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RESUMEN 

La pandemia del covid-19, ha desencadenado a nivel mundial, una serie de problemas 

sanitarios, y económicos; obligando a los gobiernos a tomar decisiones rápidas para la 

mitigación de sus efectos, entre esos, la destinación de ayudas monetarias, y la implantación 

de medidas de aislamiento social, que provocaron la desaceleración, y en otros casos 

paralización y colapso de muchos sectores de producción; como es el caso de los 

emprendimientos, que de forma abrupta y en un lapso inusual, se vieron obligados a adaptarse 

para evitar su declive y fracaso. Por cual, la presente investigación tiene como objetivo, 

analizar los efectos económicos que surgieron a raíz de la pandemia del covid-19 en los 

emprendimientos de tipos pymes del barrio “Galápagos”, a través de un modelo de regresión 

logístico. Los principales resultados expresan que, la probabilidad de afectación económica 

para los emprendimientos del barrio Galápagos es de 53.08%. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, desarrollo económico, covid-19. 

ABSTRACT 

The covid-19 pandemic has triggered a series of health and economic problems worldwide; 

forcing governments to take quick decisions to mitigate its effects, including the allocation of 

monetary aid, and the implementation of social isolation measures, which caused the 

slowdown, and in other cases the paralysis and collapse of many production sectors; as is the 

case of ventures, which abruptly and in an unusual period of time were forced to adapt to 

avoid their decline and failure. Therefore, the present research aims to analyze the economic 

effects that arose as a result of the covid-19 pandemic in the enterprises of SMEs in the 

"Galapagos" neighborhood, through a logistic regression model. The main results express that 

the probability of economic damage for the businesses in the Galapagos neighborhood is 

53.08%. 
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INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento desde su concepción ha sido una de las acciones más favorables para 

el desarrollo y crecimiento económico de una localidad, tanto para los individuos que las 

gestan, como para quienes de forma directa e indirectamente se ven beneficiados de ellos, ya 

sea como prestadores de mano de obra en el mercado laboral, o como consumidores que 

consiguen un beneficio de un bien o servicios que adquieren, a través de las transacciones de 

compra y venta (oferta y demanda). Con el paso de las dos últimas décadas tras el declive de 

la figura del Estado como ente generador de condiciones para el desarrollo económico, se ha 

convertido en un factor de importancia para la generación de producción y empleo (Uriguen 

et al., 2018). Es importante el estudio de los negocios, porque se consideran como los 

cimientos que generan los emprendimientos y a partir de ello, poder comprender la 

contribución que genera al fenómeno socioeconómico de un país. (León, 2017). Además, el 

emprendimiento mediante la canalización de la productividad se ha convertido en el principal 

afluente de la creación de empleo, y por tanto atañe valor agregado a una economía; por lo 

cual, si existen externalidades negativas, como el caso de la aparición de la pandemia del 

coronavirus (covid-19), que afecten su normal funcionamiento, puede desencadenar en 

acérrimas complicaciones para todos los estamentos socioeconómicos. 

En deriva, la pandemia del covid-19 se ha convertido en uno de los ejes principales de la 

disrupción económica y social de los países (Alvarado y Arévalo, 2020); la cual ha repercutido 

directamente en el estancamientos de las organizaciones productivas (Quevedo et al., 2020), 

creando un ambiente de vulnerabilidad en cada uno de los agentes que intervienen en su 

funcionamiento, debido a la implementación de medidas restrictivas implementadas en los 

diferentes países del mundo; entre esas, la limitación de la movilidad, el cierre de fronteras, 

la suspensión de actividades educativas, entre otros (Pierre y Harris, 2020). 

Sin embargo, aunque los esfuerzos eran notables en el ámbito social y económico, no 

fueron suficientes para poder proteger la producción y el comercio de bienes y servicios de la 

región; llegando a significar en comparación al 2019, según la CEPAL (2020) en una reducción 

de hasta el 17% en las actividades que engloban la balanza comercial, así como también, el 

cierre de aproximadamente 2,7 millones de emprendimientos, especialmente de tipo pymes. 

