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Resumen 
 

Se presenta un análisis estadístico descriptivo de los factores que influyen en la 
supervivencia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) argentinas, basado en 
los datos de una encuesta realizada por la Asociación de Empresarios y Empresarias 
Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) para los períodos 2020 y 2021. El 
texto tiene el objetivo de analizar el período de crisis sanitaria y económica provo-
cado por la pandemia de covid-19 determinando los factores de supervivencia de las 
empresas y su performance. 

Se identifican factores clave como la antigüedad, capitalización, gestión finan-
ciera, acceso a crédito y capacidad de innovación. Las pymes que lograron adaptarse 
y mantener su rentabilidad, fueron aquellas con mayor experiencia, capitalización 
adecuada y mejor equilibrio entre oferta y demanda de recursos. Este trabajo resalta 
la importancia que tiene para las pymes controlar sus costos, implementar medidas 
de innovación y gestión estratégica, y acceder a fuentes de financiamiento adecuadas 
para mantener su rentabilidad y sostenibilidad. 

 
 
 
 

1. Introducción 
 

En finanzas corporativas, se ha indagado en el estudio de la supervivencia de las organiza-
ciones desde distintas perspectivas. La mayoría de los autores sostienen tal concepto como la 
permanencia en el mercado pese a perturbaciones del medio. Se aborda el análisis desde una 
mirada de fracaso empresarial o quiebra (Miller, 1977; Sheppard, 1994; Lussier, 1996; Lussier 
& Halabi, 2010; Smith & Liu, 2007; Cowling & Ledger, 2012, Saptono & Pratiwi, 2022; Safari 
& Das, 2023). A pesar de la diversidad en las investigaciones han prevalecido dos enfoques, 
según el área económica y el área de la administración. 

El enfoque económico determina el fracaso empresarial como la imposibilidad de las em-
presas de sostener un flujo de fondos apropiado para la cobertura de costos operativos. Everett 
& Watson (1998) analizaron el impacto de los factores macroeconómicos implicados en la mor-
talidad de pequeñas empresas. Concluyeron que las tasas de fracaso varían con la edad de la 
empresa y el tiempo. Los factores macroeconómicos estarían asociados con 30 % a 50  % de 
las quiebras. 

El enfoque administrativo designa el fracaso empresarial como la discontinuidad de la acti-
vidad. Se lo atribuye a factores internos como la gestión estratégica o capacidad financiera, y a 
factores externos como crisis económicas o problemáticas de agencia. Peterson et al. (1983) 
indagaron en las causas primarias de fracaso de pequeñas empresas. Concluyeron que la causa 
más frecuente fue la falta de experticia administrativa-financiera. La educación financiera es un 
punto crucial que mejora la percepción del estado financiero de las pymes independientemente 
de las particularidades de los gerentes (Ključnikov et al., 2023). 

Lussier (1996) atribuyó las causas de fracaso organizacional a la subcapitalización, imposi-
bilidad de afrontar altos costos fijos e imposibilidad de adaptarse a la inestabilidad económica. 
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Posteriormente Lussier & Halabi (2010) identificaron cinco variables predictivas de éxito: ca-
pital adecuado, control y asesoría financiera, gestión estratégica adecuada, nivel de educación 
de gerentes, y utilización adecuada del marketing. Bangarigadu & Nunkoo (2022) retoman el 
modelo de Lussier con resultados similares. Safari & Das (2023) agregan la capacidad de inno-
vación y conocimientos técnicos en la mejora de productos. 

La heterogeneidad de las organizaciones agrega complejidad al estudio del fracaso empre-
sarial. Smith & Liou (2007) analizaron las dificultades financieras en el sector industrial, con-
cluyendo que diferentes variables se vuelven significativas según diferentes agrupaciones. En 
la mayoría de los trabajos prevalecen diferentes causas externas como crisis e inestabilidad 
económica. También se destacan causas internas que denotan un desbalance entre oferta y de-
manda de recursos. Esto conduce a fallos sistémicos de la organización. 

Frente a crisis financieras, las organizaciones pueden asumir dos caminos: no intervenir, de 
manera que las fuerzas del mercado determinen su rumbo, o intervenir a través de estrategias 
que permitan anticiparse a los cambios. Esto se encuadra en dos posturas: la teoría de la ecología 
de las poblaciones organizacionales (Hannan & Freeman, 1987; Aldrich & Auster, 1986) o bien 
la teoría que avala la gestión estratégica (Mintzberg & Waters, 1985; Ang, 1991).  

