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Objetivo. Analizar la gestión empresarial de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad (México). Métodos. 
Fueron realizadas 41 entrevistas a emprendedores y empresarios locales, 
seleccionados mediante muestreo por conveniencia. Las entrevistas 
fueron analizadas mediante un enfoque de análisis de contenido, lo que 
permitió identificar patrones y categorías clave. Resultados. Las mipymes 
juegan un papel central en la economía local al integrarse al clúster turístico, 
aunque enfrentan serias limitaciones en términos de financiamiento, 
políticas públicas de apoyo y asistencia técnica. La falta de innovación y 
la dificultad para acceder a recursos financieros impiden su crecimiento 
y sostenibilidad a largo plazo. Conclusiones. Las empresas estudiadas 
requieren una mayor integración con el sector turístico y un apoyo más 
sólido en términos de políticas públicas y financiamiento. El desarrollo de 
estrategias que fortalezcan la competitividad de estas empresas es crucial 
para asegurar su subsistencia en su entorno económico.

RESUMEN

Objective. To analyze the business management of the micro, small and 
médium enterprises in Playa del Carmen, Solidaridad Municipality, México. 
Methods. Forty-one interviews were conducted to entrepreneurs and 
business owners, selected through convenience sampling. The interviews 
were analyzed through a content analysis approach that allowed identify 
patterns and key categories. Results. The small and médium enterprises play 
a central role in the economy to integrating in the cluster tourism, although 
they face constraints significant financing, public policy support and technical 
assistance. The lack of innovation and the difficulty to accessing that hinder 
the growth and the long term sustainability. Conclusions. The enterprises 
studied require a greater integration with the tourism sector and a more solid 
support in terms of public policy and financing. The developed strategies that 
enhance the competitiveness of these enterprises and are crucial to ensure 
their survival in their economic environment. 
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INTRODUCCIÓN
La economía de las zonas turísticas depende en gran 
medida de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes), así como de iniciativas emprendedoras que 
dinamizan el sistema económico local (Cardona-Castaño 
et al., 2024; Zambrano-Martínez y Ortega-Gómez., 2023). 
Estas empresas, vinculadas a productos y servicios de 
apoyo, impulsan la actividad comercial y económica 
de estas regiones (Gálvez-Albarracín y García-Pérez 
de Lema, 2011; Lorenzana-Serna et al., 2023). Los 
procesos turísticos generan derramas económicas 
significativas que benefician a la sociedad en su conjunto 
(Elorriaga y Barreto, 2015). Este artículo analiza los 
desafíos y estrategias de empresas en Playa del Carmen, 
Quintana Roo (México); una ciudad que recibió más de 
403 mil turistas en el primer trimestre de 2024, con un 
crecimiento del 2,0 % respecto al año anterior (Lago Acu 
Desarrollos, 2023).

Estudios recientes sobre las mipymes en ciudades 
turísticas, como los de Kukanja et al. (2022) y Ramli 
et al. (2022), han centrado su análisis en empresas 
relacionadas directamente con el turismo, como hoteles, 
restaurantes, transporte y agencias de viajes. Este estudio 
se enfoca en analizar microempresas tradicionales que 
operan en una región cuyo crecimiento económico 
depende principalmente de esta industria. A través de 
un enfoque exploratorio, se evalúa cómo estas empresas 
compiten en un entorno complejo, influenciado por la 
recuperación económica pos-COVID-19 y se analiza 
su sostenibilidad e impacto en el desarrollo económico 
regional.

Las empresas participantes en este estudio pertenecen 
a dos segmentos clave para el gobierno municipal: las 
afiliadas al programa Hecho en Playa y aquellas otras del 
mercado municipal Mundo de las Piñatas. Esto subraya 
la relevancia de la investigación, resultado de un esfuerzo 
conjunto entre la academia y las autoridades locales, para 
promover actividades de impacto social. 

Por tanto, el objetivo del estudio fue analizar la gestión 
empresarial de las mipymes en Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad (México), y comprender su 
papel en el desarrollo económico local.

