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Extracto

En España, las pequeñas y medianas empresas (pymes) suponen más del 90 % del tejido 
empresarial. Por ello, entender la evolución económica de España y sus retos exige comprender 
los desafíos a los que se enfrenta la pyme. La actual pandemia originada por la COVID-19 ha 
impactado económica y socialmente a las empresas. En este complicado contexto en el que 
estamos inmersos, nos planteamos si las pymes españolas podrán adaptarse al futuro deviniente 
y seguir contribuyendo positivamente en la economía española y europea, como sucedió tras 
la crisis económica de 2007. Una crisis puede afectar en mayor o menor grado a una compa-
ñía en función de diferentes factores y circunstancias. Este trabajo presenta una revisión de 
la literatura sobre las variables que han influido en la supervivencia y éxito empresarial de las 
pymes en épocas críticas. Para llevar a cabo el objetivo y sintetizar de manera sistemática las 
publicaciones previas, se utiliza la metodología de snowballing, propuesta por Wohlin (2014), y 
las directrices propuestas por Keele (2007).
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Abstract

In Spain, small and medium-sized companies (SMEs) represent more than 90 % of the business 
fabric. Therefore, understanding the economic evolution of Spain and its challenges requires 
understanding the challenges SMEs are facing. The current pandemic caused by COVID-19 
has impacted companies economically and socially. In this complicated context in which we 
are immersed, we wonder if Spanish SMEs will be able to adapt to the future and continue to 
contribute positively to the Spanish and European economy, as happened after the economic 
crisis of 2007. A crisis can affect a company to a greater or lesser degree depending on different 
factors and circumstances. This paper presents an exhaustive review of the literature on the 
variables that have influenced the survival and business success of SMEs in critical times. To 
carry out the objective and systematically synthesize previous publications, the «snowballing» 
methodology, proposed by Wohlin (2014), and the guidelines proposed by Keele (2007) are used.

Keywords: SMEs; crisis; COVID-19; business management.
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1.  Introducción

En el entorno económico actual de crisis mundial propiciada por la pandemia (COVID-19), 
numerosas empresas se han visto afectadas económicamente, poniendo en peligro su pro-
pia existencia y la economía de sus regiones. 

En España, según los datos facilitados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(MINCOTUR), de febrero de 2020 a septiembre de 2021 (ambos meses incluidos), el número 
de pymes ha pasado de 2.889.549 a 2.991.546, y, dentro de estas, el número de microem-
presas (de 1 a 9 asalariados) ha disminuido de 1.137.828 a 1.123.936. En este mismo pe-
riodo, el número de trabajadores de las pymes ha descendido de 10.548.768 a 10.524.456 
y el de las microempresas se ha reducido de 3.427.913 a 3.392.734 (MINCOTUR, 2021). En 
la siguiente tabla, se incluyen las tasas de variación anuales de febrero de 2019 a febrero 
de 2020 y de febrero de 2020 a febrero de 2021, así como de los periodos comprendidos 
entre febrero y mayo de 2020 (fin del estado de alarma), y entre febrero de 2020 y septiem-
bre de 2021, de los parámetros señalados:

Tabla 1.  Tasas de variación del número de pymes y microempresas y su número de empleados

Parámetro
Tasa de variación 

anual (febrero 
 2019-febrero 2020)

Tasa de variación 
anual (febrero  

2020-febrero 2021)

Tasa de variación 
de febrero 2020  
a mayo 2020 (1)

Tasa de variación  
de febrero 2020 a  

septiembre 2021 (1)

Número de pymes 0,33 % –1,28 % –1,16 % ≈3,53 %

Número de microempresas –0,32 % –3,18 % –4,67 % –1,22 %

Número de asalariados de pymes 4,33 % –4,28 % –4,72 % –0,23 %

Número de asalariados de mi-
croempresas 

 
–0,10 %

 
–3,39 %

 
–6,31 %

 
–0,10 %

(1) Elaboración propia a partir de los datos de las Cifras PYME (MINCOTUR, 2021)

Fuente: Cifras PYME (MINCOTUR, 2021).

Las pymes conforman la columna vertebral de la economía de los 28 países de la Unión 
Europea (UE). En 2017, los casi 24,5 millones de pymes crearon un valor añadido de 4 billo-
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nes de euros y emplearon a más de 94 millones de personas. Cabe resaltar la contribución 
de este tipo de empresas en la economía europea en los últimos 10 años, pese a la crisis 
económica de 2007. Durante el periodo 2008-2017, el valor añadido bruto generado por 
las pymes de la UE-28 aumentó acumulativamente en un 14,3 % y el empleo en un 2,5 % 
(MINCOTUR, 2019). Estos datos demuestran que gran parte de las pymes tuvieron una gran 
capacidad de adaptación al entorno (Reid y Smith, 2000; Luther y Longden, 2001; King et 
al., 2010; Zainuddin y Sulaiman, 2016). 

Actualmente, debido a la pandemia por la COVID-19 nos encontramos ante una nueva 
situación de crisis que está repercutiendo, entre otras áreas, en la económica. Además de 
los datos anteriormente aportados sobre las tasas de variación negativas en España, en el 
periodo comprendido entre antes y después de la pandemia (de febrero de 2020 a septiembre 
de 2021), del número de microempresas y del número de asalariados de las pymes y de las 
microempresas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021) la tasa actual 
del índice de precios al consumo (IPC) general en el mes de septiembre de 2021 «es del 4 %, 
siete décimas por encima de la registrada en el mes anterior y la más alta desde septiembre 
de 2008» (p. 1). Además, la inflación, en máximos por la subida de los precios de la ener-
gía, amenaza hasta dos puntos el crecimiento del producto interior bruto (PIB) (Faes, 2021).

En este complejo contexto económico, nos planteamos si las pymes podrán adaptarse 
al futuro devenir económico y seguir contribuyendo positivamente en la economía española 
y europea, tal y como ocurrió tras la crisis económica de 2007. El hecho de que una crisis 
afecte más o menos a una empresa o a otra depende de diferentes factores y circunstan-
cias tanto internas como externas a la misma (Drucker, 1985, citado por Benito Hernán-
dez y Platero Jaime, 2012, p. 17). Estas consideraciones nos inducen a investigar sobre 
los factores que pueden influir de manera genérica en la supervivencia y éxito empresarial 
de las pymes en épocas de crisis y, en particular, en la recesión económica derivada de la 
COVID-19. Guiados en esta dirección, el objetivo de este trabajo es realizar una revisión de 
la literatura de estas variables y factores.

