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Resumen

Esta investigación realiza un análisis de la resiliencia de los emprendedores del 
sector servicios, ante la crisis económica generada por la cuarentena y el aislamiento 
por la pandemia del virus del COVID-19. Para ello se usa un método documental 
y descriptivo;, consistente en la revisión de fuentes secundarias (50 documentos; 
artículos, capítulos de libros, e informes oficiales en países de América, Europa, 
Asia y África), identificando las estrategias, cambios y medidas implementadas por 
los emprendedores del sector servicios. Sobresalen más de 12 estrategias comunes: 
cambio de modalidad de servicios, de medios de comercialización, de actividad 
económica, la reducción de personal y el cierre de empresas; por lo cual, se necesita 
el análisis del impacto en el desempleo en el sector.

Palabras claves: Emprendimiento, Sector servicios, Supervivencia de la Empresa.

Abstract

This research carries out an analysis of the resilience of entrepreneurs in the service 
sector, in the face of the economic crisis generated by quarantine and isolation due 
to the COVID-19 virus pandemic. For this, a documentary and descriptive method 
are used; consisting of the review of secondary sources (50 documents; articles, 
book chapters, and official reports in countries of America, Europe, Asia, and 
Africa), identifying the strategies, changes, and measures implemented by entre-
preneurs in the service sector. More than 12 common strategies stand out; change 
of service modality, commercialization means, economic activity, the reduction of 
personnel, and the closure of companies; therefore, an analysis of the impact on 
unemployment in the sector is needed.

Keywords: Entrepreneurship, Service Sector, Survival of the Company.
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Introducción

El COVID-19, es una enfermedad 
descubierta en el año 2019, causada 
por un coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos. En el 
nombre abreviado, “CO” corresponde 
a corona, “VI” a virus y “D” viene de 
disease o enfermedad en inglés. La pan-
demia originada por la propagación del 
virus del COVID-19, trajo consigo pro-
blemas que sobresalen la esfera de la 
salud pública; las medidas adoptadas 
por los gobiernos para prevenir conta-
gios masivos y una consecuente crisis 
hospitalaria incluyeron aislamiento y 
confinamiento obligatorio, medidas 
que en el caso colombiano se exten-
dieron por los tres primeros meses del 
año 20201. Los cierres económicos y 
reaperturas paulatinas generaron afec-
taciones a la vida productiva del país 
en todos los sectores de la económia; 
en el escenario más prometedor se 
creía que durante ese año el Producto 
Interno Bruto (PIB) tendría una caída 
entre el -0.4% al -2% (Ricciulli-Marín 
et al., 2020).

En el análisis que se realizó a las 
diferentes ramas de la actividad econó-
mica, tanto en Colombia como en otros 
países del mundo, el mayor impacto se 
observaba en el sector servicios, don-
de se destacan: alojamiento, servicios 
de comida, servicios inmobiliarios, 
servicios administrativos, servicio 
doméstico, actividades profesionales 

1. Decretos: 418 de 18 de marzo del 2020, 457 
de marzo 22 de 2020, 531 de abril 8 de 2020, 
593 de abril 24 de 2020, 636 de mayo 6 de 
2020, 749 de mayo 28 de 2020, 1076 de julio 
28 de 2020, y el decreto 1168 de agosto 25 
de 2020. 

y técnicas, construcción, aerolíneas, 
turismo, entretenimiento y comercio 
de productos no básicos (Bonet-Morón 
et al., 2020; Del Sarto & Isabelle, 2020; 
Escamilla-Fajardo et al., 2020; Queve-
do-Vázquez et al., 2020; Ratten, 2020a, 
2020b, 2020c, 2020d).

Dicha situación señaló una ne-
cesidad de reinvención del mundo 
empresarial, lo cual, podría implicar 
la desaparición de actividades econó-
micas, como también oportunidades 
de nuevos negocios, dependiendo de 
la imaginación, creatividad, capacidad 
y visión de los emprendedores para 
generar estrategias de supervivencia 
económica, a esto llamaremos resi-
liencia. Pese a que, en los años 70 esta 
fue atribuida a factores intrínsecos de 
las empresas, que van más allá de las 
estrategias creadas por los empren-
dedores (Kirzner, 1973), la tendencia 
reciente del análisis empresarial atri-
buye la resiliencia a tres factores: a) los 
emprendimientos; (Mungaray et al., 
2015). b) el entorno; (Ratten, 2020a), 
y c) los emprendedores; (Mungaray et 
al., 2015).