Enfoque teórico

Las mipymes suelen enfrentar desafíos como la falta 
de estímulos para su crecimiento y la necesidad de 
reorganizar sus procesos para mejorar su competitividad 
(Torero, 2022). Además, deben adquirir nuevas 
competencias para sobresalir en un mercado cada 
vez más exigente (Martel-Carranza y Torres, 2023). La 
sostenibilidad ambiental es otro aspecto crucial, ya que 
estas organizaciones deben reducir su impacto ambiental 
y aumentar su eficiencia. Ahora bien, es fundamental 
que reciban el apoyo necesario para desarrollar sus 
capacidades y mejorar su desempeño en un entorno 
competitivo (Céspedes-Ruíz et al., 2021; Dueñas-
Palomino, 2022; Quispez-Herrera, 2021). Además, 
a pesar de su importancia en el desarrollo local (Dini y 

Núñez, 2021), suelen ser especialmente vulnerables en 
situaciones de crisis (Durst et al. 2021).

Esto plantea un desafío para el desarrollo empresarial 
y la sostenibilidad, ya que la gestión debe centrarse 
no solo en mejorar la competitividad, sino también en 
formular estrategias que fortalezcan a la organización a 
nivel interno (Barrera-González et al., 2024). La toma de 
decisiones en la gestión empresarial influye en cómo la 
empresa interactúa con su entorno interno y externo, lo 
que a su vez afecta su sostenibilidad (Carbajal-Álvarez, 
2022). Dado que las mipymes cuentan con estructuras 
relativamente limitadas en términos de inversión y 
organización, es común que estas enfrenten restricciones 
en el desarrollo de enfoques de gestión, especialmente 
en entornos tan competitivos como las ciudades con 
economías turísticas (Cardona-Castaño et al., 2024; 
Megna Alicio et al., 2024).

El estudio de las mipymes es por lo tanto relevante, 
porque se basa en el fortalecimiento de pequeños 
negocios a nivel local. Sin embargo, este enfoque 
presenta limitaciones, al situar a la empresa en un 
mercado condicionado por las necesidades del contexto 
(Navarrete et al., 2023). Algunas de estas empresas han 
avanzado en la mejora de sus procesos productivos y 
han adoptado prácticas rigurosas dentro de su nicho de 
mercado (Dominici, 2019). Esto requiere una inversión 
considerable en aspectos como la creación de marca, 
la calidad del producto o la innovación y estrategias 
de mercado, lo que facilita un crecimiento sostenido 
(Gutiérrez-Cruz, 2020).

En el contexto mexicano, las mipymes representan 
hasta el 98 % de las unidades económicas (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2019), 
han mostrado una gran inestabilidad. Entre 2019 y 
2023 surgieron 1,7 millones de estas organizaciones, 
mientras que 1,4 millones cesaron operaciones (INEGI, 
2023). Según Naranjo-Armijo y Barcia-Zambrano, 
(2021), esta dinámica refleja un relativo equilibrio entre 
la creación y el cierre de negocios. Es relevante destacar 
que aproximadamente 700 mil cierres se atribuyen a la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (INEGI, 2023). 
Estas cifras ponen de manifiesto la falta de preparación 
del sector empresarial mexicano para enfrentar crisis de 
gran magnitud (Ariza et al., 2023).

Frente a estos desafíos, la legislación mexicana 
contempla la Ley de Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Secretaría de 
Gobernación [SEGOB], 2023), que establece las bases 
para el desarrollo económico mediante el fomento del 
emprendimiento y la vinculación con políticas públicas 
o la gestión gubernamental. Este marco legal busca 
superar la informalidad, promover el crecimiento de las 
empresas y generar empleo (Valenzuela-Keller et al., 
2021). Además, se enfoca en reducir el rezago social y 
fortalecer territorios a través de la creación de clústeres 
empresariales (García-Martínez et al., 2015).

Las regiones con entornos naturales, histórico o 
culturales solo pueden llegar a ser destinos turísticos 
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si hay empresas que permitan su aprovechamiento 
(Lorenzana Serna et al., 2023), lo cual enfatiza la relación 
del turismo y el sector empresarial.

La derrama económica que se deriva de las actividades 
turísticas beneficia a diversos sectores sociales y propicia 
el desarrollo empresarial de la región; además, contribuye 
al entrelazamiento de los negocios (Cota-Yañez y 
Gómez- López, 2023). En consecuencia, las empresas 
en estas regiones tienen la posibilidad de optar entre 
aprovechar las oportunidades de la derrama económica o 
innovar para mantener en el sector turístico y de servicios 
(Megna Alicio et al., 2024).