A tal efecto, el resto de este artículo se estructura del siguiente modo: tras esta breve 
introducción, el epígrafe 2 presenta la metodología utilizada en el proceso de revisión. El 
epígrafe 3 recoge las variables y factores analizados en trabajos previos influyentes en la 
supervivencia y rendimiento de las empresas en épocas críticas. El epígrafe 4 explica y sin-
tetiza los resultados extraídos de la investigación, y, finalmente, el último epígrafe incluye 
las principales conclusiones que se pueden extraer de esta revisión bibliográfica.

2.  Metodología

El objetivo de determinar las variables que pueden afectar a la supervivencia y rendi-
miento de las pymes en épocas de crisis sirvió de guía para la revisión de la literatura del 
presente trabajo. Para ello, nos basamos en las directrices de Keele (2007) y en la metodo-
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logía de snowballing, propuesta por Wohlin (2014) para revisar y sintetizar de manera siste-
mática las publicaciones y otros trabajos vinculados a los factores de supervivencia y éxito 
empresarial de las empresas. 

Se realizó una búsqueda de la literatura a través de bases de datos internacionales con 
fuentes académicas como Web of Science (colección principal) y Google Académico. El 
periodo de búsqueda elegido no se delimitó temporalmente, con la finalidad de analizar 
todos los trabajos relacionados. Se seleccionaron las siguientes palabras clave, en inglés 
para la Web of Science y en español para Google Académico: supervivencia, pymes, cri-
sis, factores y covid. 

Respecto a la Web of Science, nos centramos en su opción «colección principal», y ob-
tuvimos 46 resultados sin incluir la palabra «covid», y 7 añadiéndola. Se procedió a la lectura 
del abstract de todos los artículos y se seleccionaron aquellos que abordasen los factores 
de supervivencia y rendimiento de las pymes. Esto implicó la exclusión de publicaciones 
que trataban temas conexos, pero que no respondían al objetivo de nuestra investigación 
(por ejemplo, los que explicaban los efectos de la pandemia COVID-19 en las empresas).

Con relación a Google Académico, los resultados obtenidos con las palabras clave se 
elevaron a 24.300 sin incluir la palabra «covid», y 1.800 añadiéndola. Dada la cantidad de 
trabajos, el primer criterio de exclusión fue que contasen con un número de citas inferior a 
uno y que el título no estuviese directamente relacionado con el objetivo del estudio. Asi-
mismo, como el orden de posicionamiento de los trabajos en Google depende de la rela-
ción que tengan con las palabras de búsqueda introducidas, a partir del resultado 60 se 
consideró no continuar con la selección de los artículos; se estimó que el título de los ar-
tículos no se ajustaba al objetivo de la investigación. Posteriormente se analizó el abstract 
de los trabajos elegidos y se excluyeron los que no estudiasen las variables de superviven-
cia y éxito empresarial.

Por otra parte, los trabajos seleccionados de la fase anterior fueron objeto de lectura 
y, además, sus referencias bibliográficas fueron analizadas. Al respecto, se seleccionaron 
aquellos que parecían guardar relación directa con la presente investigación y se procedió 
a la lectura de sus abstracts, incluyendo aquellas citas relacionadas con nuestro trabajo. 

Finalmente, todos los trabajos elegidos fueron leídos y se descartaron los que no exami-
nasen los factores de supervivencia y éxito empresarial. Tras esta fase final, un total de 61 
artículos y 5 tesis doctorales fueron usados en el presente trabajo de revisión bibliográfica.

3.  Variables analizadas en la literatura 

La literatura académica recoge varios trabajos (Sainz Ochoa, 2001; Chattopadhyay y 
Ghosh, 2008; Benito Hernández y Platero Jaime, 2012; Varona Castillo et al., 2014; Lozada-
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Lechuga et al., 2017; Eggers, 2020, entre otros) sobre la clasificación de las variables que afec-
tan a la supervivencia de las empresas en época de crisis y, en general, al éxito empresarial.

El estudio de los factores que determinan la supervivencia de las empresas ante una si-
tuación de crisis ha sido abordado fundamentalmente a partir de la clasificación realizada 
por los autores Sainz Ochoa en 2001 y Varona Castillo et al. en 2014. 

Sainz Ochoa (2001) propone como factores que afectan al éxito empresarial los siguien-
tes: la identidad corporativa, los recursos tangibles, los recursos intangibles y el comporta-
miento estratégico. Cabe señalar que la identidad corporativa, a pesar de la disparidad de 
criterios sobre su concepto y delimitación (Longo Somoza, 2010), opta por reunir variables 
demográficas (antigüedad y tamaño de la empresa) y variables de propiedad o dirección 
(forma jurídica de la empresa, estructura de propiedad y nivel de formación del personal) (Ka-
lika, 1985). Para el caso de los recursos tangibles, contempla los recursos físicos (medidos 
con indicadores como el valor total de los activos, el número total de empleados o el grado 
de ocupación de la capacidad instalada, entre otros) y los recursos financieros (concreta-
dos en ratios sobre la estructura económico-financiera de la empresa). De la misma forma, 
dentro de los recursos intangibles agrupa las categorías de capital humano (con indicado-
res como la rotación de personal, la cualificación técnica y la productividad por empleado), 
la categoría de recursos tecnológicos (evaluando la capacidad de innovación con indica-
dores sobre el esfuerzo tecnológico y la consideración de las innovaciones de productos 
conseguidas) y la categoría de recursos comerciales (materializados a través del esfuerzo 
comercial y la capacitación del equipo comercial). Para finalizar, fija que las variables vin-
culadas al comportamiento estratégico midan el ámbito del negocio, la ventaja competitiva 
y el nivel de integración vertical. 

Varona Castillo et al. (2014) opta por presentar los factores determinantes de la super-
vivencia empresarial bajo la perspectiva del empresario, la perspectiva de la empresa y la 
perspectiva del entorno. Dentro de los factores relativos al empresario, enumera, entre otros, 
su edad, experiencia, sexo, motivación, capacidades y destrezas. Asimismo, afirma que las 
variables asociadas a las características de la empresa más utilizadas son el tamaño de la 
organización, su estructura financiera, su edad y su grado de innovación (medida, por ejem-
plo, a través del gasto en I+D o por el número de innovaciones registradas). 