Ahora bien, sin importar el origen de 
la resiliencia, la llegada del COVID-19, 
y las medidas adoptadas en medio de 
este, implicó que los emprendimien-
tos de todas las ramas de la economía 
tuvieran la obligación de implementar 
diferentes estrategias de supervivencia 
económica, en especial los del sector 
servicios, por lo que, se hizo necesario 
el estudio de la situación y tendencias 
de los emprendimientos del sector 
terciario, a partir de la cuarentena ori-
ginada por la pandemia.
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Identificando que la principal es-
trategia aplicada para lograr una su-
pervivencia económica en el periodo 
pos-cuarentena fue la migración al 
comercio electrónico, buscando faci-
litar los nuevos procesos y espacios 
de crecimiento y desarrollo; lo cual, 
convirtió al marketing digital en una 
necesidad para clientes y empresas. 
No obstante, el crecimiento de las 
tiendas electrónicas, sumado al cierre 
de algunas empresas, generó grandes 
incrementos en los niveles de desem-
pleo del sector.

Por ello, para cumplir con el ob-
jetivo anteriormente descrito, en esta 
investigación se realizó un análisis 
documental que incluyó artículos, li-
bros, capítulos de libros e informes de 
organizaciones oficiales. Todos estos, 
analizan la situación de los emprendi-
mientos del sector servicios en países 
del continente americano, europeo, 
asiático y africano.

En adelante el documento se orga-
niza de la siguiente forma: Sección uno 
(I); realiza la revisión de la literatura 
y desarrolla las preposiciones con-
ceptuales sobre los determinantes de 
la resiliencia emprendedora. Sección 
(II); presenta el diseño metodológico 
de la investigación. Sección (III); los 
resultados sobre las estrategias de su-
pervivencia económica adoptadas por 
los emprendedores para hacer frente 
a la crisis generada por el COVID-19. 
Sección (IV); muestra las conclusiones 
generales. Sección (V); presenta las li-
mitaciones de esta investigación y las 
recomendaciones finales. Sección (VI); 
presenta las referencias bibliográficas.

I. Revisión de la literatura

A. Los periodos de crisis y la resi-
liencia emprendedora como sali-
da a los mismos.

La actividad emprendedora está li-
gada a situaciones de turbulencia que a 
menudo son muy exigentes, los cuales, 
requieren que el ser humano ponga 
en marcha todas sus capacidades para 
reinventarse y constituirse a sí mis-
mo, transformando su entorno en algo 
nuevo o diferente, conforme a las cir-
cunstancias vividas. Esta capacidad es 
conocida hoy como resiliencia, la cual 
abarca todos los aspectos de la vida, 
incluida la actividad de emprender.

En este sentido (Ratten, 2020a), 
define la cualidad emprendedora 
de los individuos como una serie de 
actividades que generan ganancias 
que no pueden predecirse y que están 
relacionadas con una competencia 
emprendedora (resiliencia) que deter-
mina la capacidad del individuo para 
enfrentar la incertidumbre. Es decir, 
el emprendimiento es una cualidad 
o capacidad que posee un individuo 
para enfrentar una situación adversa. 
En relación con ello, en 1970, Kirzner 
había afirmado que el emprendedor es 
una persona que está alerta a las imper-
fecciones en el mercado y que puede 
coordinar recursos en una forma más 
efectiva gracias a la información sobre 
las necesidades y los recursos de los 
diferentes actores (Bonilla & Cancino, 
2011).

Esto implica que, el emprendedor 
puede aprovechar escenarios no co-
nocidos, y entornos no controlados, 
para crear sus nuevas iniciativas que 
den repuestas a las necesidades del 
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momento. Por otro lado, Cancino 
et. al. (2012) evidencia que cuando se 
presentan los periodos de crisis con 
una consecuente falta de empleo, se 
genera un crecimiento en el número 
de nuevos emprendimientos en pro-
porciones similares a los que se crean 
en los momentos de crecimiento eco-
nómico. Esto implica que, los seres 
humanos tienen la misma capacidad 
emprendedora, tanto en los periodos 
de estabilidad económica como en los 
periodos de crisis.

