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Resumen 

 
La resiliencia empresarial se define como la capacidad de las organizaciones para hacer frente a 

condiciones adversas o de incertidumbre, siendo capaces de crear soluciones distintas a problemas existentes, donde 
la generación de cambios deriva de los procesos de innovación propios de los individuos que la conforman, siendo 
este factor clave en la transformación y flexibilización de la organización. La crisis económica derivada de la 
contingencia sanitaria por COVID-19 ha resultado un reto para las empresas. Este trabajo indaga sobre los 
determinantes de la resiliencia empresarial en micro y pequeñas empresas de Hidalgo del Parral, Chihuahua 
(México). Se evidencía algunos determinantes de resiliencia empresarial, mostrando elementos que caracterizan una 
probabilidad alta, media, baja o nula resiliencia, identificando elementos clave relacionados con la continuidad 
empresarial, o la antigüedad de la misma. 
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Enterprise resilience and COVID. A local study for the State of Chihuahua, Mexico 

 
Abstract 

 
Enterprise resilience is defined as the organization's ability to face market adverse conditions or uncertainty, 

being able to create different solutions to existing problems, where change generation derives from individuals ́ typical 
innovation processes that conforms it, being a key factor in an organization's transformation and flexibilization. The 
economic crisis derived from COVID-19 sanitary contingence has resulted in a challenge for enterprises. This paper 
inquiries about the determinants of enterprise resilience in micro and small firms of Hidalgo del Parral, Chihuahua 
(Mexico). Shows some determinants of enterprise resilience, identifying elements that characterize high, medium, low, 
or no resilience. Highlighting business continuity elements, or business´ age. 
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1. Introducción. 
 

 

A finales del año 2019 se presentaron en Wuhan, China una serie de casos desconocidos donde sus 

principales síntomas son fiebre alta y cuadros graves de neumonía atípica. Días más tarde se identificó al 

agente etiológico como un nuevo virus, al cual se le denominó SARS-CoV- 2, posterior a esto a la 

enfermedad que se generó, se la denominó COVID-19. Dicho padecimiento surge a partir de que en el 

mercado de mariscos y vida animal silvestre trabajadores y vendedores empiezan a desarrollar síntomas 

parecidos tales como los ya mencionados, investigaciones y estudios destacan que el origen del virus es 

zoonótico, proveniente del murciélago.  

Ante el rápido incremento de contagios y muertes ocurridos en China y posteriormente alrededor del 

mundo, la transmisión del virus pasó de ser un brote aislado en una región a convertirse en una emergencia 

sanitaria de inquietud mundial, a más adelante una pandemia (Mojica, 2020). El 27 de febrero de 2020, la 

Secretaría de Salud en México dio a conocer el primer caso de SARS-CoV-2 dentro del país. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2020 la crisis del coronavirus 

provocó un desplome en el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes del 8.5%, la mayor 

contracción económica desde 1932. La economía mexicana en el 2019 estaba experimentando una 

contracción del -0.1%, profundizada por la controversia de la pandemia. Ante dicha contingencia, expertos 

aseguraron que un rebote estadístico del PIB a 5.0% en el 2021 no sería lo suficiente para equilibrar la caída 

de -8.5% del 2020. Para afrontar la crisis, el gobierno se enfocó en otorgar microcréditos a pequeñas y 

medianas empresas y seguir apoyando los programas sociales establecidos, para estimular la economía del 

país (Morales, 2021). 

En los últimos dos años, la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV-2 ha tenido un fuerte 

impacto a nivel global, simbolizando de manera significativa un reto que ha demandado gran atención por 

parte de instituciones, organizaciones y países para inducir propuestas e implementar estrategias que puedan 

hacerle frente a la pandemia. Ante el surgimiento de una nueva crisis a causa de tal enfermedad, los 

gobiernos se han visto forzados a crear diversas políticas para mantener una relativa estabilidad económica. 

Algunas de éstas orientadas al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Valencia y 

Chiatchou, 2021). 

De acuerdo con el Banco Mundial (2021) la COVID-19 ha tenido un impacto negativo en las micro 

y pequeñas empresas, principalmente en el área de ventas, empleo y restricción del crédito, generando un 

ambiente de incertidumbre sobre su futuro. Entre octubre de 2020 y enero de 2021, en comparación con 

niveles previos a la pandemia, las ventas cayeron en un 50% en una cuarta parte de las empresas. Mientras 



 

 
5 Economía, Población y Desarrollo. núm. 80, marzo - abril 2024 

DOI: https://doi.org/10.20983/epd.2024.80.1 

Resilencia empresarial y COVID. Un estudio local para el estado de Chihuahua, México 
Javier Martínez Morales, David de Jesús González Milán y Adanelly Avila Arce 

que, en promedio, las ventas se redujeron en un 27%.  Sin embargo, a pesar de la crisis, las empresas 

mantuvieron a sus trabajadores y cerca del 65% ajustaron los salarios, otorgaron licencias o bien, reduciendo 

las horas de trabajo. Debido a estos ajustes solo el 11% de las empresas despidieron a una parte de sus 

trabajadores. 