Siguiendo a Hannan & Freeman (1987), el entorno selecciona en forma natural a las empre-
sas que han adquirido capacidad adaptativa. Su supervivencia está condicionada por factores 
externos. Las organizaciones jóvenes tienen mayor tasa de mortalidad siendo vulnerables a las 
crisis. Según Aldrich & Auster (1986) las organizaciones de menor tamaño tienen mayor pro-
babilidad de fracaso. Lo atribuyen a las dificultades que presentan las pequeñas empresas al 
requerir acceso a fuentes de financiamiento formales y de menor costo. 

En cuanto al enfoque de la gestión estratégica, la supervivencia se relaciona con la estrategia 
financiera, la rentabilidad económica y la segmentación sectorial. El fracaso se relaciona con 
fuerzas internas de la organización. La permanencia en el mercado se determina por la capaci-
dad para implementar estrategias precoces que permitan adaptabilidad. Siguiendo a Ang (1991), 
es prioritario que las organizaciones formulen un plan estratégico con metas claras. Otros pun-
tos son una adecuada capitalización, adecuadas fuentes de financiamiento y una robusta estruc-
tura organizacional. Safari & Das (2023) agregan la presencia de un marco legal de apoyo y 
sostienen que el fracaso se precipita por la combinación de dos o más factores de riesgo. 

Numerosos autores analizaron la mortalidad de organizaciones durante crisis externas (Co-
wling et al., 2012; Mintzberg & Waters, 1985; Guerrero & McCartney, 2017; Urban, 2021; 
Saptono & Pratiwi, 2022, Lutfi et al., 2022). Sostienen que la supervivencia depende de la 
capacidad de decisión estratégica y del modelo de gestión implementado. Coinciden que es 
relevante la adaptabilidad de la empresa, el equilibrio entre demanda y oferta de recursos, la 
gestión estratégica financiera, el acceso al crédito y la implementación de innovación y de las 
TIC. Pese a esto existe gran heterogeneidad según las poblaciones organizacionales estudiadas 
por lo cual ha sido dificultoso la generación de un modelo que detecte precozmente indicadores 
de eventual amenaza de supervivencia. 

El objetivo de este trabajo es analizar los factores que determinan la supervivencia de las 
pymes argentinas en un contexto de crisis económica, utilizando los datos de una encuesta rea-
lizada por la ENAC. El texto busca identificar las variables financieras y operativas que influ-
yen en el desempeño y la sostenibilidad de las pymes, así como las estrategias que les permiten 
adaptarse a las condiciones del mercado. También pretende contribuir al conocimiento sobre la 
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realidad y los desafíos de las pymes argentinas, y ofrecer recomendaciones para mejorar su 
gestión y competitividad. 

En el apartado 2 se realiza una breve descripción de la encuesta y de la muestra representa-
tiva estudiada según los sectores de pertenencia de las pymes. A su vez se describen las varia-
bles de estudio agrupadas en cuatro categorías principales, de acuerdo con la información que 
proporcionan sobre diferentes aspectos de las empresas. En el apartado 3 se procede al análisis 
y la determinación de los factores de supervivencia basados en los datos provenientes de la 
encuesta pyme.  

En el apartado 3.1 se realiza un análisis estadístico descriptivo con el fin de identificar los 
factores que se asociaron con la supervivencia o el fracaso de las pymes durante la crisis sani-
taria secundaria a la pandemia por covid 19, según los datos correspondientes a los años 2020-
2021. Se evalúa la evolución de las variables seleccionas, tales como la antigüedad, el tamaño, 
la capitalización, la gestión estratégica, la estructura y el propósito de financiamiento, el nivel 
de innovación, el nivel de capacidad operada, el desempeño en volumen de ventas, la estrategia 
de costos y la rentabilidad. 

