad, es viable mencionar que los de mayor antigüedad son de aquellos 

emprendedores que se encuentran en los rangos de mayor edad, mientras que los 

demás son de jóvenes menores de 30 años. 
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Gráfica 6. 

Género. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

Como se observa en la figura 6 se percibe que la mayoría de emprendedores 

pertenecen al género masculino con un porcentaje de 63% y el 37% es 

representado por mujeres.  

Autoeficacia y pro actividad  

Gráfica 7. 

Optimismo ante los problemas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

Como se observa en la figura 7 el 48.2% de los micro emprendedores mencionan 

estar totalmente de acuerdo con el cuestionamiento planteado; el 46.4% respondió 

que está de acuerdo, es decir, aseguran que siempre actúan con optimismo, el 5.4% 

representa a aquellos micro emprendedores que son neutros, lo que significa que 

posiblemente no siempre son optimistas, pero tampoco desisten de sus objetivos. 

Se deduce entonces, que los micro emprendedores actúan con optimismo ante los 

problemas y aprenden de sus errores manifestando así conductas resilientes. 
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Gráfica 8. 

Automotivación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 8 muestra que el 47.3% de los micro emprendedores está 

totalmente de acuerdo y el 45.5% de acuerdo, lo que significa que las personas se 

encuentran a gusto y satisfechos con sus negocios, situación que los impulsa a 

trabajar y seguir esforzándose. También se encontraron respuestas neutrales; un 

5.3% de la población  no son apasionadas con lo que hacen, pero tampoco están 

desmotivada para realizar su trabajo. Por el contrario, el 1.7% de los micro 

emprendedores se siente desmotivado y no les gusta lo que hacen. 

Gráfica 9. 

Fe y seguridad. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

Como se observa en la figura 9 el 67.2% de las personas respondieron a la 

opción totalmente de acuerdo, por tanto se deduce que si tienen esas ganas de 

seguir creciendo a pesar de todas las dificultades, son seguras de lo que hacen y 

mantienen la fé. Así mismo, se muestra que el 27.6% respondieron que están de 

acuerdo con la premisa, y solo el 5.2% respondió de manera neutral.  
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Gráfica 10. 

Iniciativa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 10 se analiza el punto de vista de los micro emprendedores 

respecto a buscar cambios que permitan el crecimiento de los negocios, es decir, 

no quedarse con lo primero que iniciaron, aun cuando tengan que salir de su zona 

de confort.  Se observa el 50% afirmó que está totalmente de acuerdo, mientras que 

el 41.4% respondió estar de acuerdo, esto significa que promueven cambios en sus 

negocios, aunque esto les implique mayor trabajo. Por otro lado, el 6.9% de las 

personas respondieron  que están en un punto neutral, es decir, no generan 

cambios frecuentes, pero tampoco se estancan, y finalmente el 1.7% está en 

desacuerdo, lo que quiere decir que prefiere no salir de su zona de confort.  

Gráfica 11. 

Momentos de estabilidad y cambio. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 11 indica que el 60.3% de los encuestados respondieron que 

estaban de acuerdo con el cuestionamiento, mientras que un 32.4% respondió a 
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totalmente de acuerdo, y finalmente el 6.9% está en una situación neutral, respecto 

a esto se puede explicar que las personas están preparados para cualquier tipo de 

cambio, y sobre todo que tienden a experimentar dichos cambios, ya que existen 

momentos de altas y bajas en todo negocio pero aun así son persistentes. 

Gráfica 12. 

Constante y persistente. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 12 se muestra que el 52.5% de los encuestados contestaron 

totalmente de acuerdo, y de acuerdo el  44.1%, dando a entender que hacen todo 

lo posible por conseguir lo que se proponen, a pesar de que eso conlleve tiempo, 

dedicación, esfuerzo, etc, son constantes porque saben lo que quieren. El 3.4% 

contesto que no está de acuerdo ni en desacuerdo.  

Gráfica 13. 

Flexibilidad.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 
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La figura 13  indica que el 67.8% de los micro emprendedores de San Felipe 

del Progreso,  están de acuerdo con la flexibilidad de adaptarse a situaciones 

diversas y replantear estrategias en su negocio cuando es necesario, mientras que 

el 30.5% está totalmente de acuerdo, ambas opciones de respuesta permiten 

deducir que los encuestados son resilientes cuando  implementan estrategias en su 

negocio  y si no obtienen los resultados esperados,  buscan otras opciones de 

mejora, perseverando en el logro de sus objetivos.    

Gráfica 14. 