El estudio de la Demografía de los Negocios 2019-2021, elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) plantea que, durante el año 2020, el 79.2% negocios sobrevivieron a la 

pandemia, mientras que el resto tuvo la necesidad de cerrarlas de forma definitiva, esto equivale a una caída 

del 8%. 

En el año 2020, el propio INEGI llevó a cabo un estudio con el objetivo de conocer la situación y las 

afectaciones que tuvieron las empresas derivadas de la propia contingencia. Dicho análisis se realizó a través 

de la Encuesta del Impacto Económico Generado por COVID-19 en las empresas (ECOVID-IE) en los 

meses de abril y agosto de 2020 y la tercera ronda en febrero de 2021. Los principales resultados muestran 

que la gran mayoría de empresas tuvo cierres temporales o disminución en su actividad productiva, con lo 

que se consideró una afectación del 93.2% del total de las empresas. En los siguientes eventos de agosto de 

2020 y de febrero de 2021 se tuvo una leve disminución del nivel de afectación, al registrarse casi idéntico 

el porcentaje de 86.6% y 85.5% respectivamente. 

Con el apoyo de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), el INEGI (2020) y el IMSS 

(2020) evaluaron los efectos de la contingencia sanitaria a causa del SARS-CoV-2, enfocado en la pobreza 

laboral del país. Según el INEGI, entre marzo y abril de 2020, hubo una desaceleración en el número de 

trabajadores ocupados en México a causa de la pandemia, afectando alrededor de 12.5 millones de personas. 

Con base en datos publicados por el IMSS, referente al empleo formal, en abril y mayo del 2020, se estima 

que hubo una pérdida de 899.9 mil empleos. De éstos, 555.3 mil se perdieron en abril y 344.5 mil en mayo. 

Por sectores económicos, en marzo de 2020, las áreas que presentaron una mayor disminución de empleos 

fueron los servicios para empresas, personas y el hogar (279.6 mil empleos); la industria de la construcción 

(229.4 mil empleos) y la industria de la transformación (185.2 mil empleos). 

La investigación de la organización México cómo vamos (2023) con base en el Indicador Trimestral 

de la Actividad Económica Estatal emitido por el INEGI, considera que 20 estados de los 32 ya se han 

recuperado y llegado a niveles de actividad económica superiores a los registrados antes de la pandemia, 

entre los estados que destacan en tasas de crecimiento son Tabasco, Chiapas y Jalisco, con el 15.7%, 9% y 

8.8%, respectivamente. En el caso del estado de Chihuahua, la variación de la actividad económica es del 

5.1% (1T, 2023). En cambio, entre los estados que no se han recuperado destacan Campeche, Colima y 

Veracruz con -17,3%, -6.4% y -5.2%, respectivamente.   
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La llegada de la Covid-19 ha puesto en evidencia las enormes necesidades no solo de los hogares sino 

también del lado de los sectores económicos, lo que ha llevado a una serie de improvisaciones en materia 

de resiliencia, específicamente del lado empresarial. Como respuesta a ese marco de incertidumbre y cese 

de las actividades económicas, las empresas se vieron obligadas a implementar nuevas estrategias para 

mantenerse en operación. En mayor o menor medida, las empresas lograron mostrar niveles de desempeño 

aceptables, así como resultados favorables (García-Contreras, 2021). 

Por ejemplo, en el caso de las micro y pequeñas empresas rurales, han tenido la capacidad de generar 

resiliencia empresarial por medio de un conjunto de factores que se mezclan para dar frente a situaciones 

complicadas que les permita prevalecer a través del tiempo (Cordero-Cortés, et al., 2014). Muñoz y León 

(2021) argumentan que la resiliencia organizacional tiene diferentes resultados, destacando que en las 

microempresas es más sencillo adaptarse y renovarse puesto que las decisiones recaen sobre una o dos 

personas, al ver reducidos los tiempos de organización y ejecución típicos de empresas de mayor tamaño. 