En línea con las clasificaciones presentadas por Sainz Ochoa (2001) y Varona Castillo 
et al. (2014), a continuación, se propone la siguiente clasificación de las variables y facto-
res que pueden afectar al éxito empresarial: a) perspectiva del empresario o gerente (edad, 
experiencia, género, formación, etc.); b) perspectiva de la empresa (tamaño, antigüedad, 
innovación, estructura financiera, etc.), y c) perspectiva del entorno (sector, localización, 
competidores, crisis económicas, etc.).

En el siguiente epígrafe, y partiendo de esta clasificación previa de variables, se presen-
tan algunos de los trabajos realizados en la literatura. 
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3.1.  Perspectiva del empresario o gerente de la empresa

En el conjunto de variables clasificadas dentro de la categoría de la «perspectiva del em-
presario o gerente», las que han recibido especial atención han sido el análisis de la edad, 
la experiencia, el género y la formación. Estas también han sido categorizadas dentro de la 
«identidad corporativa» (Kalika, 1985).

3.1.1.  Edad del gerente y años de experiencia

Numerosos estudios han relacionado la edad del gerente con el capital humano, la expe-
riencia y los conocimientos adquiridos (Kidd, 1993; Calvo y Wellisz, 1980; Álvarez Llorente y 
Otero Giráldez, 2007; Verheul et al., 2001; Aubert et al., 2006). Otros estudios destacan que 
la experiencia del individuo es un factor importante que influye en su supervivencia como 
emprendedor. Ronstadt (1984) pone de relieve las cinco dimensiones del concepto de ex-
periencia que pueden incidir en la actividad del individuo como emprendedor: a) la expe-
riencia educativa, b) la experiencia técnica, c) la experiencia sectorial, d) la experiencia de 
gestión y, por último, e) la experiencia emprendedora.

El trabajo realizado por Varona Castillo et al. (2014) establece una relación positiva entre 
la supervivencia de la empresa y el capital humano, entendido como la interacción entre 
el nivel de educación, la experiencia y la motivación. En este mismo sentido, Gartner et al. 
(1999), así como Delmar y Davidson (2000), encuentran en las investigaciones realizadas 
que la experiencia técnica, gerencial y emprendedora son elementos que pueden afectar a 
la tasa de supervivencia de las empresas.

3.1.2.  Género

El estudio de la variable género ha sido abordado bajo diferentes perspectivas. Algunos 
estudios ponen de relieve que las diferencias de resultados entre las empresas propiedad de 
hombres, frente a las que la propiedad está en manos de mujeres, se justifica porque las úl-
timas están concentradas en el comercio minorista y de servicios, donde los negocios son 
más pequeños en comparación con los de alta tecnología, construcción e industrias manu-
factureras (Anna et al., 1999). En esta línea Rosa et al. (1996) justifican que la diferencia de 
género en el resultado de las empresas puede estar relacionada con los sectores en los que 
se desarrolla la actividad.

Otras investigaciones avalan que las pequeñas empresas propiedad de mujeres tienen 
más éxito y probabilidad de sobrevivir a largo plazo que las de los hombres, porque crecen 
más lentamente y sus bases son más sólidas y duraderas (Clayton, 1998). Algunos estu-
dios concluyen que las empresas propiedad de mujeres tienen un nivel de éxito similar al 
de las empresas propiedad de hombres (Kalleberg y Leicht, 1991; Johnson y Storey, 1993), 
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especialmente si la comparación es entre empresas de similar tamaño y sector de activi-
dad. Se puede concluir diciendo que los estudios que comparan los resultados de las em-
presas propiedad de hombres y mujeres no son en absoluto concluyentes. Alonso Nuez y 
Galve Górriz (2008) sostienen que el hecho de que las empresas sean dirigidas por mujeres 
influye negativamente en la supervivencia. Factores como la dificultad en la financiación, 
la compatibilización de su vida profesional y personal, además del tipo de formación reci-
bida, podrían contribuir a este hecho. Algunos estudios enfatizan la relevancia del sexo del 
emprendedor sobre la creación y la supervivencia de las empresas. En esta línea, la inves-
tigación de Díaz García (2012) reúne multitud de opiniones diversas y útiles que apoyan la 
idea de que las mujeres emprendedoras presentan una serie de características comunes y 
que estas se deben a su género. Asimismo, señala que las limitaciones en la actividad em-
prendedora de las mujeres son básicamente de índole cultural y social, y que últimamente 
se encuentran en un proceso de superación (citado en Varona Castillo et al., 2014).

El resultado final es que la literatura no ofrece resultados concluyentes, lo que impide 
establecer una relación clara entre la variable género y la supervivencia de las empresas. 

3.1.3.  Formación del gerente

El trabajo realizado por Levenburg et al. (2006) asocia positivamente la formación de los 
directivos y empresarios con el rendimiento del capital humano de los trabajadores. Conclu-
yen que la formación de los que dirigen las empresas es un factor ligado positivamente con 
la adopción de innovaciones, lo que incrementa la capacidad innovadora de las empresas y 
les permite afrontar las crisis con mayores garantías de supervivencia. Por su parte, Miller y 
Friesen (1984) mantienen que el capital humano, su nivel educativo y las habilidades de las 
personas afectan de manera importante a la competitividad de una economía y, en particular, 
a las empresas en tiempos difíciles. En esta línea, la formación es considerada un instrumento 
de generación de capital humano que se convierte en una fuente de ventaja competitiva sos-
tenible, con capacidad de generar mayores resultados empresariales (Danvila del Valle, 2004).

3.2.  Perspectiva de la empresa

Las variables más analizadas en trabajos previos dentro de la categoría «perspectiva de 
la empresa» han sido: el tamaño, la antigüedad, la innovación y las referentes a la estruc-
tura financiera. Las variables «tamaño» y «antigüedad» también han sido clasificadas como 
«identidad corporativa» (Kalika, 1985).

3.2.1.  Tamaño de la empresa

Los indicadores más utilizados para medir esta variable son el volumen de ventas de la 
empresa, el valor añadido, el volumen de producción o el número de empleados, siendo 

© Centro de Estudios Financieros (07-05-2022) 
Todos los derechos reservados durante un año desde la fecha de publicación y Licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 pasado el primer año de la fecha de publicación



ContabilidadC. Pérez, P. Víctor, D. Romero y M. Cervera

118  |  Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 470 (mayo 2022), pp. 109-134

esta última la más utilizada (Jaumandreu y Mato, 1987; Chenhall, 2003; Tellis, 1989; Lu y 
Beamish, 2001; Sainz Ochoa, 2001; Martín Armario, 2003; Madrid Guijarro y García Pérez 
de Lema, 2004; Montegut Salla, 2006; Mínguez Fuentes, 2010).