En el apartado 3.2, luego de la identificación de factores de supervivencia, se analiza la 
evolución de las variables observadas y la performance de las pymes estudiadas. Se muestra 
que las pymes que lograron adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y mantener o me-
jorar su rentabilidad fueron aquellas que tenían mayor experiencia, mayor capitalización, mejor 
gestión financiera, acceso a crédito bancario, capacidad de innovación tecnológica y equilibrio 
entre oferta y demanda de recursos. El texto concluye que es importante para las pymes contro-
lar sus costos, buscar formas de reducirlos, implementar medidas de innovación y gestión es-
tratégica, y acceder a fuentes de financiamiento adecuadas para mantener su rentabilidad y sos-
tenibilidad. 
 
 
 

2. Encuesta Pyme ENAC 
 

Con la finalidad de analizar los factores que impactan en la supervivencia de pymes argen-
tinas se realiza un análisis estadístico descriptivo de un conjunto de datos provenientes de la 
Encuesta Pyme realizada trimestralmente durante el período 2020-2021 por la Asociación de 
Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). La misma en-
globa registros trimestrales provenientes de una media de respuestas de 500 empresarios con la 
composición porcentual por sector que se muestra en la ilustración 1. 

La encuesta consta de un relevamiento trimestral de 40 preguntas de respuesta cerrada rea-
lizadas de manera online a los dueños de las pymes. Las mismas están orientadas a obtener 
información sobre el estado financiero y económico de la empresa, percepción de coyuntura y 
expectativas, e información sobre la estructura de financiamiento. La selección de períodos a 
analizar incluye datos recolectados durante la crisis secundaria a la pandemia por covid, en los 
años 2020-2021. 

Las variables seleccionadas para el análisis se han agrupado en tres categorías principales, 
de acuerdo con la información que proporcionan sobre diferentes aspectos de las empresas es-
tudiadas: 
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Ilustración 1: Distribución porcentual de la muestra 

según sector de pertenencia 

 

Fuente: Basada en datos de la encuesta pyme trimestral du-
rante el período 2019-2023 por la Asociación de Empresarios y 
Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) 

 
 
 

a) Variables que definen el perfil de la empresa: Se incluirán la variable de antigüedad, que 
representa el tiempo desde la creación de la empresa, y el nivel de empleo, como indicador 
del tamaño de cada empresa. 

b) Variables que involucran el financiamiento: Se analizarán la estructura de financiación, 
para comprender cómo se distribuyen las fuentes de financiamiento utilizadas por las em-
presas; el propósito de financiación y endeudamiento, para identificar los objetivos para los 
cuales se obtiene financiamiento y evaluar el nivel de endeudamiento asumido; y los desba-
lances de flujo de fondos, con el fin de detectar fluctuaciones en los flujos financieros de las 
empresas. 

c) Variables que denotan el estado de la empresa: Se incluirán el nivel de capacidad operada, 
que refleja el grado de utilización de la capacidad productiva de la empresa; el desempeño 
en volumen, que proporciona información sobre las ventas o producción alcanzada; la estra-
tegia de costos, para evaluar las políticas de reducción de costos implementadas; y la renta-
bilidad, para medir la eficiencia y éxito financiero de las empresas. 

 
Las variables mencionadas han sido cuidadosamente seleccionadas para proporcionar una 

visión exhaustiva y detallada de los aspectos financieros y operativos que podrían afectar la 
supervivencia y desempeño de las pymes argentinas en el período de estudio en contexto de 
crisis e incertidumbre. 
 
 

3. Determinación de factores de supervivencia de pymes argentinas 
 

Para identificar los factores determinantes de supervivencia de las pymes se realiza el aná-
lisis estadístico descriptivo de la encuesta ENAC y se extraen los resultados del análisis, iden-
tificando los factores clave implicados en la supervivencia de las empresas. 
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3.1 Análisis descriptivo del período de crisis 2020-2021 

Se evalúa el conjunto de datos provisto por las pymes durante el período 2020-2021, consi-
derando el escenario de crisis sanitaria y económica generado por la pandemia de covid-19. A 
partir de estos, se busca extraer los posibles factores asociados a la supervivencia de las orga-
nizaciones valoradas en tiempos de crisis e incertidumbre. Se aplica el concepto de fracaso 
empresarial como la imposibilidad de mantener la cobertura de costos operativos y la disconti-
nuidad de la actividad. 