De lo anterior, se desprende la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué promueve la probabilidad 

de resiliencia empresarial en las micro y pequeñas empresas de la localidad de Hidalgo del Parral? Para 

responder dicha pregunta se plantea el objetivo de analizar y medir la probabilidad de resiliencia de las 

micro y pequeñas empresas de la localidad del municipio de Hidalgo del Parral, ubicado en la zona sur del 

estado de Chihuahua; complementando la evidencia empírica a través de la estadística inferencial y los 

métodos cuantitativos sustentados en la teoría económica empresarial 

El documento se compone de la siguiente manera: la primera sección plantea que durante la crisis 

económica derivada de la parálisis económica a causa del COVID-19, se vieron afectadas numerosas 

empresas en su actividad productiva y niveles de ventas, aunque algunas de ellas tuvieron la capacidad de 

enfrentarse a las condiciones adversas. La segunda sección analiza el marco teórico del cual se rescatan 

nuevas perspectivas respecto a la naturaleza de la empresa, identificando elementos clave en la formación 

de resiliencia empresarial y su empleo en la gestión de empresas, que reemplaza los modelos de gestión 

tradicionales. En la sección metodológica se instrumenta un modelo probabilístico ordenado para estimar 

cuatro niveles de resiliencia empresarial: alta, media, baja y nula. La última sección concluye. 

 

 

2. Marco teórico. 
 

Generalmente se asume que las empresas son los agentes económicos preponderantes en la economía, ya 

sea por el argumento de la creación de empleo, impulsando el crecimiento económico o por ser promotoras 

del cambio tecnológico; sin embargo, su análisis e interpretación teórica puede argumentarse desde distintas 
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perspectivas. Mientras que algunas posturas se complementan, otras compiten por explicar su 

funcionamiento (García y Taboada, 2012). 

De acuerdo con Marshall (1920) la particularidad de la empresa respecto a diversos agentes 

económicos destaca por ser un ente descrita por una relación de variables llamadas factores productivos, 

representados de manera abstracta por una función de producción, de la cual se deriva una relación eficiente 

entre factores, siempre con el objetivo de maximizar las ganancias, utilizando el mecanismo de precios 

basado en los costos de producción.  Bajo esta descripción existen relaciones puramente transaccionales en 

la toma de decisiones, así como un flujo de información adecuada y oportuna para la formación adecuada 

de los precios (Cota y Ruiz, 2000). 

 
2.1. Nuevas perspectivas respecto a la naturaleza de la empresa. 

Autores como Demsetz (1982), Coase (1937), Williamson (1989), Aghion y Holden (2011) hacen 

diversas críticas a los argumentos de la teoría neoclásica de la empresa y las principales variables 

explicativas de la competencia imperfecta, pues consideran que existen otros elementos en la toma de 

decisiones al interior de las organizaciones, como los costos de transacción, los derechos de propiedad, la 

asimetría de los agentes económicos, o las libres fuerzas del mercado sin intromisión gubernamental.  

Si bien la teoría neoclásica de la empresa supone que ésta tiene como objetivo la maximización de 

beneficios, las interpretaciones más recientes intentan tener en cuenta las complejas características de las 

empresas modernas, que suelen tener varias líneas de producción y en las que la toma de decisiones se 

realiza de forma descentralizada y de manera jerárquica. Así, según las concepciones modernas, las 

organizaciones productivas prefieren reemplazar el objetivo de maximización de ganancias por otro que 

resulte en beneficios satisfactorios, como pueden ser maximizar las ventas, lograr el crecimiento de la 

empresa a corto plazo, o hasta la permanencia de la empresa en el mercado. En general, los individuos son 

capaces de organizarse para ser más eficientes y lograr resultados en conjunto, no de manera aislada 

(Alchian y Demsetz, 1972). 

Dentro de una organización empresarial, los individuos aportan más que sólo su mano de obra en el 

proceso productivo, forman parte de la organización misma, bajo una estructura gerencial y jerárquica donde 

sus aportaciones contribuyen a la reducción de los costos de transacción asociados con la producción, ya 

sea a través de la especialización, la eficiencia de su mano de obra o la innovación (Chandler, 1977).  

Alchian y Demsetz (1972) han argumentado que la empresa, como organización, es resultado de la 

contribución de muchos trabajadores que actúan en conjunto, pero al mismo tiempo, esta organización 

representa un depósito de conocimiento, donde los individuos en conjunto “sabe” más que cualquier persona 

de manera individual que lo conforma, favoreciendo la eficiencia de la empresa, aunque éstos individuos 
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pueden ser reemplazados sin problema alguno que deteriore el funcionamiento de la organización o su 

operación, como argumentan Nelson y Winter, (1982). 

Si bien es posible encontrar dentro de la organización la coexistencia de acciones rutinarias o 

inconscientes, propias de la operación diaria, así como acciones cognitivas conscientes, la generación de 

cambios está más relacionada con los procesos de innovación propios de los individuos, más que de los 

procesos rutinarios característicos de la empresa como organización (Antonelli, 2008).  