El tamaño también se ha estudiado como factor influyente en la supervivencia de una 
empresa, estableciéndose una relación positiva entre tamaño y probabilidad de supervi-
vencia (Alonso Nuez y Galve Górriz, 2008). Otros trabajos de investigación realizados por 
diferentes autores (Audretsch, 1991; Audretsch y Mahmood, 1995; Mata y Portugal, 1994; 
Mata et al., 1995; Fariñas García y Ruano 2004; López-García y Puente Díaz, 2006; Kudlyak 
et al., 2017) ponen de manifiesto que la probabilidad de supervivencia empresarial está li-
gada al tamaño inicial de la organización. Simón-Moya et al. (2016) afirman que las ventajas 
asociadas al pequeño tamaño de las empresas (supervisión estrecha, menos burocracia, 
cercanía con el cliente, flexibilidad, entre otras) determinan la capacidad de supervivencia 
de las empresas en entornos adversos. 

3.2.2.  Edad o antigüedad de la empresa

Otros trabajos han estudiado como factor determinante del éxito empresarial la antigüe-
dad, entendida como la edad de la empresa desde su creación. Mintzberg (1988) conclu-
ye en su análisis que esta variable es relevante, siendo uno de los principales factores que 
afectan a su configuración organizativa. Otros autores sostienen que la edad de la empre-
sa está vinculada al desarrollo de la organización, especialmente a su evolución, al cam-
bio organizacional y a la mortandad de las compañías (Sainz Ochoa, 2001). Por su parte, 
Sanders y Boivie (2004) afirman que las empresas con mayor experiencia en el sector tie-
nen más oportunidades de crear valor, por lo que es probable una relación positiva entre 
la edad y el éxito empresarial. Kotha et al. (2011) afirman, a partir del análisis empírico que 
realizan, que las empresas más antiguas obtienen mayores índices de creación de valor 
frente a organizaciones más jóvenes cuando entran en nuevos mercados. Otros estudios 
como el de Wagner (1994) o el de Madrid Guijarro y García Pérez de Lema (2004) confir-
man la existencia de una correlación positiva entre la edad y el éxito empresarial. Sin em-
bargo, el trabajo realizado por Cowling et al. (2018) muestra una relación negativa entre el 
crecimiento y la edad de la empresa y pone de manifiesto que la gravedad de la crisis hizo 
que la experiencia empresarial tuviera poco valor en un entorno de elevada incertidumbre. 
Estos autores detectaron que las empresas jóvenes crecieron más rápido en promedio que 
las más antiguas tras la crisis financiera del 2008, pero no encontraron evidencia de que la 
experiencia empresarial afectase al crecimiento de las empresas sometidas a situaciones 
adversas (Cowling et al., 2018).

También ha sido objeto de estudio la edad de la empresa y la permanencia en el merca-
do, estableciéndose una relación positiva con la innovación y planteando la posibilidad de 
que la relación fuese negativa en el momento de afrontar una crisis (Díaz Díaz et al., 2006; 
Jiménez Jiménez et al., 2006). El trabajo de Evans (1987) pone de relieve la relevancia de 
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la variable edad en la supervivencia de la empresa. Otros estudios concluyen que la pro-
babilidad de supervivencia de una empresa durante un periodo de tiempo está relacionada 
positivamente con su edad y negativamente con la longitud del periodo. Para el caso de 
España, este comportamiento se replica y, en el caso de las nuevas empresas, se ha com-
probado que invierten un tiempo en analizar si su proyecto cumple unos mínimos de renta-
bilidad, posponiendo su salida hasta disponer de la información necesaria para decidir. El 
comportamiento a nivel sectorial es similar, a excepción del sector de la construcción, en 
el que la mayor probabilidad de salida se sitúa en los siete años de vida. Finalmente con-
cluyen que en los primeros años de las empresas parece darse una relación directa entre la 
edad y la supervivencia, que tiende a reducirse en años posteriores (López-García y Puen-
te Díaz, 2006). El estudio de Simón-Moya et al. (2016), centrado en la crisis financiera del 
2008, sugiere que las empresas nuevas tienen más probabilidades de sobrevivir durante los 
periodos de crisis que durante los periodos de crecimiento. A diferencia de otros trabajos, 
argumentan que la falta de oportunidades de empleo y otras prestaciones de la seguridad 
social conlleva que el coste de oportunidad de continuar con la empresa sea menor que en 
épocas de bonanza económica, lo que conduce a la supervivencia de las mismas. Además, 
su investigación cuestiona la literatura académica, que considera la tasa de supervivencia 
de las empresas como una medida de éxito empresarial, ya que esta solamente puede re-
flejar la falta de oportunidades de empleo. 

3.2.3.  Innovación

Respecto a la innovación en las empresas y el rol del emprendimiento como palancas 
del desarrollo empresarial, existe una prolífica literatura al respecto (Aubert et al., 2006; Cá-
ceres Carrasco y Aceytuno Pérez, 2008; Soininen et al., 2012). Pese a ello, es paradójico 
revelar que, para algunos autores, el emprendimiento es una respuesta natural que prolife-
ra en épocas de crisis al destinar parte de los recursos existentes a actividades con valor y 
a nuevas oportunidades de negocio (Parra, 2014).

Eggers (2020) recoge que las pymes pueden enfrentarse a las épocas de crisis crean-
do nuevas oportunidades de mercado a través de posturas innovadoras y proactivas. Al 
respecto, señala que tienen el potencial de adoptar decisiones de una manera más flexible 
que otras empresas y de aprovechar la cercanía con el cliente para desarrollar sus proce-
sos innovadores. Como contrapartida, revela que la orientación emprendedora y dirigida al 
mercado se ve mermada por la necesidad de financiación para su desarrollo y las especia-
les dificultades de las pymes para acceder a la financiación en épocas de crisis. 