En contraposición, la explotación de servicios turísticos 
también puede generar desigualdades territoriales y 
empresas sin capacidad de competencia (Romero-
Burgos y Ayvar-Campos, 2023). Estas disparidades 
dejan una huella social, por lo que se debería de abogar 
por tener un desarrollo empresarial equitativo. De tal 
modo, la relación de las mipymes y la derrama económica 
en el sector turismo deja una imperante necesidad de 
comprensión profunda de la dinámica de dicha relación 
(Rico-Carrillo et al., 2024).

METODOLOGÍA
Este estudio utilizó un diseño de casos múltiples con un 
enfoque cualitativo, exploratorio y transversal. El uso de 
casos múltiples es adecuado, de acuerdo con Yin (2017), 
cuando se busca estudiar fenómenos contemporáneos 
sobre los cuales el investigador no tiene control directo 
sobre las variables. La naturaleza exploratoria permite 
un acercamiento inicial a la gestión de microempresas 
en el municipio de Solidaridad, mientras que su carácter 
transversal se debe a la recolección de datos en un único 
periodo. Estudios previos (Durst et al., 2021; Ocampo-
Alvarado, 2023; Wong-Figueroa et al., 2021;) han seguido 
metodologías similares, lo que refuerza la idoneidad del 
enfoque. Además, Vivar-Astudillov y Torres-Palacios 
(2024) y Campines-Barría et al. (2022) destacan que 
el enfoque cualitativo en estudios de mipymes facilita la 
construcción de categorías analíticas.

El proceso de selección de las empresas participantes 
se llevó a cabo mediante un proyecto conjunto entre 
la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo 
(Uqroo) y la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Atracción de Inversiones del Municipio de Quintana Roo 
(SEDAI), como parte de una iniciativa de incidencia social. 
La muestra estuvo conformada por 41 microempresas 
pertenecientes a dos segmentos clave: el programa Hecho 
en Playa, con 17 entrevistas y orientado a fortalecer las 
mipymes locales, y los locatarios del mercado municipal 
Mundo de las Piñatas, con 24 entrevistas. Se utilizó un 
muestreo por conveniencia, en el que los participantes 
fueron invitados a formar parte del estudio de manera 
voluntaria. En total, 36 participantes respondieron a 
la convocatoria de la Universidad. Las entrevistas se 
realizaron en entre los meses de marzo y abril del 2023.

Las entrevistas estructuradas permitieron identificar el 
planteamiento estratégico de los empresarios, incluyendo 

los motivos para mantener sus negocios, la perspectiva 
sobre el futuro, los aspectos tanto positivos como 
negativos del negocio, así como los principales desafíos 
que enfrentan. El instrumento fue diseñado y validado por 
un panel de expertos de la Uqroo y la SEDAI, usando la 
propuesta planteada por Sánchez (2021), con un baremo 
de 0,90. Previo a su aplicación, se realizó una prueba piloto 
con cinco participantes para reducir sesgos y ajustar el 
instrumento. Se obtuvo el consentimiento verbal antes de 
realizar las entrevistas.

El análisis de la información se realizó mediante el 
enfoque inductivo, partiendo de lo micro a lo macro. Para 
este proceso se utilizó el software Atlas.ti versión 24, que 
permitió identificar palabras clave y alcanzar la saturación 
de temas, reflejada en la repetición de temas clave durante 
el análisis. A partir de este análisis, se construyeron tres 
categorías principales:

a. Retos de los emprendedores: refleja las necesidades 
que enfrentan las mipymes en Playa del Carmen.

b. Gestión y consolidación de negocios pequeños: 
documenta los desafíos de los empresarios para 
sobresalir en un entorno competitivo.

c. Limitaciones de los emprendedores: destaca la 
necesidad de innovación y de generar mecanismos 
de sostenibilidad ambiental, además de productos 
que impacten el mercado local.