   Los ajustes en los niveles de producción relacionados con largos procesos de experimentación 

recurrente en el mercado llevan a la empresa a adecuarse a las condiciones cambiantes del mercado, donde 

los argumentos de la teoría de la empresa tradicional contrastan con nuevas perspectivas respecto a la 

naturaleza de la empresa,  mientras que los ajustes en los niveles de producción están relacionados con 

largos procesos de interacción en el mercado que llevan a la empresa a adecuarse a las  nuevas condiciones, 

en un contexto ajeno al mecanismo de precios tradicional, guiado por los principios de maximización de 

ganancias y equilibrio interno. Esto permite dar paso a otra teoría que permite explicar la estructura 

organizacional de una manera dinámica (Nelson y Winter, 1982).  

Siguiendo este argumento, la nueva teoría de la empresa es capaz de explicar la permanencia de las 

empresas fuera de la visión neoclásica tradicional que considera a la empresa como una “caja negra” donde 

convergen factores de producción bajo una estructura rígida, como afirman Alchian y Woodward (1988). 

Los costos de transacción asociados con la producción en las organizaciones no son excluyentes del análisis 

marginalista, al argumentar que existe un óptimo número de transacciones dentro de la organización, fuera 

del sistema de precios tradicional.  

 
2.2.  El concepto de resiliencia y su empleo en la gestión de empresas. 

La raíz etimológica de Resiliencia es el latín Resilio, cuya traducción literal es rebote; lo cual puede 

interpretarse como regresar al lugar original. Aunque el término Resiliencia se identifica con mayor 

anterioridad en estudios de psicopatología, recientemente ha sido usado para explicar la capacidad de los 

individuos para hacer frente a condiciones adversas o de incertidumbre. Y en el ámbito empresarial, a la 

capacidad que tienen las organizaciones de superar adversidades disruptivas planteadas por las condiciones 

del mercado (Coral et al., 2021). 

La resiliencia empresarial se argumenta desde los individuos que la conforman, siendo éstos capaces 

de crear soluciones distintas a problemas existentes, o bien, soluciones nuevas a problemas inesperados 

(Mantzavinos, 2001). Los cambios adaptativos internos son consecuencia de la interacción cotidiana de las 

organizaciones con el entorno (Morales, 2009).  
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Esto lleva a argumentar la coexistencia entre acciones rutinarias o inconscientes dentro de la 

organización, relacionadas con la operación diaria y acciones cognitivas conscientes relacionadas con los 

procesos de innovación, o bien, con la solución de problemas. Esa generación de cambios está más 

relacionada con los procesos de innovación propios de los individuos, más que con los procesos rutinarios 

característicos de la empresa (Antonelli, 2008). 

Ortiz-Fajardo y Erazo-Álvarez (2021) definen las empresas resilientes como aquellas que tienen la 

fortaleza para enfrentar, reponerse y adaptarse ante cualquier situación externa. Los autores argumentan que 

los factores protectores se enfocan en las condiciones que permiten generar un medio positivo para el 

crecimiento de las actividades propias de las empresas, mientras que los factores de riesgo son definidos 

como las características que perjudican el desarrollo de la empresa. 

 

2.3.  Resiliencia y continuidad empresarial reemplazando los modelos de gestión tradicionales. 

Como respuesta rápida para la recuperación de desastres, a principios de la década de 1970 las 

empresas que manejaban altos niveles de información en su funcionamiento empezaron a incluir en la 

planificación de la organización algunos manuales que describían procesos de recuperación para asegurar 

la continuidad del negocio. Aunque las causas iniciales de estos procesos de recuperación fueron 

principalmente desastres naturales, actualmente las empresas deben considerar la vulnerabilidad cibernética 

en sus planes de continuidad empresarial (IBM Services, 2020).  

Estos planes de continuidad deben incluir elementos clave que aseguren el funcionamiento del 

negocio. Es común encontrar elementos como estrategia, organización, procesos o instalaciones dentro del 

documento organizacional, siendo una referencia en momentos de crisis de continuidad empresarial. 

Aunque esta visión generalmente está más relacionada con el manejo de riesgos, área relacionada con la 

identificación de amenazas del entorno hacia la organización. 

Desde 2017 se publicó la norma ISO 22316 que describe los lineamientos a considerar para asegurar 

la resiliencia de las organizaciones a nivel internacional. En México se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha del 8 de febrero de 2022 la “Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-

22316-NCYE-2021” que establece procedimientos para mejorar la capacidad de recuperación de las 

organizaciones en el segmento de las tecnologías de la información. 