La rentabilidad es un indicador clave para evaluar el rendimiento y la sostenibilidad de las 
pymes. El análisis descriptivo a partir de la frecuencia relativa y absoluta de casos evidencia 
dos etapas diferentes de la crisis. La primera corresponde al inicio de la misma y presenta mayor 
impacto debido a la inestabilidad del medio y la incertidumbre. La segunda evidencia la adap-
tabilidad de las pymes con mayores tasas de supervivencia y su fase de recuperación.  

En la primera etapa la rentabilidad tuvo una mayor variabilidad y una menor mediana, lo 
que refleja el impacto negativo de la crisis. Se caracterizó por 64,8 % de resultados negativos, 
24,2 % en punto de equilibrio, 3,6 % con rentabilidades positivas. Inicialmente 6 % de pymes 
no pudo continuar su operatoria, alcanzando un pico de 21,31 % para el tercer trimestre. Estas 
últimas se caracterizaron por presentar antigüedad menor que 15 años en el mercado, menor 
tamaño, deficientes condiciones tecnológicas y falta de capitalización sin poder afrontar costos 
operativos. También se observa 11,7 % que desconoce su situación financiera evidenciando una 
mala gestión estratégica y un factor de vulnerabilidad frente a la toma de decisiones. 

En la segunda etapa la rentabilidad presentó una menor variabilidad y una mayor mediana 
lo que indica una recuperación y estabilización. Se evidenció una adaptación de 67,9 % de los 
casos, obteniendo rentabilidades en y por encima del punto de equilibrio. Se observa que hay 
15,5  % que desconoce su situación careciendo de una gestión financiera adecuada y mayores 
tasas de endeudamiento para costos operativos. Aquellos que han logrado reestablecer su equi-
librio presentaban mayor tamaño y antigüedad, mejor capitalización, una financiación mixta y 
acceso a crédito bancario, siendo estos factores que atribuyeron a su supervivencia. En la ilus-
tración 2 se observa la evolución mencionada. 

Especificando las necesidades de endeudamiento según la estructura de financiación, se 
puede ver en el año 2021 luego de la adaptación a la crisis, que 46,6 % de los casos requirieron 
endeudarse. Se clasificaron las causas en categorías según grado de riesgo como indica la ilus-
tración 3. De los casos que se endeudaron, se registra una frecuencia relativa de 19,1 % que lo 
hizo con fines de inversión y restablecimiento del capital de trabajo. Estos casos coinciden con 
aquellas pymes que realizaron innovaciones tecnológicas y aplicaron medidas de gestión de 
riesgos.  Para estos, la estructura predominante fue mixta, utilizando fondos propios y crédito 
externo. Vale aclarar que en este grupo se concentran la mayor parte de los casos con acceso a 
crédito bancario debido a la buena calificación crediticia. Se puede asumir que una estrategia 
de financiación mixta asociada a una capitalización adecuada y acceso a crédito de bajo costo 
se relaciona con mayores tasas de supervivencia. 

Por el contrario, aquellos que requirieron endeudamiento para causas que abarcan desde una 
clasificación 3-8, lo que implica cobertura de costos operativos en orden de gravedad, consti-
tuyó 27,6 % de la muestra. Coinciden con aquella antigüedad en el mercado inferior a 15 años, 
capitalización inadecuada, desconocimiento de sus variables financieras, e innovación parcial 
a nula.  
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Ilustración 2: Evolución de la rentabilidad 2020-2021 

 

Fuente: Basado en datos de la encuesta pyme trimestral durante el período 
2019-2023 por ENAC. 

 
 

Ilustración 3: Necesidades de endeudamiento y fuentes de financiación 

Fuente: Basado en datos de la encuesta pyme trimestral durante el período 
2019-2023 por ENAC. 
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Para este grupo la financiación es mixta a predominio de crédito no bancario. La mayoría 
manifestó no calificar adecuadamente. Queda explícita la escasez de crédito de bajo costo para 
estas pymes. Se puede decir que a mayor endeudamiento en orden de gravedad hay mayores 
casos con recorte crediticio, baja gestión financiera, capitalización deficiente, baja tasa de in-
novación y necesidades de asesoría financiera. Respecto a este último punto se ha hallado una 
relación entre el nivel educativo de los gerentes con 19,5 % de los casos correspondiente a nivel 
secundario. 