RESULTADOS
El 68,5 % de los locatarios participantes fueron mujeres, 
mientras que el 31,5 % fueron hombres. Los negocios 
tienen una antigüedad promedio de 5 años, destacando 
que la mayoría de los negocios en Mundo de las Piñatas 
son de reciente creación. En cuanto al nivel educativo, se 
observó una distribución homogénea: formación básica 
(30 %), media superior (32,5 %) y educación superior 
(37,5 %). La edad de los empresarios se concentró 
principalmente en adultos de 31 a 59 años (72,5 %), 
seguido por jóvenes menores de 30 años (17,5 %) y 
adultos mayores (10 %). Finalmente, el 82 % de los 
negocios se identificaron como empresas familiares, 
donde miembros de una misma familia participan en 
la propiedad y gestión de la organización, con objetivos 
tanto económicos como de bienestar familiar.

Los resultados muestran que la interacción con los 
empresarios fue abierta y espontánea, lo que permitió 
identificar la problemática que enfrentan las mipymes 
en Playa del Carmen. Esto impulsa un debate sobre la 
necesidad de que la participación ciudadana, empresarial y 
de las instituciones genere un ecosistema adecuado para el 
surgimiento de nuevos negocios. Estos emprendimientos 
deben enfocarse en resolver necesidades ligadas al turismo, 
así como en promover el desarrollo y la sustentabilidad, 
tanto empresarial como ambiental.

La problematización de los negocios en Playa de 
Carmen

Playa del Carmen, una ciudad que depende principalmente 
del sector servicios, impulsado por el turismo y la 
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industria hotelera, constituye el motor económico de la 
localidad. Sin embargo, los pequeños negocios también 
juegan un papel crucial en este contexto. Según el INEGI 
(2024), Playa del Carmen cuenta con 10 020 negocios 
registrados, de los cuales el 89,1 % son microempresas 
con hasta diez empleados, el 7,7 % no supera los 30 
empleados, y solo el 3,0 % tiene más de 30 trabajadores.

Los emprendedores buscan integrarse en el sistema de 
servicios, donde deben competir mediante la innovación 
y la ampliación de la cadena de valor para mantenerse en 
el mercado. Este proceso se ve impulsado por la derrama 
económica generada por el turismo, que llega hasta 
los pequeños empresarios. Aunque la mayoría de las 
unidades económicas son pequeñas, el poder económico 
y la toma de decisiones se concentran en el clúster 
empresarial del sector turístico, que representa el 2,2 % 
de las empresas formalmente constituidas en Playa del 
Carmen (INEGI, 2019).

Este fenómeno resalta la necesidad de emprender 
en un entorno altamente competitivo en términos de 
servicios. Los emprendedores responden a la demanda 
de crecimiento económico, aunque también reconocen 
la necesidad de desarrollar capacidades similares a las 
de las grandes empresas. A partir de estas reflexiones, 
muchos emprendedores formalizan sus empresas para 
aprovechar mejor las oportunidades del mercado.

Exploración y acercamiento a los emprendedores

Los emprendedores entrevistados manifestaron una 
orientación hacia la diferenciación mediante productos 
y experiencias únicas, vinculadas a la identidad de 
Playa del Carmen. Desde la oferta gastronómica local 
hasta los servicios turísticos personalizados, estos 
emprendimientos se han consolidado como actores 
clave en una economía emergente basada en calidad, 
sostenibilidad e innovación. A través de la diversificación, 
los emprendedores no solo buscan el crecimiento de sus 
negocios, sino también contribuir al desarrollo económico 
y social de la región. Su enfoque, alejado de los modelos 
turísticos tradicionales, plantea alternativas más 
sostenibles y arraigadas en el contexto local, lo que abre 
oportunidades para generar empleo, fortalecer la cadena 
de valor local y enriquecer la oferta turística de la ciudad.

Aunque enfrentan desafíos al tener mercado sin un 
nicho claramente definido, los emprendedores ven en 
la innovación una oportunidad para complementar el 
desarrollo turístico de la ciudad. Algunos consideran que 
la diversificación les permitirá incrementar sus ingresos 
y alcanzar una estabilidad económica que brinde 
seguridad a sus hogares. Si bien sus negocios tienen 
márgenes de ganancia limitados, reconocen la necesidad 
de expandirse y experimentar continuamente para 
garantizar su permanencia. Entre los principales retos 
mencionados se encuentra la falta de conocimientos 
en gestión empresarial, una limitación común entre los 
emprendedores locales. No obstante, la experiencia 
adquirida a lo largo del tiempo les ha permitido adaptarse, 
aprender y superar los desafíos iniciales.