Sin embargo, el concepto de gestión de la continuidad puede parecer discrepante del concepto de 

resiliencia, en el sentido de que las organizaciones resilientes tienen la habilidad de recuperarse ante cambios 

exógenos, sin que necesariamente esté formalmente establecido un plan de continuidad de la organización. 

El Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2022) en su reporte del mes de julio presentó un 

marco para que las organizaciones fortalezcan la resiliencia, la cual se basa en criterios como operacional, 
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organizacional, estratégica, financiera y social. Esta visión multidimensional de la resiliencia reconoce que 

raramente los shocks y otros cambios repentinos rara vez provienen de un solo frente, por lo que se refleja 

en dificultades consecuentes que pueden llegar al cierre de la organización. 

En el tema organizacional, la resiliencia se construye a partir del fortalecimiento de la colaboración, 

con el propósito y compromiso de resolver problemas de manera ágil a través de la adaptación de los planes 

de la empresa para una mejor ejecución, dado el nuevo contexto en el que está inmersa la organización. Ello 

requiere un componente importante de liderazgo y compromiso para la adaptación de los planes, de manera 

ágil, ante los nuevos escenarios. 

 

 

3. Metodología. 
 
En este apartado se presenta la metodología utilizada tanto para la recolección de datos, así como la 

estimación del modelo econométrico probabilístico. Dado que no existe información a nivel de localidad, 

se generó una encuesta con 15 preguntas referentes a la resiliencia empresarial, focalizadas para micro y 

pequeñas empresas. Para obtener la muestra se utilizó como base poblacional el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (ver Cuadro 

1). 

 
Cuadro 1 

Total de empresas por tamaño y sector 
 

Sector 
 

Micro 
 

Pequeña 
 

Total 
Comercio 2,642 121 2,763 
Industrial 569 68 637 
Servicios 2,740 241 2,981 
Total 5,951 430 6,381 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DENUE, 2020. 

 

 

Posteriormente, se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio estratificado que dio como resultado una 

muestra de 402 encuestas.   
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3.1.  Modelo probabilístico. 

Una vez que se obtiene la información para construir la base de datos, se procede a estimar un modelo 

probabilístico ordenado. Para ello, es importante mencionar que dicho modelo parte con una variable latente 

que tiene la siguiente forma (Cameron y Pravin, 2005): 

 

𝑟∗ = 𝑧"´𝛿 + 𝜀"           (1) 

 

Para el caso del estudio, r es el valor que toma la resiliencia empresarial, así un valor de r puede ser 

alto, medio, bajo o nulo, esto es r*>q1 para un valor bajo o r*> q2 para un valor medio y así sucesivamente. 

De tal forma que, se puede construir un modelo ordenado de la siguiente forma: 

 

𝑟" = 𝑘, si 𝜃$%& < 𝑟"∗ < 𝜃$.        (2) 

 

Esto es, el intervalo que considera va desde menos infinito hasta infinito positivo, por lo tanto, las 

probabilidades se pueden expresar de la siguiente forma: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑟" = 𝑘] = 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝜃$%& < 𝑟"∗ ≤ 𝜃$] = 𝑃𝑟𝑜𝑏0𝜃$%& < 𝑧"´𝛿 + 𝜀" ≤ 𝜃$1 = 𝑃𝑟𝑜𝑏0𝜃$%& −

𝑧"´𝛿 < 𝜀" ≤ 𝜃$ − 𝑧"´𝛿1 = 𝐺4𝜃$ − 𝑧"´𝛿5 − 𝐺(𝜃$%& − 𝑧"´𝛿)      (3) 

 

El valor de “G” se define como la función de probabilidad acumulada. En su interpretación, el signo 

de cada uno de los parámetros “z” determina su efecto positivo o negativo como incremento de la variable 

dependiente (o latente). Dado que se trata de un modelo ordenado de tipo logístico, el error (𝜀") es una 

distribución logística de forma: 

 

𝐺(ℎ) = '!

(&%'!)
           (4) 

 

En el caso de los efectos marginales sobre las probabilidades se considera: 

 
*+,-.[,"0$]

*2"
= 0𝐺´4𝜃$ − 𝑧"´𝛿5 − 𝐺´4𝜃$%& − 𝑧"´𝛿51𝑧      (5) 

 

para lo cual el valor de es la derivada. El valor entre los corchetes puede ser positivo o negativo. 
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3.2. El modelo econométrico. 

De acuerdo con la revisión bibliográfica y los objetivos de este documento de investigación, se 

determinó estimar el siguiente modelo econométrico: 

 

𝑟" = 𝛼3 + 𝛽&𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔ü𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽4𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝛽5𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 + 𝛽6𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 + 𝛽7𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝜀"  

                           (6)  

 

Donde la variable dependiente se construye de dos preguntas propias del cuestionario y, con base en 

las respuestas, se crea el valor de resiliencia. Para la descripción de variables, observe el cuadro 2. 