Tal es el caso de Ecuador, que, a pesar de ser un país con un desarrollo acelerado en términos 

de generación de emprendimientos (Yépez et al., 2019), estos atravesaron serios problemas 

en materia de ventas durante los períodos en donde se presentaron los picos más fuertes de 

contagio, representando hasta en una pérdida de sus ingresos de hasta dos terceras partes 

(López y Rivera, 2020). 

A raíz de lo anteriormente expuesto, nace la importancia de la presente investigación, la 

cual se plantea como objetivo principal, analizar los efectos económicos que surgieron a raíz 

de la pandemia del covid-19 en los emprendimientos de tipos pymes del barrio “Galápagos”, 

a través de un modelo de regresión logística. Además, la presente pesquisa se ve acompañada 

de una metodología con enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y de corte transversal. 

Antecedentes 

Azqueta (2017) menciona que, la palabra emprendedor fue empleada en el año 1724 en 

actividades mercantiles. Y partir de ello, la aportación de esta terminología facilitó su 
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divulgación, llegando a transcender hasta mediados del siglo XVIII. Azqueta, además expresa, 

que la palabra emprendedor fue usada como sinónimo de empresario y luego de la revolución 

industrial, este término se estableció en una nueva demanda a las exigencias del proceso 

fabril, que significaba necesidad de adaptación y liderazgo. En ese sentido, en la década de 

1880, Alfred Marshall acuña el término para referirse a la elaboración de bienes, que se 

producían usando los insumos como la tierra, el trabajo, el capital y la organización (Duarte y 

Ruíz, 2009). 

La palabra emprendimiento, es un término muy utilizado en la actualidad, que hace 

referencia al desarrollo de actividades económicas por parte de las personas que, en función 

de las necesidades del entorno y tras el afrontamiento de nuevos retos, gestan una idea de 

negocio que les permite satisfacer a posteriori de cimentar sus negocios, sus variadas 

necesidades, mejorando su estilo de vida (Marulanda et al., 2014), y a su vez, el impulso 

hacia el crecimiento y desarrollo del lugar en donde se asientan (Mora y Martínez, 2018). 

Desde el enfoque psicológico, los autores citados en el inciso anterior, mencionan que, el 

ser humano es creador por naturaleza y que esa característica proviene por ser parte esencial 

del espíritu. Para el ser humano la necesidad de éxito siempre está latente, la de enfrentar los 

desafíos y demostrar que se es capaz de superar los límites. En base a esto, el emprendimiento 

se convierte en un sentimiento innato que se ha ido dinamizando en el transcurso de los años 

y que se ha desarrollado particularmente en ciertas personas. 

Según Terán y Guerrero (2020); Burgos et al. (2017) el término emprendimiento fue 

implementado por primera vez por Richard Cantillon en el año 1755, desde un sentido más 

amplio y metodológico desde la óptica económica; convirtiéndose, además, en una gran 

aportación, para áreas como la psicología, sociología, ciencias políticas, administración de 

empresas, historia, entre otras.  

Del mismo modo, los académicos Ruíz y Terán (2018) mencionan que el término 

“emprendimiento” fue introducido a la literatura económica en los primeros años del siglo XVII 

por el francés Richar Cantillon que, desde aquella definición, la palabra se ha ido viralizando 

y juega un papel fundamental en el rol que participa el emprendimiento en la economía. Y 

que, a raíz de este concepto, existen grandes autores y estudiosos como Kirzner (1973) que 

trascendieron el término y dieron inicio a aportaciones como la conceptualización de 

“emprendedor”, definida como la persona que conlleva la capacidad de aumentar 

competitividad dirigiendo el mercado a una situación de equilibrio. 

Sin embargo, otros autores como Gómez et al. (2019) reconocen que el término 

emprendimiento, proviene del latin prendêre que significa atrapar, coger, sorprender, y 

emprender; lo cual se muestra semejante a lo datado por la Real Academia Española (2021), 

al manifestar que emprendimiento es “la acción y efecto de emprender (||acometer una 

obra||)”. En la misma vía, Castillo (1999), que pertenece a la escuela Austriaca, manifiesta 

que el término emprendimiento hace alusión a aquellos individuos que logran mejorar las 

condiciones del mercado haciéndolo más eficientes (Gidalti et al., 2020). 