Ahora bien, no todos los cambios 
en la actividad económica son previsi-
bles, pero, si es posible esperar que en 
tiempos de incertidumbre se requieran 
activos de reserva, más la existencia 
de estos, conllevaría a que el impacto 
de una crisis sea menor (Cebrián et 
al., 2016). Aplicado al contexto de la 
resiliencia y la generación de nuevos 
emprendimientos, lo anterior implica 
que, en medio de una crisis, el surgi-
miento de nuevos emprendimientos 
podría verse limitados, si no se cuenta 
con recursos económicos, los cuales, 
pueden tener origen en programas 
públicos que faciliten el camino del 
crecimiento y la estabilización, incre-
mentando la probabilidad de que los 
nuevos emprendimientos sean exitosos 
y se desarrollen como micro y peque-
ños empresarios (Cebrián et al., 2016).

El postulado anterior, adquiere gran 
relevancia al considerar que, en medio 
de las crisis económicas, los gobiernos 
dan “prioridad a la protección de em-
presas establecidas en lugar de apoyar 
nuevas actividades comerciales. Esta 
política proteccionista, parece ser ra-
zonable si se considera los empleos e 
ingresos asociados a los negocios exis-

tentes, pero niega el efecto de las ac-
tividades empresariales para ayudar a 
resolver la crisis” (Cebrián et al., 2016).

En concordancia con lo anterior, 
(Buelvas et al., 2017; Mungaray et al., 
2015) afirman que los apoyos de los 
programas gubernamentales a los nue-
vos emprendimientos son una caracte-
rística fundamental de supervivencia y 
estabilización de estos. Además, gene-
ran una serie de beneficios al desarrollo 
de los países, tales como crecimiento 
de la productividad y la reducción del 
desempleo.

También, Buelvas et al., (2017) re-
vela que el desarrollo de los empren-
dimientos es más favorable cuando 
se cuenta con la ayuda financiera de 
las políticas estatales, las cuales no 
solo deben llevar dinero, sino que 
también apoyo técnico administrativo 
y en gestión. En forma adicional, Del 
Sarto & Isabelle, (2020) identifica a la 
reducción de los costos iniciales como 
un acelerador del surgimiento de los 
emprendimientos, indicando que, 
“una pequeña inversión inicial junto 
con la ayuda de las incubadoras de 
empresa públicas o privadas, produ-
cen resultados significativos para las 
empresas emergentes (nuevas)”. Todo 
lo anterior conduce al planteamiento 
de la siguiente premisa o proposición: 
P1: Para lograr una efectiva salida de 
la crisis económica generada por el 
COVID-19, los gobiernos deben tomar 
medidas que fortalezcan la capacidad 
de resiliencia del emprendedor median-
te el fomento de las nuevas iniciativas 
emprendedoras.

Sin embargo, no todos los periodos 
de crisis económica son comparables, 
pues cada uno tiene características 
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(orígenes y afectaciones) y desafíos 
para los emprendedores. Las acciones 
o actividades realizadas para dar salida 
a cada situación pueden convertirse en 
referente especial que guíe el proceso 
de resiliencia empresarial y la capaci-
dad adaptativa necesaria para enfrentar 
cualquier circunstancia adversa en 
todo tiempo y lugar.

Hablando de este aspecto, Ibarguen-
González & Ahcar, (2018) sitúan en la 
capacidad adaptativa del propio em-
prendedor sus posibilidades de éxito 
en medio de una crisis o luego de la 
misma. Del mismo modo (Bonilla & 
Cancino, 2011; Cantillon, 1755; Ce-
brián et al., 2016; Reynolds et al., 2000; 
Vásquez et al., 2019), analizan los 
cambios presentados en los emprendi-
mientos luego de una crisis económica, 
afirmando que la modificación de las 
estrategias por parte de los emprende-
dores les permitió continuar con sus 
negocios. Estas estrategias han variado 
según las regiones y las crisis; tal es el 
caso de las estrategias implementadas 
por los establecimientos de comercio 
pertenecientes a inmigrantes en la ciu-
dad de Madrid tras la crisis económica 
del 2008. Entre dichas estrategias se 
destacan: en primer lugar, precios más 
bajos y ampliación horario de apertura, 
en segundo lugar, pero no menos im-
portante, se señala la intención de ayu-
da mutua como una fuerte motivación 
para apoyar a estos negocios (Cebrián 
et al., 2016).

En términos generales, se puede 
señalar que la resiliencia emprende-
dora está ligada a una adaptación de 
la oferta a los cambios en la demanda, 
los cuales, se producen como efectos 
de la crisis económica, y debido a mo-

dificaciones en los hábitos de consumo 
de la población, cambios que pueden 
ser forjados por efectos de la misma 
crisis. Por otro lado, se debe producir 
una especie de desprendimiento del 
emprendedor quien debe restringir 
sus ganancias habituales y modificar 
su oferta para adaptarse a los nuevos 
tiempos (Drucker, 1974; Schumpeter, 
1934). Las anteriores argumentaciones 
llevan al planteamiento de la siguiente 
premisa o proposición. P2: Además de 
la capacidad para crear nuevas estra-
tegias, ideas de negocios y productos, la 
resiliencia emprendedora también tiene 
que ver con la capacidad de solidaridad 
y desprendimiento del emprendedor.