 
Cuadro 2 

Descripción de variables del modelo 

 

Resiliencia 

1. Alta 
2. Media 
3. Baja 
4. Nula 

Antigüedad Total de años de antigüedad de la empresa 
Empleados Total de Empleados de la empresa 

Servicios 1: Si la empresa pertenece al sector servicios 
0: Si no pertenece al sector servicios 

Comercio 1: Si la empresa pertenece al sector comercio 
0: Si la empresa no pertenece al sector comercio 

Ventas Impacto de ventas de la empresa 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
3.3.  Resultados. 

De acuerdo con los resultados, las empresas que tienen menos de un año de creación representan un 

0.25% del total de las empresas, mientras que el 58.46% tiene más de 10 años en el mercado, finalmente el 

36.82% declaró tener una antigüedad entre tres a 10 años.   

Los datos muestran que el 15% de las empresas tuvieron la necesidad de despedir personal por la 

situación de la COVID-19 y este problema se acentúo más cuando los negocios tenían más de 10 años de 



 

 
13 Economía, Población y Desarrollo. núm. 80, marzo - abril 2024 

DOI: https://doi.org/10.20983/epd.2024.80.1 

Resilencia empresarial y COVID. Un estudio local para el estado de Chihuahua, México 
Javier Martínez Morales, David de Jesús González Milán y Adanelly Avila Arce 

antigüedad. En el caso de los sectores, el 36% del comercio despidió personal, mientras que el sector 

servicios y la industria fue del 34% y 30%, respectivamente.   

Otro factor relevante sobre la resiliencia de las empresas tiene que ver que tanto pudieron mantener 

el pago de los salarios de los empresas. La figura 1, representa la clasificación de empresas por sector y si 

fueron capaces de pagar o no a sus empleados durante la pandemia por la COVID-19. 

 

 
Figura 1 

¿Durante la contingencia ha podido dar pagos a sus empleados? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de las estimaciones econométricas, el cuadro 3 presenta los resultados. Como se observa, 

al considerar el modelo en su conjunto, la probabilidad de alta resiliencia es del 66.09%, mientras que 

resiliencia media alcanza una probabilidad de apenas del 6.34% y baja o nula resiliencia, del 17%. 

La probabilidad de alta resiliencia está relacionada negativamente con la antigüedad, con el número de 

empleados y positivamente si son microempresas dedicadas a los servicios, al comercio y al mayor impacto 

de ventas. La probabilidad de nula resiliencia aumenta cuando la antigüedad y el número de empleados se 

incrementan y se reduce cuando las empresas están en el sector de servicios o del comercio y, finalmente, 

sus ventas tienen un impacto positivo.   
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Esta relación negativa entre la edad de la empresa (o de la persona encargada de la toma de decisiones 

dentro de la misma) y la probabilidad de resiliencia puede argumentarse desde la perspectiva de  resistencia 

al cambio dentro de la organización. Por ejemplo, Gray (2002) argumenta que la resistencia la cambio en 

empresas pequeñas está relacionado con criterios no relacionados con el negocio, en la toma de decisiones, 

sino con expectativas del oficio, la edad, u otros criterios no objetivos, Mientras que las estrategias 

financieras clásicas son la minoría. Esto contrasta con el argumento tradicional Schumpeteriano de 

innovación y cambio permanente dentro de las organizaciones empresariales, que les permite superar las 

dificultades a través de la adaptación de procesos y productos a las nuevas condiciones del mercado. 

 

 
Cuadro 3 

Resultados Econométricos. Efectos Marginales (Robustos)  

Resiliencia Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 
P(Y)=0.6609 P(Y)=0.0634 P(Y)=0.1706 P(Y)=0.1050 

Antigüedad -0.1065 0.0116 0.0502 0.0447 
(-2.31)* (1.99)** (2.22)* (2.27)* 

Empleados -0.0157 0.0017 0.0074 0.0447 
(-2.65)** (2.24)* (2.52)* (2.59)* 

Servicios 0.2113 -0.0255 -0.1006 -0.0853 
(3.77)** (-2.72)** (-3.50)** (-3.60)** 

Comercio 0.2511 -0.0293 -0.1186 -0.1032 
(4.6)** (-3.04)** (-4.17) (-4.22)** 

Ventas 
0.2665 -0.029 -0.1257 -0.1118 

(8.25)** (-3.47)** (-5.99)** (-6.95)** 
N 402 402 402 402 

*P<0.05, **P<0.01       
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Las probabilidades de resiliencia alta, media, baja o nula se ven afectadas por el número total de 

empleados. Así, la probabilidad de resiliencia alta se reduce a medida que el número de empleados se 

incrementa, mientras que la probabilidad de resiliencia nula se incrementa a medida que hay un mayor 

número de empleados (ver figura 2). 
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Figura 2 
Probabilidad marginal de resiliencia (95% de confianza) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
4. Conclusiones. 
 

