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1. INTRODUCCIÓN 

El derecho empresarial ha experimentado una revitalización en las últimas décadas, 

impulsada por principios jurídicos que forman parte del ordenamiento jurídico brasileño 

(Coelho, 2012). Uno de los principios fundamentales de este derecho es la libre iniciativa, 

establecido en el artículo 170 de la Constitución Brasileña, que garantiza a todos una 

existencia digna basada en el trabajo humano y la libre iniciativa (Brasil, 1988). Este 

principio asigna a los individuos y a la iniciativa privada la responsabilidad de ejercer la 

actividad económica para satisfacer las necesidades de todos y mantener el orden 

económico. 

En este contexto, las personas pueden emprender y aprovechar la legislación que 

regula las diferentes formas jurídicas para el ejercicio de la actividad económica. Sin 

embargo, a pesar de la apertura de numerosas empresas, es necesario reflexionar sobre la 

importancia de mantenerlas para satisfacer las necesidades de las personas y mantener el 

orden económico establecido en la Constitución. Los datos del último boletín del Mapa 

Empresarial del gobierno federal indican que en 2022 se abrieron 3.838.063 empresas en 

Brasil, pero se cerraron 1.695.763 empresas en este período. El Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) y el Serviço Brasileiro de Apoío às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) apuntan caídas en las empresas en Brasil, con empresas que 

permanecen de 01 a 5 años (Cristino et al., 2022). 

El Mapa de Empresas señala aspectos destacados que justifican el cierre, como las 

simplificaciones promovidas por la Ley Complementaria N° 147 en 2015 y la Resolución 

CGSIM N° 44 en 2018, que permitió el cierre de microempresas individuales morosas o que 

no cumplieron con la declaración anual en los dos últimos ejercicios (Brasil, 2022). 



 

La longevidad de las empresas en México es un tema de gran relevancia, 

especialmente para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que constituyen 

una parte fundamental de la estructura industrial del país en diversos sectores económicos y 

en términos de cobertura geográfica (Sansores et al., 2020). Los datos muestran que la 

esperanza de vida promedio de los negocios en México es de 7.8 años, según el sector 

económico en el que operan (Meza y Saldívar, 2020). 

Una de las problemáticas que enfrentan las empresas mexicanas es la alta tasa de 

negocios informales, que representa el 62.6% según los Censos Económicos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las estadísticas revelan que el 33% de las 

empresas cierran durante su primer año, el 65% no supera los 5 años, el 76% desaparece 

antes de los 10 años, el 82% no llega a los 15 años, el 86% no alcanza los 20 años y el 89% 

no supera los 25 años (Valles, 2019). 

1.1. Pregunta Problema y Objetivos 

Abordar y enfrentar los desafíos que enfrentan las empresas brasileñas y las 

mexicanas es fundamental para el desarrollo económico del país. Es necesario incluir este 

tema en las agendas gubernamentales. Por lo tanto, teniendo en cuenta la relevancia del 

tema longevidad de las organizaciones, esta investigación buscó comprender qué factores 

influyen en la longevidad de las organizaciones. 

El objetivo de este artículo es presentar una revisión de la literatura sobre las 

producciones científicas realizadas a partir del tema longevidad de las organizaciones 

Brasileñas y Mexicanas. 

1.2 Justificación 



 

Esta investigación se justifica en función de los problemas y objetivos relacionados 

con la longevidad de las organizaciones y las variables a considerar. Empresas en México y 

Brasil varían según el sector económico en el que se desarrollan. Se observa una alta tasa 

de negocios informales y un porcentaje significativo de empresas que cierran durante los 

primeros años de su existencia. 

Ante esta realidad, es necesario comprender las razones por las que las empresas 

mexicanas y brasileña cierran, que es una información valiosa para implementar estrategias 

y políticas que promuevan la longevidad de las organizaciones. Esta investigación busca 

identificar posibles vacíos en la investigación existente sobre la longevidad de las 

organizaciones y las variables utilizadas para analizar este fenómeno. 

 

2. METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio, ya que 

tiene como objetivo proporcionar información que permita presentar un panorama de los 

artículos que abordan la longevidad de las organizaciones (Galvão y Pereira, 2014; Gil, 

2021). Se buscó realizar una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de conocer 

la producción científica al respecto y, principalmente, las variables consideradas para la 

investigación. Esta revisión es un paso importante a la hora de realizar un estudio, ya que es 

común encontrar controversias. Tener como base estudios robustos y actualizados puede 

ayudar en el diseño de la investigación. La revisión sistemática de la literatura "es un tipo de 

investigación centrada en una pregunta bien definida, que tiene como objetivo identificar, 

seleccionar, evaluar y sintetizar la evidencia relevante disponible" (Galvão y Pereira, 2014, 

p. 1). 