El trabajo realizado por Arceo Moheno (2009) concluye que la orientación a la innovación 
continua es necesaria para la supervivencia de las empresas, además de ser una exigencia 
para ser competitivo. Asimismo, es la única forma de mantener una posición fuerte en un 
momento de crisis (citado en Gómez Conde, 2012). Además, la complejidad para incorporar 
avances tecnológicos, los mayores gastos de producción por el menor volumen de outputs 
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y la disponibilidad más limitada de redes de distribución hacen que las pymes se desarro-
llen con mayores dificultades en un entorno cada vez más competitivo, de tal forma que la 
vía de crecimiento es la estrategia de conservación de las nuevas empresas, buscando de 
esta manera adaptarse lo más rápidamente posible a los cambios del entorno y así poder 
adquirir la posición más estable posible dentro de su sector (Audretsch, 1991; Audretsch y 
Mahmood, 1995; Segarra y Callejón, 2000) (citados en Alonso Nuez y Galve Górriz, 2008).

La innovación puede ser entendida bajo diferentes puntos de vista. La innovación desde 
la perspectiva organizativa ha sido estudiada por diferentes autores (Guzmán y Martínez, 
2008; Solé Parellada y Bramanti, 2001; González Serrano, 2003), quienes mantienen que las 
redes de cooperación entre empresas o la pertenencia a grupos favorece la innovación y la 
resistencia de las empresas en el mercado frente a los competidores. Clauss et al. (2021) 
ponen de relieve cómo la crisis de la COVID-19 ha afectado especialmente a los modelos 
de negocio de las pymes por la disminución del contacto social y recalcan la importancia 
de la innovación en las empresas para sobrevivir. Así, los resultados de su estudio sugie-
ren que la innovación temporal del modelo de negocio por parte de las pymes a través del 
uso de sus competencias y redes de contacto es una exitosa vía para que las empresas 
puedan responder a una crisis como la vivida por la pandemia, e incluso de mejorar su po-
sicionamiento durante dicho periodo. 

Otros estudios han abordado la innovación bajo el enfoque de la tecnología. Guzmán y 
Martínez (2008) afirman que el uso de la tecnología por parte de la empresa es un rasgo di-
ferenciador en la intensidad de la innovación, que a su vez está muy relacionada con los ma-
yores niveles de innovación. Otros autores mantienen que el buen manejo de la información 
puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso para los proyectos que se emprendan. 
Si la empresa tiene un buen sistema de gestión de la información puede lograr un alto nivel 
competitivo en el mercado y obtener mayor capacidad de desarrollo (García-Gutiérrez Fer-
nández et al., 2004). Diversos autores han puesto de manifiesto el papel desempeñado por 
las tecnologías de la información en general y por internet en particular para mejorar la com-
petitividad de las microempresas, reduciendo los costes de transacción entre actividades, 
disminuyendo el riesgo inherente a cada transacción (Bakos, 1991; Strader y Shaw, 1997), 
mejorando la eficiencia en las actividades de la cadena de valor y facilitando la difusión del 
conocimiento (Porter y Millar, 1985) (citados en Benito Hernández y Platero Jaime, 2012). El 
trabajo realizado por Audretsch (1991) plantea que los niveles de tecnología y las condicio-
nes del conocimiento son determinantes para que las nuevas empresas sean capaces de 
innovar y sobrevivir. Afirma que serán la innovación, las economías de escala, la concentra-
ción en el largo plazo y la alta tecnología las que determinen su supervivencia empresarial. 
Audretsch y Mahmood (1995) mejoran su propuesta inicial de supervivencia empresarial a 
nivel industrial para llevarlo al nivel individual empresarial. Afirman que la probabilidad de 
supervivencia de una empresa está definida, no solo por la base de las condiciones tecno-
lógicas y por la extensión de las economías de escala, sino por las características especí-
ficas de las empresas, tales como la estructura de la propiedad y el tamaño de la empresa 
(citado en Varona Castillo et al., 2014).
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Por último, la innovación también se ha identificado con el desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios. En esta línea de trabajo, Nueno (2009) mantiene que el desarrollo de nuevos 
productos puede ser una buena estrategia para afrontar situaciones de crisis atrayendo a 
nuevos clientes e incluso creando nuevas necesidades de consumo. Además, Dias et al. 
(2020) revelan que, las pymes portuguesas, durante la crisis fueron más objetivas y eficaces 
en el uso de sus recursos y capacidades. Además, verifican que en este periodo aumentó 
el espíritu empresarial, la capacidad de innovación, la acumulación de conocimientos y las 
alianzas, lo que favoreció la capacidad de desarrollar nuevos productos. 

3.2.3.1.  Estructura financiera

Las variables que más atención han recibido en la literatura son aquellas que están rela-
cionadas con la estructura financiera de las empresas (Varona Castillo et al., 2014).

El trabajo realizado por Peña (2002) sostiene que la falta de recursos financieros y el alto 
nivel de endeudamiento están asociados con el fracaso de las pequeñas empresas. Por el 
contrario, las empresas con una ratio de endeudamiento reducida poseen mayores opor-
tunidades de supervivencia, al ser la financiación mediante fondos propios un mecanismo 
que disminuye el problema de la subinversión asociada a la financiación con deuda (Lang 
et al., 1996) (citado en Alonso Nuez y Galve Górriz, 2008).

Alonso Nuez y Galve Górriz (2008) concluyen que la estructura de financiación de la em-
presa es un determinante claro de la mayor probabilidad de supervivencia. Mantienen que 
tanto el tamaño, como la autonomía financiera inicial y el margen medio de beneficios antes 
de intereses e impuestos sobre ingresos de explotación de las empresas influirán significati-
vamente en una mayor probabilidad de supervivencia de las compañías. Las empresas que 
nacen con una proporción superior de fondos propios tienden a aumentar su probabilidad 
de supervivencia. Es lógico que el emprendedor, al arriesgar más en su proyecto, procure 
crear una empresa más solvente y rentable.

Balios et al. (2016) afirman que las pymes de mayor tamaño siguen teniendo ratios de 
deuda más elevados en un entorno de crisis. Los resultados obtenidos durante el periodo ob-
jeto de estudio (2009-2012) muestran que el apalancamiento está relacionado negativamente 
con la estructura de activos y la rentabilidad y positivamente con el tamaño y el crecimiento.

Carbó-Valverde et al. (2016), en su estudio sobre la financiación en el caso de las pymes es-
pañolas, constatan que el crédito comercial desempeñó un papel fundamental como alternativa 
financiera frente a los préstamos bancarios en la financiación de este tipo de empresas. Ade-
más, señalan que esta opción financiera cobró especial relevancia durante la crisis financiera.