En otros términos, los periodos 
de crisis económica pueden forjar 
la transformación obligada de los 
emprendimientos y emprendedores 
(emprendimiento por necesidad), y al 
mismo tiempo la resiliencia del em-
prendedor puede hacer que este vea 
la crisis económica como una opción 
de cambio y de transformación hacia 
una nueva idea de negocio y/o de los 
medios de llegar a sus clientes (em-
prendimiento por oportunidad). Como 
se puede observar, aunque el resultado 
viene a ser el mismo, en la resiliencia y 
transformación de los emprendimien-
tos, existen grandes diferencias entre 
una persona obligada a emprender y 
crear una empresa por necesidad en 
medio de la crisis y otra persona deci-
dida a emprender por oportunidad. Sin 
embargo, tanto para quien emprende 
por oportunidad o quien lo hace por 
necesidad, el respaldo del Estado y un 
marco jurídico-tributario que incentive 
la creación y continuidad de las empre-
sas, son condiciones de favorabilidad 
necesarias para el fortalecimiento y el 
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éxito de los emprendimientos (Buel-
vas et al., 2017; Del Sarto & Isabelle, 
2020; Mungaray et al., 2015; Timmons, 
1999).

Ahora bien, lo anterior no im-
plica que en los periodos de crisis y 
crecimiento económico se presenten 
porcentajes de emprendimientos por 
oportunidad en igual proporción a los 
emprendimientos por necesidad. Para 
el caso colombiano El Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) revela que la 
actividad emprendedora para el año 
2014 presentó una tasa de empren-
dedores por oportunidad del 12.2% y 
por necesidad del 6.2% (Gómez-Núñez 
et al., 2014). Indicando una mayor 
tendencia a que las personas creen 
emprendimientos porque descubren 
una oportunidad en la actividad eco-
nómica (crecimiento), y no porque la 
situación y tendencia económica los 
obliga a ello (Say, 1803). Sin embargo, 
es necesario considerar que las acti-
vidades emprendedoras varían con el 
desarrollo económico, y por tanto los 
responsables de las políticas naciona-
les y los emprendedores tienen que 
adaptarse al contexto del desarrollo del 
país (Ratten, 2020a). Es decir, tanto en 
los emprendedores como en los deter-
minadores de las políticas públicas la 
resiliencia emprendedora tiene que ser 
una constante.

Por ello, es necesario considerar 
que, sin importar el origen del em-
prendimiento (por oportunidad o por 
necesidad), la supervivencia de los 
emprendimientos se relacionan con 
características tales como: la forma-
ción técnica, formación profesional, 
experiencia previa (empleado o in-
dependiente), el compromiso con el 

emprendimiento, el establecimiento 
de redes de contacto, la participación 
en programas públicos de apoyo al 
emprendimiento, y la innovación de 
los productos y servicios (Cantillon, 
1755; ten Bos & Dunne, 2011). Las 
anteriores argumentaciones conducen 
a la tercera premisa o proposición: P3: 
La resiliencia emprendedora en medio 
de la crisis económica generada por la 
pandemia del COVID-19 se ve afectada 
por el origen del emprendimiento, ya 
sea por oportunidad o por necesidad.

En general, las investigaciones so-
bre los emprendedores han mostrado 
que este posee variadas características 
y realiza sus acciones en búsqueda de 
una ganancia o bienestar futuro, esto 
ha permitido la identificación de cua-
tro grandes corrientes o clasificaciones 
de los tipos de emprendedores: a) agen-
te que asume riesgos (Drucker, 1974; 
Schumpeter, 1934). b) ente que usa 
la combinación de recursos e ingenio 
para la producción (Timmons, 1999). 
c) Agente con actitud y/o cualidades 
personales especiales (Say, 1803). d) 
Agente de cambio basado en la innova-
ción (Bonilla & Cancino, 2011; Cancino 
et al., 2012; Vásquez et al., 2019). En 
forma adicional se puede explorar una 
quinta corriente o clasificación sobre 
el emprendimiento, la cual tiene que 
ver con el concepto de la racionalidad 
económica del emprendedor frente a la 
utilidad o ganancia, además de aspec-
tos de índole social, el bien común, la 
solidaridad, el medio ambiente, como 
forma de asumir el papel de empresa-
rio en un contexto de ciudadano y de 
compromiso con la sociedad (Canti-
llon, 1755; Drucker, 1974; Say, 1803; 
Schumpeter, 1934; ten Bos & Dunne, 
2011; Timmons, 1999).
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II. Diseño Metodológico