Conforme a estos resultados, se complementa el estudio con la observación de variables que 
determinan el estado de la pyme. El primer punto es el nivel de capacidad operativa, el cual fue 
bajo y presentó gran variabilidad lo que refleja el impacto heterogéneo de la crisis sanitaria. En 
2020, el nivel más bajo se registró en el segundo trimestre, con una mediana de 10 %, mientras 
que el nivel más alto se registró en el cuarto trimestre, con una mediana de 54 %. Por el contra-
rio, en 2021 el nivel de capacidad operativa fue alto y creciente, lo que indica una recuperación 
y una adaptación de las pymes a las nuevas condiciones del mercado.  

Se observa un nivel medio de estabilidad de 60 %. La distribución de los datos muestra que 
hubo una mayor dispersión en el nivel de capacidad operativa en 2020 que en 2021, lo que 
sugiere una mayor incertidumbre y desigualdad entre las pymes. Ahora bien, se puede decir que 
aquellas pymes que lograron tal recuperación poseían mejor nivel de capitalización, acceso a 
ayudas gubernamentales, implementaron medidas de innovación y gestión estratégica medida 
a través del endeudamiento con fines de inversión, reposición de capital de trabajo y refinan-
ciación de deudas.  
 

Ilustración 4: Distribución del nivel de capacidad operado por las pymes 

2020 2021 

Fuente: Basado en datos de la encuesta pyme trimestral durante el período 
2019-2023 por ENAC. 

 
 

Valorando la relación entre el nivel de capacidad operada y la rentabilidad de las pymes se 
observa que hay una relación positiva entre ambas variables. En el año 2020 la mayoría de los 
casos asociados a rentabilidades negativas se concentraron en el nivel de capacidad operada 
menor que 50 %. La mediana para los casos que alcanzaron el punto de equilibrio fue de 50 %. 
Aquellos que lograron rentabilidades positivas debieron compensar con niveles operativos ma-
yores que 70 %. Sin embargo, hay una gran variabilidad en el nivel de capacidad operada dentro 
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de cada nivel de rentabilidad, lo que sugiere que hay otros factores que influyen en el desem-
peño de las pymes.  

En cuanto al año 2021, se observa que la mayoría de los casos se concentran en el nivel de 
capacidad operada mayor que 50 % y rentabilidad en punto de equilibrio a positiva. Se puede 
ver que el punto de equilibrio se alcanza con niveles de capacidad operada de 50 %-60 % y 
mayores que 60 % se obtienen rentabilidades positivas. Hay una menor variabilidad en el nivel 
de capacidad operada dentro de cada nivel de rentabilidad, lo que sugiere que hay una mayor 
estabilidad y homogeneidad entre las pymes. Por lo dicho se asume que un factor de supervi-
vencia fue poseer un nivel de capacidad operada mayor que 50 % acorde a la dinámica de la 
crisis. En la ilustración 5 se puede apreciar los distintos niveles de capacidad operada en por-
centaje en relación de las rentabilidades. 
 

Ilustración 5: Nivel de capacidad operada y rentabilidad 

2020 2021 

 

Fuente: Basado en datos de la encuesta pyme trimestral durante el período 
2019-2023 por ENAC. 

 
 

Otra variable que se correlacionó con el desempeño de las pymes fue el volumen de ventas. 
Según los datos recopilados, 50 % de las pymes registró una reducción de hasta 40 % en el 
volumen de ventas en el segundo trimestre de 2020, lo que implicó una disminución de los 
ingresos y la rentabilidad. Sin embargo, en el tercer y cuarto trimestre se observó una tendencia 
ascendente en el volumen de ventas, que permitió mitigar el impacto negativo de la crisis.  

En 2021 la mediana del volumen de ventas presentó un incremento de 10 %, aunque con 
una mayor dispersión en el segundo trimestre (ilustración 6). A partir del tercer trimestre, 50 % 
de las pymes mostró una estabilización en el rango de 10 % a 20 % de crecimiento en el volu-
men de ventas. Las pymes con mayor capitalización lograron adaptarse de esta manera a las 
condiciones del mercado y recuperar su nivel de rentabilidad, siendo este otro factor de super-
vivencia pues evidencia la flexibilidad y adaptación a las condiciones del mercado. 