Kudlyak et al. (2017) sostienen que durante el periodo 2007-2009 las empresas de baja 
dependencia financiera sufrieron más que aquellas otras que se encontraban en una situa-
ción de alta dependencia financiera.
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El estudio realizado por Lisboa (2017) tiene como objetivo identificar los determinantes 
que pueden explicar mejor la estructura de capital de las pymes exportadoras portuguesas 
durante la crisis financiera. Los resultados obtenidos sugieren que el tamaño, la rentabili-
dad, la estructura de activos, el crecimiento, la liquidez y la edad son factores importantes 
a tener en cuenta para explicar la estructura de capital de estas empresas. Además, los re-
sultados sugieren que las pymes exportadoras tienen más deuda a corto plazo que a largo 
plazo, especialmente las pequeñas empresas. Por último, la ratio de endeudamiento de 
las empresas presenta una tendencia constante durante el periodo analizado (2008-2014).

Bussoli et al. (2018) sugieren que las pymes con una alta probabilidad de insolvencia 
utilizan más ampliamente el crédito comercial como fuente de financiación. Los resultados 
obtenidos mantienen que durante la crisis financiera los problemas de liquidez se propagan 
a través de los canales del crédito comercial.

Y, por último, Manzaneque et al. (2021) revelan que cuando la dirección de las empresas 
es capaz de crear valor de manera eficiente a partir de sus activos, implicará que posean 
mejores condiciones para enfrentarse a situaciones de fracaso empresarial y, por ende, de 
aumentar la probabilidad de supervivencia. Asimismo, manifiestan que la capacidad de las 
empresas para llevar a cabo una buena gestión financiera de las cuentas a cobrar y del ca-
pital circulante, así como del volumen de resultados acumulados de ejercicios anteriores 
favorece positivamente la supervivencia de las mismas. Al respecto, sugieren que la deuda 
a corto plazo y el activo corriente parecen ser variables relevantes en las pymes para supe-
rar las situaciones de crisis, mientras que los estudios de las grandes empresas tienden a 
centrarse en la deuda a largo plazo y el activo no corriente.

3.3.  Perspectiva del entorno

Dentro de la clasificación «perspectiva del entorno» las variables más estudiadas han 
sido la localización y el sector. 

3.3.1.  Localización

Por lo que respecta a localización, el trabajo realizado por Alonso Nuez y Galve Górriz 
(2008) pone de manifiesto que la variable localización es un posible factor determinante de 
la supervivencia de las pymes.

3.3.2.  Sector

Varona Castillo et al. (2014) mantienen que otros factores determinantes de la supervi-
vencia empresarial son los que están relacionados con las variables macroeconómicas, los 
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ciclos económicos, el sector económico al que pertenece la empresa, el comportamiento in-
dustrial (según el grado de dinamismo y la competitividad) y, por último, su pertenencia a un 
clúster empresarial.

4.  Resultados

De la revisión de la literatura efectuada, se extraen los siguientes resultados presenta-
dos en las tablas 2, 3 y 4.

Tabla 2.  Resumen de las variables agrupadas en «perspectiva del empresario o gerente»

Clasificación Variable Estudios previos

Pe
rs

pe
ct

iva
 d

el
 e

m
pr

es
ar

io
/g

er
en

te

Edad del  
gerente y años  
de experiencia

Kidd (1993), Calvo y Wellisz (1980), Álvarez Llorente y Otero Giráldez 
(2007), Verheul et al. (2001) y Aubert et al. (2006). Relación con el capi-
tal humano, la experiencia y los conocimientos adquiridos.

Ronstadt (1984). Dimensiones de la experiencia que pueden influir en 
su actividad emprendedora.

Varona Castillo et al. (2014). Relación positiva de la supervivencia de la 
empresa y el capital humano, en el que la experiencia interactúa.

Gartner et al. (1999) y Delmar y Davidson (2000). La experiencia técnica, 
gerencial y emprendedora pueden influir en la supervivencia de la empresa.

Género

Diferencia en los resultados en empresas de hombres y mujeres

Anna et al. (1999) la achacan a que las empresas propiedad de mujeres 
se dedican al comercio minorista y a servicios, con negocios más pe-
queños que otros sectores.

Rosa et al. (1996). Esta diferencia puede atribuirse a los sectores en que 
desarrollan su actividad.

Éxito y supervivencia

Clayton (1998). Las empresas propiedad de mujeres más exitosas y con 
mayor probabilidad de supervivencia a largo plazo que las de hombres.

Kalleberg y Leicht (1991) y Johnson y Storey (1993). Éxito similar en em-
presas propiedad de hombres y mujeres, sobre todo si se comparan 
empresas del mismo tamaño y sector de actividad.

Alonso Nuez y Galve Górriz (2008). Influencia negativa en la superviven-
cia de las empresas dirigidas por mujeres debido a factores como difi-
cultad de financiación, compatibilización de vida personal y profesional 
y del tipo de formación recibida.

►
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Clasificación Variable Estudios previos

►

Pe
rs

pe
ct

iva
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el
 e

m
pr

es
ar

io
/g

er
en

te
 (c

on
t.)

Género (cont.)

Sexo del emprendedor en la creación y supervivencia de las empresas

Díaz García (2012) (citado en Varona Castillo et al., 2014). Característi-
cas comunes de género en mujeres emprendedoras. Limitaciones en el 
emprendimiento femenino fundamentalmente culturales y sociales, que 
se van superando.

Formación del 
gerente

Levenburg et al. (2006). Relación positiva con la realización de innovacio-
nes, en consecuencia, la empresa aumenta su capacidad innovadora y 
posiblemente afronte las crisis con mayores garantías de supervivencia.

Miller y Friesen (1984). El capital humano, su formación y capacidades 
influyen en las empresas en tiempos difíciles.

Danvila del Valle (2004). La formación permite generar capital humano 
con capacidad de producir mayores resultados empresariales.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.  Resumen de las variables agrupadas en «perspectiva de la empresa»

Clasificación Variable Estudios previos

Pe
rs

pe
ct

iva
 d

e 
la

 e
m

pr
es

a

Tamaño 
 de la empresa

Jaumandreu y Mato (1987), Chenhall (2003), Tellis (1989), Lu y Beamish 
(2001), Sainz Ochoa (2001), Martín Armario (2003), Madrid Guijarro y 
García Pérez de Lema (2004), Montegut Salla (2006) y Mínguez Fuentes 
(2010). Usan en su medición el volumen de ventas y de producción, el 
valor añadido y más frecuentemente el número de empleados.