Resistencia al estrés.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 14 muestra que el 28.8% de los micro emprendedores está 

totalmente de acuerdo en ser resistente al estrés o tensión relacionadas con la 

gestión de su empresa. El 54. 2% está de acuerdo, esto significa que saben manejar 

situaciones de estrés y tensión, mientras que el 15.3% menciona no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo. Finalmente, el 1.7% de la población responde que está 

en desacuerdo. Como se puede observar, es mayor el porcentaje de micro 

emprendedores que utilizan habilidades del manejo de estrés y tensión, esto 

aumenta la motivación del emprendedor y sus colaboradores 
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Gráfica 15. 

Práctico/a.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 15 indica que el 54.2% de los encuestados está de acuerdo, el 39% 

totalmente de acuerdo, un 3.4% se mostró  neutral y el 3.4% manifestó estar en 

desacuerdo, con base a estos datos, se nota que la mayoría de los entrevistados 

buscan soluciones, no se centran en sus problemas, sino que a pesar de ello su 

concepción sigue siendo mejorar.  

La conclusión general referente a  la variable autoeficacia y pro actividad, se 

centra en que se denomina como autoeficacia el conocimiento que los individuos 

tienen acerca de sus capacidades y confianza para alcanzar las metas que se 

proponen o enfrentar situaciones. Por otro lado, ser proactivo significa actuar de 

forma rápida y estratégica en la toma de decisiones para uno mismo y en este caso 

para los microempresas, permitiendo mejorar y desarrollar actitudes capaces de 

predecir problemas y actuar ante las mismas.  

Conforme a las respuestas de los cuestionamientos correspondientes a esta 

variable, es posible notar que los microempresarios cuentan con esa capacidad de 

conseguir sus metas a pesar de todas las circunstancias, mismas que las obligan a 

actuar y tomar decisiones de forma rápida pero siempre confiando en que son las 

mejores decisiones. 
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Asertividad y control emocional  

Gráfica 16. 

Captar necesidades. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 16 muestra que el 49.2% está de acuerdo y el 44.1% muestra que 

está totalmente de acuerdo, estos datos determinan que las microempresas tienen 

la capacidad de identificar cuáles son las necesidades de sus clientes, pero sobre 

todo que más que identificarlas, las integran a su negocio buscando con ello el 

reconocimiento de sus consumidores, por otro lado el 6.8% refleja que existen 

emprendedores que están en un estado neutral, es decir quizá no logran identificar 

con precisión la demanda de sus consumidores.  

Gráfica 17. 

Objetivos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 
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En la figura 17 se observa que el  55.9% contestó afirmativamente y el 42.4% 

aun con más seguridad, contestando estar totalmente de acuerdo, por tanto significa 

que las personas se centran en trabajar a diario para alcanzar sus objetivos que se 

propongan, sin importar que tan difícil sea el camino.  

Gráfica 18. 

Normas sociales y culturales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 18 se muestra que el 55.9% de los microempresarios están de 

acuerdo y el 33.9% están totalmente de acuerdo, mientras que el 10.2% ni están de 

acuerdo, ni en desacuerdo, con base a esto se puede analizar que las costumbres 

y tradiciones juegan un papel fundamental en el desarrollo de las microempresas, 

ya que los negocios están situados en diversas puntos del municipio de San Felipe 

del Progreso.  

Gráfica 19. 

Escuchar y comprender. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 
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La figura 19 indica que el 59.3% está de acuerdo y el 40.7% está totalmente 

de acuerdo, esto significa que los microempresarios escuchan atentamente a sus 

clientes para conocer sus  necesidades y expectativas, esto  les permitirán realizar 

cambios favorables para mejorar la gestión de su negocio.  

Gráfica 20. 

Consciente. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 20 se observa que el 55.9% está totalmente de acuerdo y el 

42.4% de acuerdo, por tanto, se concluye que todos los entrevistados están 

conscientes de que a diario siempre hay algo que aprender, no se quedan en su 

zona de confort, sino que buscan esos nuevos aprendizajes y conocimientos.  

Gráfica 21. 

Planificaciones. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 21 se muestra que el 50.8% está de acuerdo en hacer 

planificaciones de forma semanal, el 39% está totalmente de acuerdo, el 8.5% no 

considera este apartado, pero tampoco lo deja fuera, es decir, contesto de forma 
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neutral, y finalmente el 1.7% está en desacuerdo en hacer planificaciones porque 

consideran que no tienden a funcionar.  

Las preguntas previamente analizadas corresponden a la variable de 

asertividad y control emocional, donde se deduce que los microempresarios son 

capaces de acertar en las necesidades de sus clientes, manifestando de manera 

oportuna sus emociones.  