Desarrollo económico en función del emprendimiento 
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El desarrollo económico representa un proceso de dinamismo y cambio hacia la mejora de 

las condiciones generales de bienestar y calidad de vida de las personas, el que, a su vez, se 

relaciona conjuntamente con la riqueza y el valor, que se generan desde la competitividad 

(Alarcon y González, 2018), permitiendo a cualquier país sobrellevar -en el mejor de los casos- 

las dificultades sociales, políticas y económicas que estos atraviesen (Cedillo et al., 2021); lo 

que lo convierte como lo expresa por Schumpeter, en un factor de suma importancia para 

alcanzar el bienestar social (Martínez y Bañón, 2020). 

Por tal razón, para que el dinamismo y desarrollo económico logre su cometido, es esencial 

que desde el flujo de la economía se impulse el emprendimiento, con el fin de promover la 

prosperidad y bienestar de los individuos que intervienen en su funcionamiento (del Valle et 

al., 2017). Por eso, el emprendimiento, de acuerdo a Casimiro et al. (2019), es visto como el 

mejor camino para lograr el progreso. 

Consecuentemente, el desarrollo económico en América Latina está concernido de ideales 

que constriñen su sentido y su forma de alcanzarlo, poniendo a diferentes variables como la 

apertura comercial, industrialización y bienestar social en tensión por irregularidades como 

dinámicas de expoliación y des aseguramiento social. Para que América Latina goce de las 

mismas circunstancias de otras partes del mundo que han contribuido al crecimiento de una 

economía es que pertenezca a una economía capitalista madura (Hernández y Julián, 2016), 

centrado en el liderazgo, la inversión, reformas macroeconómicas de estabilización, y el 

mercado (Guajardo, 2013). 

Definición de emprendimiento 

Para Aguirre (2018) la palabra emprender significa la persecución de oportunidades que se 

encuentran más allá de los recursos que se controlan en la actualidad. A su vez, considera al 

emprendimiento como la cristalización de ideas, visión, e innovación, que da paso a concretar 

nuevos mercados; generando un efecto multiplicador que coadyuva a la mejora y 

transformación de la economía (AIDIPE, 2017). No obstante, para que se geste, también es 

necesario involucrar otros factores del entorno externo, como: el apoyo de instituciones 

estatales –desde el sentido de creación de un marco legal que permita el fácil emprendimiento-

, situación económica, tipo de gobierno, y órgano legislativo (Rocha et al., 2018); asimismo, 

factores internos, como el espíritu emprendedor y las cualidades innatas del individuo para 

generar ideas y llevarlas a cabo (Paños, 2017). 

Según Núñez y Núñez (2016) el emprendimiento es el campo en el cual se examinan 

diversas interrogantes acerca de cómo, por quién y con qué efecto las oportunidades son 

descubiertas, evaluadas y explotadas para crear bienes o servicios a futuro; que están 

vinculados estrechamente con la capacidad de innovación, utilización adecuada de factores 

productivos, inserción a mercados eficientes y organización empresarial (Gonzaga et al., 

2017); que juegan en los ciudadanos un rol significativo en pro del incremento de 

productividad; en el sentido de que estimula ideas y genera espacios para conseguir el 

desarrollo socioeconómico (Barragán, González, y Ortiz, 2020), a través de la generación de 

riquezas por medio de la creación de empleos (García et al., 2018). 

Tipos de Emprendimiento 
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Según Uribe y Reinoso (2013) los tipos de emprendimiento son considerados con base en 

los diferentes ámbitos que estos se pueden suscitar; que pueden ser: según el sector que se 

aplica, ya sea cultural, tecnológico, artístico, social, deportivo, innovador, empresarial, 

agrícola; según la población objetivo, que comprende el emprendimiento rural, 

emprendimiento juvenil, emprendimiento indígena, emprendimiento femenino, 

emprendimiento universitario; según la etapa de formación, que recoge el emprendimiento 

temprano, emprendimiento naciente, nuevo emprendimiento, emprendimiento sostenible, y 

el emprendimiento creciente, según su propósito, que conforma el emprendimiento por 

subsistencia, el emprendimiento por oportunidad, el emprendimiento por innovación, y el 

emprendimiento por alto impacto, al que se conoce como empresa innovadora con 

rendimientos crecientes a escala (Jimenez, 2018). 