Una de las necesidades más señaladas fue la 
importancia de establecer una sólida relación entre el 
cliente y el producto, como se puede apreciar en la Figura 
1. Los emprendedores destacan la relevancia de construir 
una conexión que no solo satisfaga las necesidades del 
cliente, sino que también impulse las ventas. Proponen 
una estrategia de negociación centrada en comprender 
al usuario, involucrándolo en el proceso de compra, lo 
que permitiría mejorar niveles de ventas estables y la 
rentabilidad del negocio. Sin embargo, la competencia 
y la necesidad constante de innovación y estrategias 
publicitarias suponen un obstáculo importante, 
especialmente para quienes están en las primeras etapas 
de su negocio y disponen de recursos limitados.

Figura 1 
Nube de palabras

Nota. Elaboración propia con datos de la sistematización de entrevistas estructuradas.

Los emprendedores subrayan la importancia de 
generar mecanismos de apropiación dentro de su 
nicho, para consolidar el negocio y su producto en el 
mercado. Desde su perspectiva, este reto es significativo 
y, en algunos casos, puede llevar al abandono de los 
emprendimientos si no logran adaptarse o encontrar un 
nicho claro en el mercado.

Mapa de actores emprendedores

Los actores involucrados reconocen que Playa del 
Carmen representa un nicho de oportunidades para el 
crecimiento empresarial, pero también son conscientes 
de los desafíos que enfrentan, como la competencia y la 
necesidad de aprovechar la creciente derrama económica 
para mantenerse en el sector. Estas condiciones impulsan 
la toma de decisiones estratégicas a nivel empresarial.

Durante el análisis, se identificaron cuatro perfiles 
principales de empresarios, cada uno con necesidades 
específicas: algunos buscan asesoramiento técnico para 
optimizar la organización de sus negocios, mientras que 
otros se enfocan en la actualización profesional. También 
hay quienes priorizan el marketing y el posicionamiento 
de marca para mejorar sus procesos, y un grupo 
interesado en integrar innovación y sostenibilidad en 
sus operaciones. Estos perfiles reflejan las diversas 
necesidades de los emprendedores en Playa del Carmen. 
Además, resaltan que el fomento de nuevos negocios 
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requiere una adaptación constante y un acompañamiento 
adecuado para asegurar su consolidación en el mercado.

Desafíos para los emprendedores en Playa del 
Carmen

a. Retos de los emprendedores
A pesar del crecimiento de la ciudad, impulsado 
principalmente por el turismo, los pequeños 
emprendedores enfrentan varios desafíos que 
condicionan la viabilidad de sus negocios. Desde la etapa 
inicial deben distinguirse en un mercado saturado. La 
competencia en esta zona turística exige una constante 
innovación en productos y experiencias, pero al mismo 
tiempo limita la productividad, ya que muchos recursos 
se destinan únicamente a destacar entre otras ofertas.

La falta de solvencia económica agrava este 
panorama, dificultando el establecimiento y crecimiento 
de nuevos negocios. Además, la dependencia del turismo 
como motor económico añade un reto adicional. La 
estacionalidad y las fluctuaciones en la demanda obligan 
a los emprendedores a adaptarse continuamente a 
patrones económicos cambiantes. Esta adaptabilidad es 
fundamental, aunque presenta dificultades en términos 
de gestión y planificación financiera.

Otro desafío destacado es el acceso a espacios 
estratégicos. La falta de ordenamiento territorial y políticas 
públicas, que faciliten la gestión del espacio para los 
emprendedores, incrementa la complejidad. Así mismo, 
el acceso a financiamiento continúa siendo un obstáculo 
crítico. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por 
brindar apoyo, la falta de solvencia financiera limita el 
desarrollo y consolidación de los pequeños negocios.

b. Gestión y consolidación de los pequeños negocios
El proceso de consolidación ha demostrado que los 
pequeños empresarios han tenido que reinventarse 
para integrarse al turismo y beneficiarse de este sector, 
innovando en productos y servicios como la gastronomía, 
asesoramiento turístico y servicios de guía. Esta gestión se 
ha fortalecido con el apoyo institucional y gubernamental, 
así como por la intersectorialidad y el papel del clúster 
turístico y hotelero de la ciudad. Se ha generado una 
sinergia entre el turismo, como servicio predominante, y 
otros productos y servicios ofrecidos a los turistas.