Liderazgo participativo  

Gráfica 22. 

Liderazgo compartido. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 22  muestra que el 67.8% está de acuerdo y el 25.4% totalmente de 

acuerdo, el 3.4% contesto de manera neutral y 3.4% en desacuerdo, con base a 

estos resultados se determina que la mayoría se centra en liderar a su grupo de 

trabajo con quienes que ya se siente en confianza, es decir, a quienes ya conoce y 

sabe cómo trabajan, pero también se encuentra al menos una respuesta que 

muestra que está inconforme con este cuestionamiento, y se interpreta como si está 

abierta a ejercer liderazgo con personas que no conoce pero está dispuesta (o) a 

trabajar.   
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Gráfica 23. 

Personas con talento.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 23 se observa que el 47.5% eligió la opción de acuerdo, el 39% 

de acuerdo, el 11.9% respuestas neutral y el 1.7% en desacuerdo, esto significa 

que la mayoría de microempresarios  considera fundamental tener de su lado a 

personas que cuenten con mucho talento, ya que le permitirá crecer y aprender de 

esas personas.   

Gráfica 24. 

Trabajar en equipo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 24 se analiza que las microempresas prácticamente están 

constituidas por familias, por tanto el equipo de trabajo se constituye de integrantes 

de la familia, en base a esto el 57.6% respondió que está de acuerdo, el 32.2% 

totalmente de acuerdo y el 10.2% fueron respuestas neutrales, para ello se deduce 
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que las empresas si trabajan en conjunto ya sea en familia o en su defecto con el 

personal que cuenten.  

Gráfica 25. 

Opiniones de los demás.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 25 se observa que los microempresarios buscan y captan 

opiniones de los demás (clientes, conocidos, familia, etc) con el fin de inspirarse a 

implementar nuevas ideas, por tanto los resultados son los siguientes: 49.2% está 

de acuerdo, el 42.4% de acuerdo y 8.5% son respuestas neutras.  

Gráfica 26. 

Crisis.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

Como se observa en la figura 26, el 30.5% de los  microempresarios no son 

controlados por los nervios ante situaciones de crisis, el 27.1% menciona estar de 

acuerdo en que son controlados por los nervios, el 18.6% contesto neutralmente, 

mientras que el 11.9%  está totalmente de acuerdo. Se considera pertinente 
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establecer un plan de intervención para ayudad a los microempresarios en el 

manejo sus emociones.    

Gráfica 27. 

No modifico decisiones tomadas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 27 muestra que el 58.6% de los entrevistados mencionan que están 

de acuerdo en delegar actividades y tareas, pero no la autoridad de cambiar las 

decisiones ya establecidas, de igual manera el 22.4.5% son neutros ante el 

cuestionamiento, el 10.3% refleja que están totalmente de acuerdo, por el contrario 

el 10.3% indica que están en desacuerdo, lo que significa que las personas pueden 

prestarse a pensar que por delegar tienen la autoridad de cambiar decisiones ya 

tomadas.   

Gráfica 28. 

Supervisión. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 28 se observa que el 55.9% están de acuerdo, el 20.3% 

totalmente de acuerdo y el 16.9% con respuestas neutras, esto da entender que 
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todos están supervisando sus negocios de cerca, ya que buscan que todo funcione 

bajo los estándares propuestos por el microempresario, en contraste se tienen 

respuestas negativas con un porcentaje de 3.4%, lo cual refleja que no realiza la 

supervisión de su equipo para verificar que todo marche bien.  

La variable de liderazgo participativo indica que es aquel que más tiene en 

cuenta las aportaciones de cada uno de los integrantes del equipo y el que toma 

sus decisiones com base a las aportaciones de los miembros. Conforme a las 

respuestas recabadas, se deduce que las microempresas toman en cuenta a sus 

integrantes para la toma de decisiones, ejerciendo un liderazgo que los haga sentir 

participes de gestión empresarial.  

Afrontamiento de riesgos y dificultades 

Gráfica 29. 

Riesgos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 29 muestra que el 30.5% contestaron de forma neutral ante el 

enfrentamiento de riesgos, el 23.7% de los entrevistados mencionaron que los 

riesgos que pudieran llegar a presentar en su negocio es una situación que los 

mantiene estresados, el 20.3%  indica que están en desacuerdo, lo que significa 

que los riesgos no le generan estrés, 13.6% refleja que están totalmente de acuerdo 

y el 11.9% refiere a la opción totalmente desacuerdo lo que da entender que no les 

genera estrés las situaciones de riesgo.  
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Gráfica 30. 