Para dar cumplimiento al propósito 
establecido se acude al diseño de in-
vestigación documental y descriptiva, 
con un enfoque cualitativo de análisis 
de contenidos, la cual se basa en la 
revisión de textos, artículos, videos, pe-
lículas, entre otros (Gómez, 2010; Sanz, 
2013; Tancara, 2008). La investigación 
descriptiva se encarga de puntualizar 
las características de la población que 
se está estudiando. Esta metodología 
se centra más en el “qué”, en lugar del 
“por qué” del sujeto de investigación, 
en otras palabras, su objetivo es descri-
bir la naturaleza de un segmento de-
mográfico, sin centrarse en las razones 
por las que se produce un determinado 
fenómeno.

De otro lado, el enfoque cualitativo 
de análisis de contenido permite la 
identificación de las variables en los 
documentos, centrándose en la forma 
en que son tratadas y la frecuencia de 
aparición en los mismos (Spencer et 
al., 2003). Máxime cuando se persigue 
un objetivo no cuantificable en forma 
explícita “por estar relacionado con 
el imaginario y las representaciones 
sociales o subjetivas del individuo” 
(Katayama Omuro, 2014). Tal es el caso 
de la resiliencia emprendedora y las es-
trategias de supervivencia económica. 
Es por ello, que este diseño ha sido útil 
en el propósito de investigación apor-
tando en forma significativa al análisis, 
sobre cómo los emprendedores han 
reaccionado a la crisis económica ge-
nerada por la pandemia del COVID-19.

Por lo cual, se revisaron fuentes se-
cundarias considerando como unidad 
de análisis palabras claves como la 
resiliencia, resiliencia emprendedora, 

estrategias de supervivencia, crisis 
económica y COVID-19. La búsqueda 
se realizó en la base de datos web of 
science, Scopus y Google Scholar, 
seleccionando aquellas fuentes con 
título y resumen correspondiente a la 
unidad de análisis (palabras claves), 
con periodo de publicación entre 2010 
y hasta el mes de noviembre del 2020. 
No obstante, en los documentos que 
tratan sobre supervivencia económi-
ca, y COVID-19, se tuvo prelación en 
las publicaciones realizadas entre los 
meses de mayo y noviembre de 2020. 
En forma adicional, se consideró do-
cumentos seminales sobre emprendi-
miento y supervivencia económica, 
logrando una muestra general de 50 
documentos, entre ellos artículos, li-
bros, capítulos de libros e informes de 
organizaciones oficiales, cuyo origen 
se remonta a países de los continentes 
europeo, asiático, africano y ameri-
cano. Sin embargo, el origen de los 
documentos, no constituyó un criterio 
de selección en sí mismo.

Por todo lo anterior, este trabajo de 
investigación constituye una valiosa 
aportación para fortalecer la compren-
sión de la resiliencia y estrategias de 
supervivencia de los emprendimientos 
en tiempo de la crisis económica gene-
rada por la pandemia del COVID-19.

III. Resultados

A. Las políticas públicas, como po-
sible activador de la resiliencia 
para superar la crisis económica 
de la pandemia del COVID-19.

En el contexto de la pandemia del 
COVID-19 se ha identificado que los 
formuladores de políticas publicas 
tienen grandes desafíos; uno de ellos es 
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poder entender las formas de repuesta 
de los emprendedores en medio de 
las crisis. Esto permitirá que los em-
prendedores puedan potencializar su 
capacidad adaptativa y acelerar la re-
cuperación de la actividad económica 
y productiva del país.

En forma adicional, la adopción 
de medidas y/o políticas publicas de-
ben facilitar y propiciar “las redes de 
cooperación entre organizaciones para 
fomentar un trabajo mancomunado 
sobre los proyectos de emprendimiento 
relacionados con COVID-19” (Sumba-
bustamante et al., 2020). Lo cual debe 
llevar a una activación de la pasión 
empresarial, es decir; incentivar el 
espíritu emprendedor a un nivel que 
ellos puedan sentir en su interior que 
no desean un camino diferente al apro-
vechamiento de los nuevos escenarios 
o contextos dados por la pandemia.