En los últimos años, la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria por el SARS COV-2 ha tenido 

un fuerte impacto en todo tipo de organizaciones a nivel global, significando un reto enorme para enfrentar 

y resolver, con el objetivo de regresar a las condiciones de normalidad en el menor tiempo posible.  

A medida que se ha incrementado la incertidumbre no solo a nivel global sino también a nivel local, 

la interacción continua de las empresas y sus vicisitudes de la operación diaria en un ambiente de 

condiciones adversas que plantea el mercado, ha resultado en organizaciones resilientes, cualidad que está 

basada en buenas prácticas empresariales, como la retención de los empleados en períodos de crisis, la 

flexibilidad característica de empresas recientes, o bien,  las características del personal de las empresas, 

que les permite resolver problemas de manera ágil, adaptándose a las condiciones del mercado. 

De hecho, los resultados de la encuesta mostraron que alrededor del 70%  de las micros y pequeñas 

empresas tuvieron la capacidad de recuperase en menos de un año, mientras que del resto de ellas buscaron 
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el aplazamiento de impuestos, préstamos monetarios de instituciones financieras o el apoyo económico del 

gobierno, lo que representó otra alternativa a hacer frente a esta cisis económica.  

Las empresas en Hidalgo del Parral, Chihuahua, han sabido adaptarse a las condiciones de mercado 

derivadas de los efectos de la Covid-19, mostrando una alta probabilidad de resiliencia empresarial, gracias 

tanto a factores de protección como de prevención; resultando en el logro de la permanencia de sus 

empleados y de pagar salarios completos. Finalmente, las empresas se enfrentan a un nuevo reto de 

fortalecimiento de los sectores, así como de su estructura productiva y comercial, con el objeto de que la 

incertidumbre no se focalice en caídas desiguales que terminen en el cierre de las micro y pequeñas empresas 

de la ciudad. 
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I. Para el documento general:  

Tipo de letra: Times New Roman. 
Tamaño: 11 puntos. 
Interlineado: 1.5 espacios. 
Títulos y subtítulos:  
El texto principal en 11 puntos. Títulos 12 puntos (en resaltado). Subtítulos 11 puntos. Cada título y subtítulo 
deberá numerarse bajo el siguiente orden: 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2… 
La extensión máxima de los cuadernos de trabajo será de 40 cuartillas. 
La primera vez que se emplee una sigla en el texto se especificará primero su equivalencia completa y 
después la sigla. 
 
II. Hoja de presentación: 
 
Título: 
14 puntos, centrado, resaltado. 
Nombre de autor(es): 
12 puntos 
Resumen y abstract: 
Debe incluir resumen en español y abstract (diez puntos), no mayor a 250 palabras 
Palabras clave: 
Incluir entre tres y cinco palabras clave, en español e inglés 
Referencia del autor o autores: 
Institución de adscripción, grado académico y líneas-grupos de investigación que desarrolla y a los que 
pertenece. 
 
III. Sistema de referencia de citas: 
 
Harvard-APA 
Las citas bibliográficas en el texto deberán incluir entre paréntesis sólo el apellido del autor, la fecha de 
publicación y el número de página; por ejemplo: (Quilodrán, 2001: 33). 
 
IV. Notación en sección de bibliografía y fuentes de información: 
 
Se deberá incluir al final del texto. Toda referencia deberá estar mencionada en el texto o notas de pie de 
página. 
Cada referencia iniciará con el primer apellido o los apellidos, luego el nombre del autor, y después, entre 
paréntesis, el año de publicación seguido de un punto. Ejemplos: 
Se deberá incluir al final del texto. Toda referencia deberá estar mencionada en el texto o notas de pie de 
página   

Normas Editoriales 

 

Normas Editoriales 
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Cada referencia iniciará con el primer apellido o los apellidos, luego el nombre del autor, y después, entre 
paréntesis, el año de publicación seguido de un punto. Ejemplos:  
Artículo:  
Ros, Jaime (2008). “La desaceleración del crecimiento económico en México desde 1982”, en Trimestre 
Económico, vol. 75, núm. 299, pp. 537-560. 
Libro: 
Villarreal, René (2005). Industrialización, competitividad y desequilibrio externo en México.  
Un enfoque macroindustrial y financiero (1929-2010), México, Fondo de Cultura Económica. 
Capítulo de libro: 
Castillo, Manuel Ángel (2003). “La política de inmigración en México: un breve recuento”, en Manuel 
Ángel Castillo, Alfredo Lattes y Jorge Santibáñez (coords.), Migración y fronteras, Tijuana, El Colegio de 
la Frontera Norte / Asociación Latinoamericana de Sociología / El Colegio de México, pp. 425-451. 
 