Incertidumbre. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 30 se observa que el 20.3% de los encuestados está en 

desacuerdo, es decir, no se estresa por afrontar incertidumbre y tampoco les cuesta 

desafiar problemas imprevistos, así mismo, el 30.5% representa a la población de 

micro emprendedores que les cuesta desafiar situaciones de incertidumbre, el otro 

30.5% reconoce no identificar si les cuesta enfrentar situaciones de incertidumbre 

por lo que no está de acuerdo ni en desacuerdo.  Un 13.6% de la población 

encuestada afirman que no les preocupa en absoluto enfrentar retos, finalmente el 

5.1% indican que les cuesta más afrontar situaciones imprevistas en sus negocios. 

Gráfica 31. 

Temor al fracaso. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 31 se muestra que el 27.1% de los encuestados respondieron que 

ni están de acuerdo, ni en desacuerdo con el cuestionamiento planteado, 

consideran la situación como algo que puede pasar o no. El otro 27.1% y 16.9% 
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están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente, lo cual dan a 

entender que no tienen miedo a fracasar, no obstante, el 22% y 16.9% representa 

a aquellos micro emprendedores que tienen miedo de fracasar en su negocio, por 

lo que sería importante aplicar estrategias en este grupo de micro emprendedores 

para desarrollar conductas resilientes.  

Competencia personal (resiliencia) 

Gráfica 32. 

Solución de problemas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 32 muestra que el 60.3% coinciden en que buscan solucionar las 

situaciones de diversas formas enseguida se encuentra el  34.5% que considera 

que están totalmente de acuerdo en buscar soluciones y finalmente el 5.2% indica 

respuestas neutras, las cuales reflejan que estas microempresas no han actuado 

oportunamente ante situaciones de este tipo. Estos datos estadísticos muestran que 

en su mayoría los micro emprendedores de San Felipe del Progreso son resilientes 

cuando tienen que tomar decisiones o buscar alternativas.    
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Gráfica 33. 

Orgulloso.  

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 33 muestra que el 62.7% indica que están satisfechos con las cosas 

que han conseguido durante el proceso de emprendimiento, mientras que el 37.3% 

están satisfechos pero de acuerdo a la escala bajo la cual se están evaluando las 

respuestas, estas microempresas aun no alcanzan el nivel de complacencia en su 

emprendimiento.  

Gráfica 34. 

Manejo de situaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

En la figura 34 se observa que la mayoría de los micro emprendedores se 

sienten con la capacidad de manejar diversas situaciones en un mismo momento, 

ya que el 54.2% correspondiente respondió estar de acuerdo y el 25.4% totalmente 

de acuerdo. Así mismo, el 15.3 contesto que ni están de acuerdo, ni en desacuerdo, 

lo cual indica que pueden estar o no preparados para manejar diversas situaciones, 

todo dependerá de las circunstancias.  Finalmente, el 5.1% menciona que no podría 
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manejar varias situaciones de forma simultánea. La resiliencia se caracteriza por 

una actitud positiva y fuerza mental que permite a una persona afrontar situaciones 

diversas y salir de ellas favorablemente, por tanto, cuando una persona ha 

desarrollado la capacidad de atender diversas situaciones sin caer en ansiedad o 

estrés se dice que es resiliente. 

Gráfica 35. 

Resuelto y decidido.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

La figura 35 indica que el 49.2% de los micro emprendedores están de 

acuerdo en que son resueltos y decididos; el 42.4% dice estar totalmente de 

acuerdo. Se deduce entonces, que la mayoría de los micro emprendedores tienen 

esa capacidad para resolver y tomar decisiones oportunas en los diversos 

contextos.     
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Contraste de la Hipótesis 

Los microempresarios de San Felipe del Progreso, ejercen liderazgo 

participativo y manifiestan conductas resilientes, ya que son capaces de minimizar 

y sobreponerse a los efectos nocivos de las adversidades y los contextos 

desfavorecidos, reaccionando con autoeficacia, proactividad, asertividad y control 

emocional.  
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Conclusiones  

 La resiliencia ha cobrado relevancia porque está asociada a la salud mental 

y a los mecanismos de adaptación a situaciones diversas que enfrente una 

persona, por lo tanto, tiene implicaciones a nivel personal, social y 

económico, así mismo, la resiliencia está relacionada con el optimismo, 

automotivación, iniciativa, innovación, resistencia al estrés, diversidad, 

manejo de incertidumbre y temor al fracaso. El objetivo central de esta 

investigación fue analizar el comportamiento resiliente en un grupo de micro 

emprendedores de San Felipe del Progreso. Para esto se realizó una 

investigación cuantitativa mediante la aplicación de un instrumento en línea 

a una muestra no probabilística por conveniencia de 59 microempresarios….  