Por otro lado, es ideal que las polí-
ticas tengan una orientación y alcance 
hacia el comercio internacional, de 
tal modo que se promueva un aprove-
chamiento igualitario de los acuerdos 
comerciales establecidos entre los 
países (TLC), además de tener un di-
reccionamiento complementario que 
permita cerrar las brechas entre la in-
vestigación y la práctica; esto ayudará 
a desarrollar un espíritu emprendedor 
en la gestión de la crisis de COVID-19 
(Ratten, 2020a).

Estrategias de supervivencia para 
enfrentar la crisis económica generada 
por pandemia del COVID-19.

Luego de los periodos de cuarentena 
y el posterior aislamiento preventivo 
por la pandemia del COVID-19, la 
consecuente crisis económica hizo 

imperativo la necesidad de que los 
emprendimientos de bienes y servi-
cios fueran resilientes encaminándose 
en la búsqueda de alternativas que le 
permitieran superar los limitaciones 
para llegar a sus clientes y compensar 
la disminución en sus ingresos por la 
reducción de sus ventas, llevándolos a 
vincular en sus procesos productivos 
y comerciales a diferentes tipos de ini-
ciativas y estrategias de supervivencia 
económica para sus negocios, entre las 
que se pueden resaltar (ver Tabla 1).

Adicionalmente, las empresas que 
brindan productos esenciales o de pri-
mera necesidad, vieron incrementada 
su demanda a raíz de aislamiento pre-
ventivo y la pandémica del COVID-19, 
estos emprendimientos han imple-
mentado estrategias más vinculantes 
que sobresalen la esfera de la empresa, 
como, por ejemplo: la asociación y 
establecimiento de alianzas con otros 
emprendedores del mismo sector, pro-
veedores de respaldo, y el aumento de 
capacidad (Paul & Chowdhury, 2020a, 
2020b).

Sin embargo, adaptarse a los cam-
bios, desafíos y efectos económicos pro-
vocados por la pandemia del COVID-19 
(bajos ingresos económicos, poca oferta 
de productos y cierre de negocios), no 
es un asunto de fácil practica y apren-
dizaje para todos los emprendedores. 
Por ejemplo, en el comercio electrónico 
se identificó emprendimientos que 
ante el desconocimiento en el manejo 
de las plataformas web y redes sociales, 
se limitaron al uso del canal tradicional 
de distribución y comercialización de 
sus productos y servicios, lo cual, los 
llevó al cierre de sus establecimientos 
por la reducción de sus ingresos.
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Tabla 1: Estrategias de Supervivencia de los emprendimientos para superar la crisis 
económica generada por la pandemia del COVID-19

Estrategia Autores que la identifican

Rotación interna de mercancía, procurando 
la salida de los productos con mayor fecha 
de vencimiento ubicándolos al frente de las 
estanterías

(Chowdhury, Sarkar, Paul, et al., 2020; 
Chowdhury, Sarkar, Saha, et al., 2020)

Realizar jornadas laborales más extendidas (Buelvas et al., 2017; Del Sarto & Isabelle, 
2020; Mungaray et al., 2015; Sumba-bus-
tamante et al., 2020)

Acuerdos laborales que permitan apertura 
en fines de semana y festivos con costos 
laborales de días ordinarios

(Chowdhury, Sarkar, Saha, et al., 2020; 
Nicolás Martínez & Rubio Bañón, 2020)

Reducción de salarios (Chowdhury, Sarkar, Paul, et al., 2020; 
Chowdhury, Sarkar, Saha, et al., 2020; 
Nicolás Martínez & Rubio Bañón, 2020; 
Sumba-bustamante et al., 2020)

Recortes de empleos (Nicolás Martínez & Rubio Bañón, 2020)

Reducción de promociones comerciales (Chowdhury, Sarkar, Saha, et al., 2020)

Expansión de canales de ventas (Chowdhury, Sarkar, Saha, et al., 2020)

Teletrabajo (Nicolás Martínez & Rubio Bañón, 2020)

Ampliación de plazo para pago de créditos (Sumba-bustamante et al., 2020)

Disminución de jornada laboral (Sumba-bustamante et al., 2020)

Aprovechamiento de las herramientas tec-
nológicas, promocionando sus productos 
y comercializando por medio de la web y 
diferentes plataformas. 