Las iniciativas de emprendimiento familiar buscan 
crear oportunidades de negocio que generen estabilidad 
económica, independencia laboral y, sobre todo, una 
perspectiva de subsistencia basada en habilidades 
previamente adquiridas.

c. Limitaciones de los emprendedores
Una de las limitaciones identificadas en el estudio fue 
la falta de integración entre el sistema económico-
empresarial de los pequeños negocios, desarrollados a 
lo largo del tiempo por iniciativas locales e individuales, 
y la política pública de fomento empresarial. Los 
emprendedores en Playa del Carmen enfrentan, además, 
el reto del financiamiento, ya que la política pública no ha 

logrado consolidarse como una estrategia que responda 
a sus necesidades, especialmente para el empresariado 
de menor tamaño.

En este contexto, los empresarios perciben una 
falta de apoyo por parte de la gestión pública para 
fomentar la creación de nuevas empresas. Aunque se ha 
avanzado en la capacitación y asesoría técnica y jurídica 
para emprendedores, estas iniciativas carecen de un 
seguimiento adecuado. Además, los emprendedores 
señalan la falta de estrategias y nichos de mercado 
para dar a conocer sus productos, abrir canales de 
comercialización y establecer vínculos con el sector 
hotelero, predominante en la región.

Otra limitación crucial es la creciente demanda de 
productos sostenibles, impulsada por el turismo extranjero. 
Sin embargo, la producción de estos productos implica 
costos adicionales para los empresarios, ya que requieren 
materias primas con procesos limpios y trazabilidad clara.

Estas limitaciones se acentúan debido a la informalidad 
en pequeños negocios que surgen como resultado 
de la derrama económica regional. Estas dificultades 
representan un reto social importante para la comunidad 
empresarial, impidiendo el crecimiento económico de 
los pequeños negocios y emprendedores. Según los 
participantes, esto deja gran parte del capital técnico, 
humano y financiero en manos del sector hotelero, sin 
promover una diversificación económica.

DISCUSIÓN
Trabajos previos señalan que las mipymes están 
en proceso de adaptarse organizacionalmente para 
aprovechar dichos apoyos y ajustar sus sistemas 
productivos en función del conocimiento del mercado 
(Suminah et al., 2022). Además, están delineando 
estrategias para integrar los apoyos locales con los 
nichos de mercado disponibles. Por otro lado, el estudio 
de Tarihoran et al. (2023) muestran que algunas 
mipymes han alcanzado un nivel de madurez comercial, 
aunque persisten rezagos en algunos establecimientos 
que dificultan la preparación del sector empresarial para 
enfrentar los desafíos comerciales. En comparación, la 
situación de las mipymes en Playa del Carmen, aunque 
también beneficiadas por la derrama económica del 
turismo, se distingue por su dependencia de este sector. 
Los recursos llegan a los dueños de estas empresas 
mediante la gestión y políticas públicas, elementos clave 
que actúan como conexión, en línea con lo planteado por 
los autores mencionados.

En el caso colombiano, Pozzo et al. (2023) y Palencia 
et al. (2024) destacan que las mipymes han debido 
adaptarse a nichos de mercado, a pesar de no contar 
con competencias empresariales sólidas ni con una 
capacidad adecuada de posicionamiento de marca. El 
dinamismo del entorno, la innovación y las conexiones 
multisectoriales representan desafíos importantes. 
Según Larios-Gómez et al. (2021), esta situación ha 
puesto a las mipymes en desventaja frente a las grandes 
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empresas; no obstante, estos autores señalan que estas 
empresas también cuentan con capacidades resolutivas 
y adaptativas, lo que les ha permitido generar cambios 
planificados y desarrollar estrategias en sectores de 
servicios y emergentes, de acuerdo con las necesidades 
del mercado. En este sentido, la situación de las mipymes 
en Playa del Carmen es similar, ya que estas también han 
tenido que buscar oportunidades de mejora continua y 
adaptarse a los desafíos asociados al modelo turístico.