Audretsch (1991), Audretsch y Mahmood (1995), Mata y Portugal (1994), 
Mata et al. (1995), Fariñas García y Ruano (2004), López-García y Puen-
te Díaz (2006) y Kudlyak et al. (2017) vinculan la probabilidad de super-
vivencia y éxito de la empresa y su tamaño inicial.

Alonso Nuez y Galve Górriz (2008). Relación positiva con la probabili-
dad de supervivencia.

Simón-Moya et al. (2016). Relación positiva de las pequeñas empresas 
y la capacidad de supervivencia de las empresas en entornos adversos.

Antigüedad 
de la empresa 
(edad desde su 

creación)

Factor determinante del éxito empresarial

Mintzberg (1988). Variable relevante. Un factor principal de la identidad 
organizativa.

►
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Clasificación Variable Estudios previos

►

Pe
rs

pe
ct

iva
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e 
la

 e
m

pr
es

a 
(c

on
t.)

Antigüedad 
de la empresa 
(edad desde su 
creación) (cont.)

Wagner (1994) y Madrid Guijarro y García Pérez de Lema (2004). Corre-
lación positiva con el éxito empresarial.

Sainz Ochoa (2001). Relacionada con su desarrollo organizativo.

Sanders y Boive (2004). Probable relación con el éxito empresarial a 
nivel sectorial.

Cowling et al. (2018). Relación negativa entre el crecimiento y la edad 
de la empresa

Factor relacionado con la permanencia en el mercado

Evans (1987). Variable destacable en la supervivencia de la empresa.

Díaz Díaz et al. (2006) y Jiménez Jiménez et al. (2006). Relación positiva 
con la innovación y posiblemente negativa al afrontar una crisis.

López-García y Puente Díaz (2006) y Simón-Moya et al. (2016). Ratifi-
can la relación positiva con la probabilidad de supervivencia y negativa 
con la amplitud de permanencia en el mercado. Comportamiento similar 
en España a niveles general y sectorial. Las empresas nuevas salen del 
mercado cuando disponen de información necesaria para decidir. En los 
primeros años de vida, parece haber una relación directa entre la edad 
y la supervivencia, que tiende a reducirse posteriormente.

Innovación

Mayores dificultades de las pymes en un entorno cada vez más com-
petitivo, el crecimiento es la estrategia de conservación de las nuevas 
empresas que exige la adaptación más rápida posible a los cambios 
del entorno y a poder adquirir la posición más estable dentro de su sec-
tor (Audretsch, 1991; Audretsch y Mahmood, 1995; Segarra y Callejón, 
2000) (citados en Alonso Nuez y Galve Górriz, 2008).

Aubert et al. (2006), Cáceres Carrasco y Aceytuno Pérez (2008), Soi-
ninen et al. (2012), Parra (2014) y Eggers (2020). La innovación en las 
empresas y el rol del emprendimiento como palancas del desarrollo em-
presarial, especialmente en épocas de crisis.

Arceo Moheno (2009) (citado por Gómez Conde 2012). Necesaria la 
innovación continua para la supervivencia empresarial, la competitivi-
dad y el mantenimiento de una posición fuerte en momentos de crisis.

Innovación organizativa

Guzmán y Martínez (2008), Solé Parellada y Bramanti (2001), González 
Serrano (2003) y Clauss et al. (2021). La cooperación empresarial e ins-
titucional en I+D favorece la innovación y la resistencia a la competencia.

►
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Clasificación Variable Estudios previos

►

Pe
rs

pe
ct

iva
 d

e 
la

 e
m

pr
es

a 
(c

on
t.)

Innovación 
(cont.)

Innovación tecnológica

Papel de las tecnologías de la información y de internet en la mejora com-
petitiva de las microempresas (Baños 1991; Strader y Saw, 1997; Por-
ter y Millar, 1985) (citados en Benito Hernández y Platero Jaime, 2012).

Audretsch (1991). El nivel tecnológico y las condiciones del conocimiento 
determinan que las nuevas empresas sean capaces de innovar y sobre-
vivir. La innovación es un factor determinante de la supervivencia em-
presarial (citado por Varona Castillo et al., 2014).

Audretsch y Mahmood (1995). La posibilidad de supervivencia de la em-
presa no solo viene definida por sus condiciones tecnológicas y por las 
economías de escala, sino también por las características específicas 
de las empresas (estructura de propiedad y tamaño de la empresa) (ci-
tados por Varona Castillo et al., 2014).

Buen sistema de gestión informativa: alto nivel competitivo en el mer-
cado y mayor capacidad de desarrollo (García-Gutiérrez Fernández et 
al., 2004).

Guzmán y Martínez (2008). Muy relacionadas las actividades de mayor 
intensidad tecnológica con mayores niveles de innovación.

Innovación en desarrollo de productos y servicios

Nueno (2009) y Dias et al. (2020) afirman que puede ser una buena es-
trategia para afrontar situaciones de crisis.

Financiación

Varona Castillo et al. (2004). Las variables financieras las más conside-
radas en la literatura.

Alonso Nuez y Galve Górriz (2008). La estructura financiera de la em-
presa determinará su probabilidad de supervivencia. Una proporción 
inicial superior de fondos propios tiende a aumentar su probabilidad de 
supervivencia.

Carbó-Valverde et al. (2016) y Bussoli et al. (2018). Inclusión de la varia-
ble financiación en sus estudios.

Liquidez
Lisboa (2017), Bussoli et al. (2018), Manzaneque et al. (2021). Inclusión 
de la variable liquidez en sus estudios.

Dependencia  
financiera

Kudlyak et al. (2017). Relación negativa entre la dependencia financiera 
y el éxito empresarial. 

►
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Endeudamiento

Lang et al. (1996) (citado por Alonso Nuez y Galve Górriz, 2008). Una ratio 
reducida de endeudamiento brinda más oportunidades de supervivencia.

Peña (2002). Ausencia de recursos financieros y alto nivel de endeuda-
miento asociados con el fracaso de las pequeñas empresas.