(Nicolás Martínez & Rubio Bañón, 2020; 
Sumba-bustamante et al., 2020)

Aplicación de protocolos de seguridad y 
sanidad

(Sumba-bustamante et al., 2020)

Fuente: Este estudio; a partir de la revisión de documental realizada.

hacia lo desconocido para encontrar 
un camino que proporcionara ingresos 
en medio de los entornos turbulentos 
como los generados por el periodo 
aislamiento obligatorio (cuarentena), 
y los de aislamiento preventivo (pos 
cuarentena) (Nicolás Martínez & Rubio 
Bañón, 2020; Sumba-Bustamante et 
al., 2020).

En este sentido, es necesario resaltar 
que sin importar cuál de las estrategias 
anteriores se empleó por parte de los 
emprendimientos, o si se usó combina-
ción de las mismas, el ingreso al mun-
do de comercio electrónico no fue op-
tativo, si no que más bien imperativo, 
por lo cual, solo fue necesario contar 
con determinación y vencer el temor 
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IV. Conclusión, limitaciones y futuras 
líneas de investigación

A. Conclusiones

Entre los factores de supervivencia 
económica de los emprendimientos 
siempre existirán aspectos que tienen 
que ver con el mismo emprendimien-
to y con el sector al cual pertenece. 
No obstante, desde la definición de 
la actividad emprendedora también 
se atribuyen cualidades específicas al 
emprendedor, las cuales contribuyen 
al logro de un mayor nivel de éxito o 
fracaso de su emprendimiento (Munga-
ray et al., 2015). Esto es lo que hemos 
llamado en este escrito la capacidad de 
resiliencia; esta hace referencia a las 
habilidades intrínsecas del empren-
dedor para asumir riesgos, adecuar 
y utilizar los recursos disponibles de 
su entorno, su capacidad para inno-
var, el conocimiento, la disposición y 
la determinación, cada una de estas 
constituyen verdaderas prendas de 
éxito (Cantillon, 1755; Drucker, 1974; 
Say, 1803; Timmons, 1999). Por todo 
lo anterior, en esta crisis económica 
y en todas las que han pasado, la de-
terminación y búsqueda constante de 
oportunidades de emprendimiento y 
crecimiento hacen parte de la esencia 
misma del ser un emprendedor.

Sin embargo, en medio de la pan-
demia del COVID-19, fue factor clave 
para los emprendimientos el contar con 
una estrategia integral para enfrentar 
la crisis económica, buscando un ade-
cuado equilibrio entre intervenciones 
de urgencia (aplazamiento de pagos 
de deudas y compromisos fiscales), y 
medidas permanentes que les permitan 

encontrar el camino de salida a las cri-
sis, generando posibilidades de un cre-
cimiento futuro (Buelvas et al., 2017; 
Del Sarto & Isabelle, 2020; Mungaray 
et al., 2015; Sumba-bustamante et al., 
2020). Por lo cual, se puede afirmar que 
la salida a la crisis económica genera-
da por el COVID-19, esta reglada por 
una combinación de factores internos 
propios del emprendedor (resiliencia), 
coadyuvado por factores externos del 
macro ambiente propiciado por una 
regulación que facilita el acceso a los 
factores productivos además de la 
asignación de incentivos económicos.

El uso de esta combinación de 
factores de macro ambiente y de la re-
siliencia del emprendedor, han permi-
tido la utilización de por lo menos 12 
diferentes estrategias de supervivencia 
para afrontar la crisis económica gene-
rada por la pandemia del COVID-19: 
rotación interna de mercancía, acuer-
dos laborales de jornadas extendidas 
y reducción de la jornada, reducción 
de salarios, recortes de empleos, re-
ducción de promociones comerciales, 
expansión de canales de ventas, tele-
trabajo, ampliación de plazo para pago 
de créditos, aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas, aplicación 
de protocolos de seguridad y sanidad 
(Airlines, 2020; Chowdhury, Sarkar, 
Paul, et al., 2020; Chowdhury, Sarkar, 
Saha, et al., 2020; Escamilla-Fajardo et 
al., 2020; Lodola & Picón, 2020; Nicolás 
Martínez & Rubio Bañón, 2020; Paul & 
Chowdhury, 2020a, 2020b; Quevedo-
Vázquez et al., 2020; Ratten, 2020a, 
2020b; Sumba-bustamante et al., 2020; 
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Susilo, 2020; Tanveer et al., 2020; Zhou 
et al., 2009).