Además et al. (2016) sugieren también, que los tipos de emprendimiento pueden ser 

clasificadas por diferentes agrupaciones, las cuales tienen en cuenta las características de la 

empresa creada y estas son: emprendimiento por necesidad, que está encaminado a lograr 

ingresos diarios suficientes para vivir, y no cuenta con una planificación o una visión de 

crecimiento; emprendimiento tradicional, caracterizado por tener bienes o servicios que no se 

diferencia con el de su competencia, no poseen capacidad suficiente de mano de obra, usa 

poca tecnología y no cumplen con criterios acerca de sus ventas, sostenibilidad y rentabilidad; 

y emprendimiento dinámico, distinguido por poseer un crecimiento sostenido, rápido y 

rentable, con niveles de ventas significativos en el mercado después de una década de haber 

iniciado. 

Emprendimiento en la provincia de El Oro 

En lo que respecta a la provincia de El Oro, un estudio realizado por Camino (2018) en el 

que toma una muestra de 30 emprendimientos de la ciudad de Santa Rosa, señala que los 

negocios en este cantón no poseen una sólida estructura y conocimientos sobre la misión y 

visión, lo que hace que no cuenten con un direccionamiento y propósito definido para sus 

empresas; problemática que es derivada de la ineficiencia en el desarrollo del emprendimiento 

y la carencia de la gestión administrativa. A lo anterior se suman estudios de factibilidad de 

emprendimientos como los realizado por (Segarra, 2019), que se enfoca en emprendimientos 

de repostería en la ciudad de Machala, en el que toma a una pequeña muestra de tres 

microempresas que se dedican a la elaboración y venta de pasteles; manifestando que una 

adecuada organización y manejo de cada función de los comercios, a más de hacerse rentables 

con el paso del tiempo, generan mayores réditos a los emprendedores. 

Existen otros estudios enfocados en emprendimientos que brindan servicios como el 

realizado por Valarezo (2019) que plantean como emprender una agencia de marketing desde 

sus cimientos en la ciudad de Machala, se utilizó para aquello encuestas dirigidas a 

profesionales de marketing digital para conocer datos del área comercial digital y por otro 

lado, se utilizaron datos secundarios para conocer el índice de crecimiento empresariales de 

las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y, el uso de herramientas digitales para la 

comercialización de sus productos, para ello se cuenta con los últimos datos proporcionados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para conocer incluso la dimensión 

del mercado al cuál va ser objeto de estudio. 
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Entre los resultados están: en la ciudad de Machala existen personas y empresas que se 

dedican a su negocio mediante redes sociales, pero no existe la educación a los clientes sobre 

el uso de la plataforma y sobre las herramientas para poder aprovechar el mercado, y esto 

conlleva a que sólo usen estas plataformas para conocer sobre acontecimientos, servicios o 

productos. Por consiguiente, se concluye que es necesario contar con personal capacitado para 

lograr brinda un servicio de calidad a los clientes en la ciudad de Machala, dando como 

resultado que si es óptimo comenzar este proyecto por los valores positivos que este crearía, 

por su rentabilidad y por su aportación a la sociedad. 

Afectaciones al emprendimiento por el Covid-19 

De acuerdo a los datos tomados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) por Quevedo et al. (2020), la pandemia del Covid-19 provocó en América Latina un 

fuerte deterioro en su economía, haciendo que el PIB pase -a nivel de la región- del 6% al 

0,2%; cifra que, ha sido el más bajo avistado en el último medio siglo. En ese sentido, en el 

caso de Ecuador, desde marzo del 2020, que entró en etapas de confinamiento para apalear 

la pandemia, tuvo como efecto la degradación de las actividades económicas del país, 

afectando directamente a más del consumo, producción y empleo, a sus obligaciones 

financieras (Alvarado et al., 2021); repercutiendo según el Banco Central del Ecuador en la 

caída entre el -10% y -7% del PIB del 2020; y un aumento de la pobreza y desigualdad, según 

estimaciones de la CEPAL del 5% y 4%, respetivamente (López y Rivera, 2020). 