Tomando en cuenta la relación entre el nivel de capacidad operada y el desempeño en vo-
lumen de ventas, la mayoría de los casos lograron aumentar sus ventas a niveles mayores que 
10 %-20 % con niveles de capacidad operada superiores a 50 % sin elevar sus costos (ilustración 
7). Sin embargo, aquellos que pudieron sostener mayores costos e innovaciones tecnológicas 
aumentaron su capacidad operativa por encima de 60  % y obtuvieron mayores volúmenes de 
ventas. Estos también corresponden a empresas que aumentaron su desempeño tecnológico y  
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Ilustración 6: Evolución del desempeño en volumen de ventas 

2020 2021 

 

Fuente: Basado en datos de la encuesta pyme trimestral durante el período 
2019-2023 por ENAC. 

 
 

Ilustración 7: Evolución del desempeño en volumen de ventas 

2020 2021 

 

Fuente: Basado en datos de la encuesta pyme trimestral durante el período 
2019-2023 por ENAC. 

 
 
uso de las TIC. Hay una relación positiva entre ambas variables. Por lo dicho se evidencia que 
el equilibrio y compensación de estas, está asociado a la gestión estratégica y la flexibilidad de 
adaptación. Por ende, dicha gestión adecuada según el entorno externo constituye un factor de 
supervivencia. 

Otra variable significativa es la evolución de costos en las pymes. Representas las variacio-
nes de los mismos acordes a la gestión estratégica desarrollada por las empresas. Se observa 
para 2020, que 50 % de las pymes experimentó aumentos de sólo 0-20 % a expensas de reducir 
su actividad (ilustración 8). Para 2021 se registra un aumento de 20 %-40 %, alcanzando un 
equilibrio de 30 % para el cuarto trimestre dada la mayor actividad. Para una gestión adecuada 
es relevante el control sobre estos, lo que se traduce en capacidad de adaptación de las empresas 
a la crisis. Se puede ver que en la etapa de estabilización las pymes que lograron sobrevivir 
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pudieron aumentar su capacidad y volumen a expensas de sostener aumentos trimestrales de 
hasta 30 %, lo que significa que pudieron compensarlo debido a su capacidad de adaptación. 
 

Ilustración 8: Variación de costos 

2020 2021 

 

Fuente: Basado en datos de la encuesta pyme trimestral durante el período 
2019-2023 por ENAC. 

 
 

La ilustración 9 evidencia la relación entre la capacidad operada y la variación de costos. 
En 2020 se presenta mayor variabilidad y denota que aquellos que redujeron la capacidad ope-
rativa lograron un aumento de 10 %-20 % secundario a una gestión adecuada y capacidad de 
adaptación. Aquellos que alcanzaron variaciones de 30 %-40 % presentaron niveles inferiores 
de actividad como consecuencia de una pobre gestión estratégica. En 2021 se evidencia que la 
relación entre ambas variables es positiva hasta capacidades operativas de 70 % y variaciones 
de costos de hasta 20 %. Luego la relación se invierte presentando aumentos mayores que 30 
% con caídas del nivel operativo. 
 

Ilustración 9: Relación entre la capacidad operada y la variación de costos 

2020 2021 

 

Fuente: Basado en datos de la encuesta pyme trimestral durante el período 
2019-2023 por ENAC. 
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Por lo expuesto para el período de crisis 2020-2021 se puede definir como factores de su-
pervivencia hallados: la antigüedad de la empresa, su tamaño, su capitalización adecuada, su 
nivel de gestión estratégica, su estructura de financiamiento y su nivel de innovación. En cuanto 
a las variables de estado, niveles de capacidades operativas mayores que 50 %, aumentos de 
volúmenes de ventas entre 10-20 % y variaciones de costos de hasta 30 % se asocian con niveles 
más altos de sostenibilidad y adaptación.  
 
 
3.2 Identificación de los factores de supervivencia de las pymes 

Uno de los factores que determinó la supervivencia de las pymes argentinas en el contexto 
de crisis fue la antigüedad de la empresa. Según el análisis descriptivo, las pymes con mayor 
experiencia en el mercado tuvieron una mayor capacidad de adaptación y resiliencia frente a 
las condiciones adversas. Las pymes más jóvenes, en cambio, presentaron una mayor vulnera-
bilidad y una mayor tasa de mortalidad. 