Balios et al. (2016), Lisboa (2017) y Manzaneque et al. (2021). Inclusión 
de la variable endeudamiento en sus estudios.

Autonomía  
financiera

 BAIT/Ingresos  
explotación

Alonso Nuez y Galve Górriz (2008) afirman que estos dos indicadores 
influirán significativamente en una mayor probabilidad de supervivencia 
de las compañías.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4.  Resumen de las variables agrupadas en «perspectiva del entorno»

Clasificación Variable Estudios previos

Pe
rs

pe
ct

iva
 

de
l e

nt
or

no

Localización 
geográfica

Alonso Nuez y Galve Górriz (2008). Posible factor determinante de la 
supervivencia de las pymes.

Sector
Varona Castillo et al. (2014). Un posible factor determinante de la super-
vivencia de las pymes.

Fuente: elaboración propia.

5.  Conclusiones

Este trabajo presenta una detallada revisión de la literatura sobre las variables que han 
influido en la supervivencia y éxito empresarial de las empresas en épocas críticas. La li-
teratura académica presenta varios trabajos sobre la clasificación de los factores determi-
nantes del rendimiento y éxito de las compañías en épocas de crisis. Este artículo, en línea 
con las categorizaciones presentadas por Sainz Ochoa (2001) y Varona Castillo et al. (2014), 
propone la clasificación de las variables que pueden afectar al éxito empresarial en función 
de tres perspectivas: del empresario o gerente, de la empresa y del entorno.

Sobre las variables que determinan la perspectiva del empresario se encuentran: la edad, 
la experiencia, el género y la formación académica. Los factores más analizados en traba-
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jos previos dentro de la categoría «perspectiva de la empresa» han sido: el tamaño, la anti-
güedad, la innovación y las referentes a la estructura financiera. Y dentro de la clasificación 
«perspectiva del entorno» las variables más estudiadas han sido la localización y el sector. 

Las variables edad, experiencia, género y formación académica del empresario, así como 
el tamaño y la antigüedad de la empresa también han sido clasificadas como «identidad 
corporativa» (Kalika, 1985).

A continuación, se presentan las principales conclusiones extraídas de los estudios 
previos sobre el análisis de las variables que afectan al éxito empresarial de las empresas: 

• La variable antigüedad se ha considerado factor determinante de éxito empre-
sarial a nivel general, sectorial y en relación con la entrada en nuevos mercados 
(Wagner, 1994; Mintzberg, 1988; Sainz Ochoa, 2001; Sanders y Boive, 2004; Ma-
drid Guijarro y García Pérez de Lema, 2004). Asimismo, se ha vinculado positiva-
mente con la probabilidad de supervivencia (Evans, 1987; Díaz Díaz et al., 2006; 
Jiménez Jiménez et al., 2006) y negativamente con la amplitud de permanencia 
y crecimiento de la empresa en el mercado (López-García y Puente Díaz, 2006; 
Simón-Moya et al., 2016; Cowling et al., 2018).

• La formación del gerente se relaciona con la innovación y con la generación de 
capital humano, que posibilitarán el incremento de las garantías de superación de 
crisis y la obtención de mayores resultados empresariales (Miller y Friesen, 1984; 
Danvila del Valle, 2004; Levenburg et al., 2006).

• Un nutrido grupo de trabajos asocian la edad del gerente con el capital humano, 
la experiencia y los conocimientos adquiridos (Calvo y Wellisz, 1980; Kidd, 1993; 
Verheul et al., 2001; Aubert et al., 2006; Álvarez Llorente y Otero Giráldez, 2007). 
Otros estudios relacionan la supervivencia de la empresa con la experiencia ge-
rencial y su capital humano, en el que la experiencia interactúa (Gartner et al., 
1999; Delmar y Davidson, 2000; Varona Castillo et al., 2014).

• Los indicadores determinantes del tamaño de la empresa habitualmente son el volu-
men de ventas y de producción, el valor añadido y, más frecuentemente, el número 
de empleados. Hay trabajos que relacionan positivamente el tamaño de la empre-
sa y su probabilidad de supervivencia (Alonso Nuez y Galve Górriz, 2008). Algunos 
autores muestran la vinculación entre la supervivencia de la empresa y su tama-
ño inicial (Audretsch, 1991; Mata y Portugal, 1994; Audretsch y Mahmood, 1995; 
Mata et al., 1995; Fariñas García y Ruano, 2004; López-García y Puente Díaz, 2006; 
Simón-Moya et al., 2016; Kudlyak et al., 2017). Relación positiva de las pequeñas 
empresas y la capacidad de supervivencia de las empresas en entornos adversos.

• La literatura analizada no ofrece resultados concluyentes sobre la relación entre 
la variable género (propiedad de hombres o mujeres) y la supervivencia de las 
empresas.
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• La innovación es necesaria para la supervivencia de las empresas y el mante-
nimiento de una posición fuerte en épocas de crisis (Arceo Moheno, 2009 [cita-
do por Gómez Conde 2012]; Aubert et al., 2006; Cáceres Carrasco y Aceytuno 
Pérez, 2008; Soininen et al., 2012; Parra, 2014; Eggers, 2020). La innovación 
puede entenderse desde una perspectiva organizativa (cooperación empresa-
rial e institucional en I+D), tecnológica e identificarse con el desarrollo de nue-
vos productos o servicios.

• Las variables financieras son las más consideradas en la literatura (Varona Casti-
llo et al., 2004). La composición de la estructura financiera, la dependencia o au-
tonomía financiera de la empresa, así como su nivel de endeudamiento y liquidez 
pueden propiciar mayores o menores posibilidades de supervivencia (Lang et al., 
1996 [citado por Alonso Nuez y Galve Górriz, 2008]; Peña, 2002; Alonso Nuez y 
Galve Górriz, 2008; Balios et al., 2016; Carbó-Valverde et al., 2016; Lisboa, 2017; 
Bussoli et al., 2018; Manzaneque et al., 2021).

Esta investigación se completará con un estudio de campo en el que se testarán los re-
sultados y conclusiones obtenidas en los estudios previos. Con esta finalidad se ha enviado 
una encuesta a pymes españolas que, una vez analizada, nos permitirá explicar cuáles han 
sido los factores que han condicionado el impacto de la crisis originada por la COVID-19 en 
este grupo de empresas para el caso español. A partir de aquí, también se podrán estudiar 
las diferencias y similitudes encontradas con las pymes de otros entornos económicos.
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