Debido a tales afectaciones, las empresas ecuatorianas realizan menos innovaciones en 

relación a otros países de la región, por tal razón, es necesario incentivar al emprendimiento 

e innovación, para dotar de mayor capacidad productiva e ingresos a los diferentes individuos 

y así vitalizar la economía ecuatoriana (Quevedo et al,, 2020). La pandemia también ha 

forzado a las Mipymes del Ecuador la necesidad de reinventarse, cambiando la forma en cómo 

funcionan las empresas, enfrentando retos como la comercialización de los productos pasando 

de una forma tradicional en donde los clientes se acercan a los comercios, a entregas a 

domicilio (Rodríguez, Ortiz, Quiroz, y Parrales, 2020); como es el caso de las microempresas 

en Jipijapa-Manabí, que gracias a un diagnóstico empresarial, plantearon estrategias que 

estén relacionadas con la innovación y fortalecimiento de las características que representen 

una ventaja competitiva para posicionarse en el mercado Moran y Baque (2020). 

En forma similar, el análisis de Cando et al. (2020) dispone que, la pandemia al afectar 

directamente la economía de cada país, obliga a revisar las pautas administrativas que las 

micro empresas emplean para sobrevivir ante la crisis evidente, argumentando que es 

necesario el desarrollo de un plan estratégico que permita direccionar con excelencia la venta 

de los bienes y servicios que producen. En ese sentido, Játiva y Cabezas (2020) proponen 

como estrategia la aplicación de la Sinergasia, que comprende la asociación y cooperación 

humana como finalidad de potenciar la innovación y el éxito empresarial. Adicionalmente, 

Ortíz y Noboa (2020) plantean que, para coadyuvar a la dinámica empresarial, el estado 

reestructure los compromisos fiscales y financieros, y amplíe los plazos para el pago de 

deudas, para evitar el cierre y fracaso de los negocios. 
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METODOLOGÍA 

Para el correcto curso metodológico, la presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo 

(Sánchez, 2019), con alcance descriptivo (Rubio, 2016), de corte transversal, y de diseño no 

experimental (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). A su vez, para el pleno cumplimiento 

del objetivo propuesto, se hizo uso del método econométrico probabilístico de regresión 

logística (logit), que según lo que expresa (Baetschmann et al., 2015), es la adecuada para 

este tipo de análisis en donde existe una variable categórica binaria. 

El modelo logit se encuentra expresada de la siguiente forma (Gujarati y Porter, 2010): 

𝑝(𝑥) =
1

1 + e(𝛼+𝛽𝑥)  
 

Que equivale a: 

𝑙𝑛 [
𝑝(𝑥)

1 − 𝑝(𝑥)
] =  𝛼 + 𝛽𝑥, 

Para efecto, se tomaron 3 variables dummy, obtenidas a partir de la aplicación de una 

encuesta vía online (Google Forms), que tuvo preguntas de tipo dicotómica y politómicas: 

-Variable regresada (dependiente probabilística): 

Probabilidad de afectación de emprendimientos en el barrio Galápagos: 1, sí ha existido la 

afectación, 0 si no hay afectación. 

Para el caso de las dos variables independientes, y para no incurrir en la trampa de la 

variable dummy, se crearon dummy adicionales que recoja la información de cada categoría, 

junto con la categoría base. 

-Variables regresoras (independientes) 

Dummy 1: Afectación en ventas: reducción en ventas, ventas constantes, e incremento 

en ventas.  

𝐷1_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 {
0 = 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛
1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒          

 

𝐷1_𝑟𝑒𝑑𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜𝑛 {
0 = 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛
1 = 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜𝑛          

 

Dummy 2: Presión financiera: pago de préstamos, pago de salarios, pago a proveedores, 

y pago de renta. 

𝐷2_𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 {
0 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎          
1 = 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠

 

𝐷2_𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 {
0 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎     
1 = 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

 

𝐷2_𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 {
0 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎              
1 = 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
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En lo que respecta a la muestra, la encuesta se aplicó al total de ciudadanos dueños de 

emprendimiento en el barrio Galápagos que fue de 42. Los datos fueron analizados a través 

del software estadístico Stata versión 16. 