V. Notas de pie de página: 
 
Se utilizarán para hacer indicaciones complementarias, aclaraciones o ampliación de una explicación. La 
nota de pie de página en Times New Roman, 10 puntos.  
 
VI. Tipología de imágenes dentro del texto: 
 
Cuadro 
Gráfica 
Diagrama 
Mapa 
Figura 
Todas las imágenes deben ser numeradas y mencionadas dentro del texto. A toda imagen debe incluirse la 
fuente. 
Las indicaciones de la imagen: tipo y número de imagen, título de imagen y fuente se escriben en 10 puntos. 
En el texto poner como imagen los mapas, figuras, gráficas y diagramas –con el ánimo de no perder el 
formato realizado por el autor. 
 
VII. Ecuaciones y fórmulas: 
 
Si se utilizan ecuaciones o fórmulas deberá utilizarse el editor de ecuaciones de Word y numerarse. 
 
VIII. Envío de trabajos 
 
Los trabajos deben ser enviados a la dirección de correo: lgtz@uacj.mx. Con el Dr. Luis Enrique Gutiérrez 
Casas, editor de esta publicación. 
La aceptación de cada colaboración dependerá de la evaluación de dos dictaminadores especialistas en la 
materia que se conservarán en el anonimato, al igual que el autor (autores) para efectos de la misma.  

Normas Editoriales 

 

Normas Editoriales 
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I. For General Document:     

Font type: Times New Roman.   
Size: font size 11.   
Paragraph: 1.5 line spacing.   
Titles and subtitles:  Main text font size 11. Titles font size 12 (Bold). Subtitles font size 11.   
Each title and subtitle should be numbered in the following order: 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2…   
The maximum length of the workbooks will be 40 pages.  
The first time an abbreviation is used in the text will be specified first complete equivalence and then stands.   
 
II. Front cover:    
 
Title:  
Font size 14, centered, Bold.   
Author name(s):   
Font size 12.  
Abstract:   
It should include abstract in Spanish and abstract (font size 10), no more than 250 words.  
Keywords:  
Include three to five keywords, in Spanish and English.  
Reference of author:  
Institution of affiliation, academic degree and line-developed by research groups and belonging.   
 
III. Bibliographical appointment system:    
 
Harvard-APA   
Citations in the text should include between parentheses only the author’s name, publication date and page 
number, for example:   
(Quilodrán, 2001: 33).   
 
IV. Notation about Bibliography section and Information fonts:    
 
Should be included at the end of the text. All references must be mentioned in the text or footnotes page.  
Each reference starts with the first name or last name, then the name of the author, and then, in parentheses, 
the year of publication followed by a period. Examples:  
Article:   
Ros, Jaime (2008). “La desaceleración del crecimiento económico en México desde 1982”, en Trimestre 
Económico, vol. 75, núm. 299, pp. 537-560.   
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Book:  
Villarreal, René (2005). Industrialización, competitividad y desequilibrio externo en México. Un enfoque 
macroindustrial y financiero (1929-2010), México, Fondo de Cultura Económica.   
Book chapter:  
Castillo, Manuel Ángel (2003). “La política de inmigración en México: un breve recuento”, en Manuel 
Ángel Castillo, Alfredo Lattes y Jorge Santibáñez (coords.), Migración y fronteras, Tijuana, El Colegio de 
la Frontera Norte / Asociación Latinoamericana de Sociología / El Colegio de México, pp. 425-451. 

 

V. Footnotes:    
 
Must be used to make additional indications, clarification or expansion of an explanation. The footnotes 
must be in Times New Roman, font size 10.   
 
VI. Image typology inside text:    
 
Picture  
Graph  
Diagram  
Map  
Figure   
 
All images must be numbered and mentioned in the text, should include the source image. The indications 
of the image: type and number of image, image title and source are written in 10 font size. In the text set as 
image maps, figures, graphs and charts-with the intention of not losing the formatting by the author.   
 
VII. Equations and Formulae:    
 
When using equations or formulas should be used in Microsoft Word equation editor and numbered.   
 
VIII. Paper sending    
 
Entries must be sent to the email address: lgtz@uacj.mx. With Dr. Luis Enrique Gutiérrez Casas, editor of 
this publication. 
 

 Acceptance of each collaboration will depend on the evaluation of two examiners skilled in the art to be 

kept anonymous, like the author(s) for the same purposes.  
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