Otro factor que influyó en la supervivencia de las pymes fue el tamaño de la empresa, me-
dido por el nivel de empleo. El estudio mostró que las pymes con mayor tamaño tuvieron un 
mejor desempeño financiero y operativo que las pymes con menor tamaño. Esto se debe a que 
las pymes más grandes contaban con una mayor capitalización, una mejor gestión financiera, 
un mayor acceso al crédito y una mayor capacidad de innovación tecnológica. 

La capitalización adecuada fue otro factor clave para la supervivencia de las pymes. El aná-
lisis descriptivo revela que las pymes con una capitalización adecuada pudieron afrontar los 
costos operativos, mantener o mejorar su rentabilidad y sostener su actividad. Las pymes con 
una capitalización deficiente, en cambio, tuvieron dificultades para cubrir sus costos, redujeron 
su rentabilidad y tuvieron que discontinuar su actividad. 

La gestión financiera también fue un factor determinante para la supervivencia de las pymes. 
El estudio indica que las pymes que tenían una buena gestión financiera podían controlar sus 
costos, implementar medidas de innovación y gestión estratégica, y acceder a fuentes de finan-
ciamiento adecuadas. Las pymes que tenían una mala gestión financiera, por el contrario, des-
conocían su situación financiera, no podían reducir sus costos, no implementaban medidas de 
innovación y gestión estratégica, y no accedían a fuentes de financiamiento adecuadas. 

El acceso al crédito bancario fue otro factor que influyó en la supervivencia de las pymes. 
El análisis descriptivo demuestra que las pymes que accedieron al crédito bancario pudieron 
obtener financiamiento a menor costo y con fines de inversión, reposición de capital de trabajo 
y refinanciación de deudas. Estas pymes también tenían una buena calificación crediticia y una 
estructura de financiación mixta. Las pymes que no accedieron al crédito bancario, en cambio, 
tuvieron que recurrir a fuentes de financiamiento más caras y con fines de cobertura de costos 
operativos. Estas pymes también tenían una mala calificación crediticia y una estructura de 
financiación predominantemente externa. 

La capacidad de innovación tecnológica fue otro factor que determinó la supervivencia de 
las pymes. El estudio muestra que las pymes que implementaron medidas de innovación tecno-
lógica pudieron aumentar su capacidad operativa, su volumen de ventas y su rentabilidad. Estas 
pymes también utilizaron adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Las pymes que no implementaron medidas de innovación tecnológica, por el contrario, 
redujeron su capacidad operativa, su volumen de ventas y su rentabilidad. Estas pymes también 
presentaron deficiencias en el uso de las TIC. 
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4. Conclusiones  
 

Se ha realizado un análisis descriptivo de los factores que determinan la supervivencia de 
las pymes argentinas en diferentes contextos económicos, utilizando los datos de una encuesta 
realizada por la ENAC entre 2020 y 2021. Asimismo, se ha identificado las variables financie-
ras y operativas que influyen en el desempeño y la sostenibilidad de las pymes, así como las 
estrategias que les permiten adaptarse a las condiciones del mercado y se ha mostrado que las 
pymes que lograron sobrevivir a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de 
covid-19 en 2020-2021 fueron aquellas que tenían mayor experiencia, mayor capitalización, 
mejor gestión financiera, acceso a crédito bancario, capacidad de innovación tecnológica y 
equilibrio entre oferta y demanda de recursos.  

Se concluye que es importante para las pymes controlar sus costos, buscar formas de redu-
cirlos, implementar medidas de innovación y gestión estratégica, y acceder a fuentes de finan-
ciamiento adecuadas para mantener su rentabilidad y sostenibilidad. Este trabajo ha contribuido 
al conocimiento sobre la realidad y los desafíos de las pymes argentinas y ofrece recomenda-
ciones para mejorar su gestión y competitividad. Como propuesta para trabajos futuros se plan-
tea la posibilidad de desarrollar un modelo de regresión logística explicativo que permita esti-
mar la probabilidad de supervivencia de las pymes en función de sus características y su en-
torno. Asimismo, se podrían explorar otros factores que no fueron considerados en este estudio, 
como el impacto de las políticas públicas y las expectativas macroeconómicas. 
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