 

Para el desarrollo del estudio se siguió el planteamiento de Thomé et al. (2016), que 

involucra las etapas de planificación y formulación del problema, investigación en la 

literatura, recolección de datos, evaluación de la calidad, análisis y síntesis de datos, 

interpretación y presentación de resultados. Para alcanzar el objetivo de este artículo, se 

realizó una revisión de la literatura sobre la producción científica publicada sobre la 

longevidad de las organizaciones (Figura 1). 

Figura 1   

Proceso de Búsqueda 

 

Fuente: Autores (2023) 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El marco teórico elaborado a partir de los textos aborda diferentes aspectos 

relacionados con la longevidad y sostenibilidad de las empresas. El campo de estudio de la 

longevidad empresarial es multifacético y complejo, y falta de un campo unificado de 



 

investigación en esta área (Riviezzo et al. 2015).  El artículo también resalta la 

segmentación de la literatura, lo que dificulta el estudio integral del tema. 

Estudios investigan los factores que pueden influir en la longevidad y la probabilidad 

de supervivencia de las empresas. Napolitano et al. (2015) analizan la influencia del margen 

precio-costo y la competencia de importación en los pequeños fabricantes. Concluyen que 

las empresas más pequeñas tienen menos probabilidades de sobrevivir y crecer 

rápidamente en sectores altamente competitivos. 

Desai, Kalra y Murthi (2008) examinan cómo la longevidad de una empresa de 

servicios puede afectar la percepción de riesgo de los consumidores. Destacan que la 

longevidad puede actuar como una indicación extrínseca de la calidad de la empresa o 

permitir que los consumidores hagan predicciones más precisas sobre la calidad futura 

basadas en un historial más largo. 

Cauchie y Vaillant (2016) analizan el efecto del stock de capital humano de los 

emprendedores en la longevidad de los negocios. Destacan la correlación positiva entre la 

educación y la formación de los emprendedores y la supervivencia de las empresas, 

resaltando que estos factores pueden actuar como sustitutos. Para Bates (1990) la 

formación académica del propietario es un indicador importante de la estructura de capital 

financiero de las nuevas empresas. 

Algunos estudios exploran la relación entre el liderazgo, la gobernanza y el 

desempeño de la empresa. Jiang, Zheng y Tang (2018) investigan la relación entre el 

liderazgo no familiar y el desempeño de las empresas familiares. Encuentran evidencia de 

que las empresas con un presidente no familiar tienen un desempeño significativamente 

peor que aquellas con un presidente perteneciente a la familia. Haag, et al. (2023) concluyen 

cómo la agencia ejercida por la empresa familiar contribuye a la formación de la categoría a 

la que pertenece, alimentando así la longevidad de la empresa. 



 

Estudios abordan la influencia de los factores culturales y gerenciales en la 

longevidad de las empresas. Charina et al. (2022) analizan la relación entre la cultura 

tradicional sudanesa y la longevidad de las pequeñas industrias en Indonesia. Destacan la 

contribución positiva de las tradiciones culturales sudanesas, como la orientación a largo 

plazo y el colectivismo, a la longevidad de las empresas. 

Nunden et al. (2022) examinan las habilidades de gestión y las prácticas de 

presupuesto de capital en las pequeñas y medianas empresas. Identifican la falta de 

habilidades financieras y de liderazgo de los propietarios y gerentes como un posible 

obstáculo para la longevidad y el crecimiento de las empresas. 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES  

La revisión de la literatura sobre la longevidad empresarial implica una variedad de 

factores que pueden influir en la supervivencia y el crecimiento de las empresas. Estos 

factores incluyen la competencia, los recursos humanos, el liderazgo, la cultura 

organizacional y las prácticas gerenciales. La comprensión de estos factores y su relación 

con la longevidad empresarial puede ser crucial para el desarrollo de estrategias efectivas 

de gestión y sostenibilidad. Tal resultado posibilita comprender posibles razones por las que 

las empresas mexicanas y brasileñas cierran. Además, fomenta la discusión sobre 

estrategias y políticas que promuevan la longevidad de las organizaciones. 

Es importante destacar que este estudio presentó como limitación el bajo número de 

artículos encontrados en la base de datos utilizada, como consecuencia de que el tema ha 

sido poco explorado. Para futuros estudios, se propone realizar una Análisis de Contenido 

con el objetivo de codificar los diferentes textos y clasificarlos en diferentes categorías de 

acuerdo con el tema en cuestión. 
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