La investigación identificó que las mipymes en 
Playa del Carmen enfrentan varias limitaciones, como 
la obtención de financiamiento, la consolidación en 
el mercado y la creación de estrategias de ventas, 
especialmente para dar a conocer sus productos. Esto 
es crítico, ya que compiten con una creciente demanda 
de productos sostenibles en el mercado turístico actual. 
Gkoumas (2019) sugiere que estas limitaciones pueden 
superarse ofreciendo productos confiables, arraigados en 
el mercado, y que respalden los objetivos de sostenibilidad 
del sector turístico (Cardona-Castaño y Torres-Barreto, 
2020). Además, Annamalah et al. (2023), proponen 
que, para mitigar las dificultades relacionadas con el 
posicionamiento de marca, la innovación y el desarrollo de 
estrategias, las empresas deben adaptarse rápidamente 
a los cambios y fluctuaciones del mercado. También 
sugieren la creación de comunidades empresariales con 
una visión económica planificada que facilite el desarrollo 
de las mipymes y promueva el aprovechamiento del 
capital humano disponible (Annamalah et al., 2023).

Conclusiones

Se cumple con el objetivo de investigación, ya que los 
datos analizados permiten un mejor entendimiento de 
la dinámica de las microempresas en el municipio de 
Solidaridad. En este sentido, la relación entre el contexto 
empresarial, los microempresarios y los pequeños 
negocios debe seguir orientada hacia el fomento 
empresarial y la creación de nuevas políticas públicas, 
como una vía crucial para el desarrollo local. Esto queda 
evidenciado en la problemática empresarial de Playa del 
Carmen, la cual revela una compleja interacción entre el 
turismo, el sector hotelero, la generación de empleos y el 
impulso de nuevas empresas, al estructurar un entorno 
económico multifacético en el sector de los servicios.

Por otro lado, esta investigación es útil para que 
las empresas obtengan mayor claridad sobre sus 
problemáticas, lo que les permitirá diseñar estrategias para 
mejorar sus condiciones. Así mismo, las dependencias 
gubernamentales pueden utilizar los resultados de 
esta investigación como base para desarrollar políticas 
públicas orientadas a atender a un sector social vulnerable, 
como el de los microempresarios, enfocándose en las 
necesidades identificadas.

Recomendación

Cabe destacar la relevancia de las microempresas, las cuales 
en el contexto mexicano constituyen aproximadamente el 
76,34 % de las unidades económicas, asimismo, estas 
están estrechamente vinculadas al sector servicios en el 

estado de Quintana Roo. En consecuencia, la actividad 
turística son el nexo principal entre las microempresas y 
el sector hotelero, generando escenarios de competencia 
e innovación. Sin embargo, se observó una dualidad 
económica: aunque la mayoría de las unidades son 
pequeñas, las decisiones financieras están concentradas 
en grandes clústeres empresariales, principalmente en el 
sector hotelero, consolidando un modelo dominante.

La formalización de los negocios surge como un 
desafío significativo para posicionarse en el mercado. La 
exploración de información primaria mediante entrevistas 
sugiere la necesidad de analizar la relación entre las 
microempresas, la informalidad y el respaldo económico 
de la ciudad dentro del marco normativo, lo que abre una 
línea importante para futuras investigaciones. A pesar 
de los retos financieros y las limitaciones económicas, 
los emprendedores han mostrado una experiencia de 
aprendizaje al construir sus empresas, revelando la 
necesidad de actualización, soporte técnico, innovación y 
sostenibilidad.

En cuanto a los desafíos, los emprendedores 
consideran que Playa del Carmen es un nicho importante, 
aunque enfrentan obstáculos como el posicionamiento 
de marca y la estabilidad del negocio. Si bien la conexión 
con el turismo ha facilitado la creación de negocios, la 
dependencia de este sector plantea la necesidad de 
analizar su impacto. Finalmente, la colaboración entre la 
academia, el gobierno y el sector empresarial se presenta 
como una oportunidad para brindar asesoría y contribuir 
mutuamente al progreso del sector empresarial.
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