 El análisis de los datos obtenidos refleja que los micro emprendedores actúan 

con optimismo ante los problemas y aprenden de sus errores manifestando 

así conductas resilientes. Esta actitud de optimismo impacta en las 

actividades que realizan porque el 95% de la población objeto de estudio se 

desempeña en su negocio con pasión, este sentimiento es muy importante, 

ya que se ve reflejado en la conducta y el equilibrio emocional en todo 

emprendedor, incentivándolo a la creación de nuevas ideas y potenciando 

sus habilidades.  

 Por otra parte, el 91.4% de los micro emprendedores que participaron en la 

investigación están dispuestos a mantenerse en constante búsqueda de 

oportunidades, desarrollar nuevas ideas y aprovechar los recursos para 

impulsar sus empresas, encontrando diversas alternativas para sacar 

adelante su negocio. 

 De igual manera, el 85% de la población objeto de estudio sabe manejar 

momentos de estrés y tensión, además tienen la capacidad de enfrentar 

diversas situaciones en un mismo momento y tomar decisiones oportunas, 

esto se traduce en un balance y seguridad emocional que lleva al 

emprendedor a tener capacidad de respuesta ante conflictos y tensión y por 

supuesto desarrollar habilidades de liderazgo ante los demás, disminuyendo 

las posibilidades de tomar malas decisiones en situaciones muy estresantes. 
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 Los resultados reflejan que solo una pequeña parte de la población objeto de 

estudio tienen la capacidad para afrontar la incertidumbre y los problemas 

imprevistos, por lo que recomendable que los micro emprendedores 

establezcan un plan de acción gradual y progresivo, donde contemplen 

diversos escenarios y líneas de acción que les ayuden a reducir la 

incertidumbre y actuar con mayor optimismo. 

 La resiliencia se caracteriza por una actitud positiva y fuerza mental que 

permite a una persona afrontar situaciones diversas y salir de ellas 

favorablemente, por tanto, cuando una persona ha desarrollado la capacidad 

de atender diversas situaciones sin caer en ansiedad o estrés se dice que es 

resiliente.  

 Diariamente los micro emprendedores se desenvuelven en diferentes 

ámbitos, cumpliendo varios roles y afrontando constantes retos de toda 

índole. Teniendo en cuenta que las condiciones para la consecución de sus 

metas no siempre son las mejores, día a día deben desafiar diferentes 

obstáculos que superan al emprendedor, ya sea en lo personal, lo social o 

económico, por lo que la resiliencia como lo manifiesta Salvo et al. (2017), es 

la capacidad para afrontar situaciones adversas, así como desarrollar 

estrategias para superarlas; también comprende destrezas individuales y 

factores de protección. Se concluye que en su mayoría los microempresarios 

de San Felipe del Progreso manifiestan conductas resilientes, ya que son 

capaces de minimizar y sobreponerse a los efectos nocivos de las 

adversidades y los contextos desfavorecidos.  

 La siguiente etapa de esta investigación consistirá en involucrar a este grupo 

de microempresarios en conferencias y talleres impartidos por profesionales 

en el área, a fin de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la resiliencia 

emprendedora. Es importante la resiliencia  para los microempresarios de 

San Felipe del Progreso ya que se potencia la confianza para soportar los 

cambios, puesto que esta se mide con la capacidad de reaccionar del 

personal productivo. Para emprender es necesario desarrollar la capacidad 

de resiliencia emprendedora, que constituiría el esfuerzo personal y la 
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voluntad para derrotar cualquier adversidad y obstáculo que se presente, 

además de poseer la habilidad de formar planes vitales y proyectos 

personales que garanticen el éxito en la vida de los microempresarios.   

 De esta manera, se establece la vinculación entre el Tecnológico de Estudios 

Superiores de San Felipe del Progreso y el sector  
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Recomendaciones y perspectivas 

 Se considera fundamental continuar con la solvencia de recursos y los 

incentivos que motivan al personal a trabajar con amor, transparencia y 

responsabilidad.  

 Fomentar el alto valor de la resiliencia para influir en los microempresarios. 

 El emprendimiento tiene un gran potencial de crecimiento en la región de San 

Felipe del Progreso, por lo que se debe aprovechar este escenario para 

buscar introducir a los emprendedores a nuevos mercados.  
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