Aunque estas no son las únicas es-
trategias de supervivencia económica 
que pueden implementar los empren-
dedores del sector servicios en medio 
de la crisis generada por la pandemia 
del COVID-19, si son las más recu-
rrentes en el análisis realizado en esta 
investigación. Ahora bien, hay algunos 
casos especiales donde las plataformas 
digitales fueron el mejor aliado permi-
tiendo el ofrecimiento de los produc-
tos o servicios de manera diferente; 
gimnasios (clases virtuales), teatros, 
musicales, conciertos, visitas a museos 
y zonas turísticas emblemáticas, entre 
otros emprendimientos culturales (Ni-
colás Martínez & Rubio Bañón, 2020).

Otro aspecto para destacar de estas 
estrategias son el establecimiento de 
redes de cooperación al interior de la 
cadena de suministro, es decir fabri-
cantes, distribuidores y minoristas. 
Entre las estrategias se encuentran: 
realización de priorización de tiendas 
distribuidoras minoristas, realización 
de pedidos más grandes, trabajo co-
laborativo al interior de las tiendas, y 
adquisición de nuevas líneas de crédito 
para el financiamiento del negocio 
(Chowdhury, Sarkar, Saha, et al., 2020). 
Por otro lado, al interior de las tiendas 
minoristas se optó por dejar de lado el 
énfasis en las marcas de los productos, 
y organizar todo de tal forma que los 
clientes puedan regresar a sus casas 
con el producto que buscan sin cen-
trarse en las preferencias o fidelidades 
de marcas (Chowdhury, Sarkar, Saha, 
et al., 2020).

Por todo lo anterior, es importante 
resaltar que este artículo ha propor-
cionado una descripción general de la 
crisis de la pandemia del COVID-19 en 
términos de su efecto sobre el espíritu 
empresarial, y la resiliencia, vista desde 
las diferentes estrategias de supervi-
vencia económica que fueron imple-
mentadas por los emprendimientos 
del sector servicios. No obstante, la 
crisis también ha puesto sobre la mesa 
la importancia de una respuesta social 
colectiva a los diferentes problemas 
que afectan, el espíritu empresarial, ya 
que estas repuestas colectivas ayudan 
a gestionar un cambio más efectivo y 
apropiado para todos.

Sin embargo, dada la magnitud 
del impacto de la crisis de COVID-19, 
es innegable la necesidad de analizar 
estas estrategias en un plano más es-
pecífico de cada uno de los sectores 
macroeconómicos y los subsectores 
respectivos, al igual que las diferentes 
regiones continentales que hacen par-
te de la muestra documental de esta 
investigación. En forma particular se 
hace necesario una profundización de 
estas estrategias en el continente ame-
ricano en general y en Colombia a nivel 
particular, en la cual sería necesario 
considerar las políticas públicas que 
en forma específica se promuevan por 
parte del gobierno para el fermento y 
recuperación de los emprendimientos 
del sector.

Finalmente, aunque el estudio 
se basa en el emprendimiento y la 
resiliencia de los emprendedores, es 
determinante considerar que la res-
ponsabilidad de la salida de la crisis 
económica provocada por la pandemia 
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del COVID-19, involucra a los gobier-
nos y dirigentes políticos encargados 
de la creación de políticas públicas de 
fomento del emprendimiento, la acade-
mia representada en los investigadores, 
quienes permiten la comprensión del 
fenómeno y promueven el análisis y 
discusión del comportamiento del es-
píritu empresarial para direccionar al 
país hacia las acciones que permitan 
superar los efectos de la pandemia.

B. Limitaciones y recomendaciones

Debido a su naturaleza teórico con-
ceptual, y a que es un tema de investi-
gación reciente, se presentan enormes 
oportunidades para el desarrollo de 
futuras investigaciones. Este artículo 
se ha centrado en el sector servicios, y 
la resiliencia de los emprendimientos 

de este; pero es necesario el análisis de 
los otros sectores macroeconómicos, de 
tal modo que se pueda contar con una 
mirada integral de la afección generada 
por la pandemia y de las respuestas 
de los emprendimientos a la misma. 
Del mismo, modo la profundización 
de este análisis a nivel Colombia, per-
mitirá la identificación de similitudes 
en la aplicación de estrategias de su-
pervivencia económica por parte de 
los emprendedores locales. Por otro 
lado, en este artículo se ha realizado 
el establecimiento de tres preposicio-
nes que afectarían el comportamiento 
de los emprendimientos al momento 
de enfrentar la crisis económica, por 
lo cual es necesario la realización de 
una comprobación empírica mediante 
encuestas y/o entrevistas que permitan 
su validación o refutación.
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