RESULTADOS 

A posteriori del análisis de la data, se obtiene como resultado el modelo logit, el cual con 

un total de 3 iteraciones y con una razón de verosimilitud de -25.78, predijo para el caso de 

la probabilidad de la afectación de emprendimientos a raíz de la pandemia del covid-19 en el 

barrio Galápagos, los mejores estimadores (Cedillo y Campuzano, 2019), tanto para la dummy 

del nivel de afectación en las ventas “D1”, como para la dummy de presión financiera “D2”. 

Además, la regresión logística muestra un Pseudo R2 de 65.31%, que avala que el modelo en 

conjunto posee una bondad de ajuste adecuada (Borges, Sistachs, Ramón, y Díaz, 2021); 

viéndose apoyado a su vez, por la prueba de Hosmer-Lemeshow (estat gof), que pone en 

manifiesto de acuerdo a su valor de la probabilidad de Chi2 que es superior al 5% (30.53%), 

y al número de patrones covariables que no es igual a sus observaciones, que las variables 

explicativas se ajustan adecuadamente con la variable regresada (Archer y Lemeshow, 2006; 

Yu, Xu, y Zhu, 2017).  

logit Afectacionemprendimiento D1_constantes D1_redujeron D2_prestamos 

D2_salarios D2_proveedores 

 

Iteration 0:   log likelihood = -29.064545   

Iteration 1:   log likelihood = -25.785273   

Iteration 2:   log likelihood = -25.778541   

Iteration 3:   log likelihood = -25.778541   

 

Logistic regression                             Number of obs     =         42 

                                                LR chi2(5)        =     126.57 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

Log likelihood = -25.778541                     Pseudo R2         =     0.6531 

 

 

 

estat gof 

 

Logistic model for Afectacionemprendimiento, goodness-of-fit test 

 

       number of observations =        42 

 number of covariate patterns =        11 

              Pearson chi2(5) =         6.01 

                  Prob > chi2 =         0.3053 

 

Complementariamente, según el estadístico Prob > Chi2 de la salida principal de la 

regresión probabilística, que es menor al 5%, el modelo a más de poseer una adecuada bondad 

de ajuste, acepta hipótesis alternativa de que es estadísticamente significativo. En adición, 

según el estadístico de la correcta clasificación (estat class), que mide la proporción de las 
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observaciones que están predichas correctamente (Azra, Tabassum, y Saghir, 2019), muestra 

que los datos se encuentran correctamente clasificados al 71.43%., con una sensibilidad del 

72.73%, y especificidad del 70%. 

estat class 

 

Logistic model for Afectacionemprendimiento 

 

              -------- True -------- 

Classified |         D            ~D  |      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

     +     |        16             6  |         22 

     -     |         6            14  |         20 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |        22            20  |         42 

 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5 

True D defined as Afectacionemprendimiento != 0 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                     Pr( +| D)   72.73% 

Specificity                     Pr( -|~D)   70.00% 

Positive predictive value       Pr( D| +)   72.73% 

Negative predictive value       Pr(~D| -)   70.00% 

-------------------------------------------------- 

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   30.00% 

False - rate for true D         Pr( -| D)   27.27% 

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   27.27% 

False - rate for classified -   Pr( D| -)   30.00% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        71.43% 

-------------------------------------------------- 

 

Por otro lado, en lo que refiere al comportamiento paramétrico, se avista que, del total de 

las variables, la dummy D1_redujeron, que hace alusión a la afectación en torno a la reducción 

de las ventas que han presentado los emprendimientos del barrio Galápagos, no es 

estadísticamente significativa a un nivel del 5%, mientras que el restante si lo son. No así, 

pese a que la variable descrita posee un nivel de significancia por encima del 5%, se puede 

asumir tal error con base a los óptimos resultados de los estadísticos detallados con 

anterioridad, es decir, se asume un error de tipo I. 

En cuanto al análisis del valor y signo de cada coeficiente de las dummy, se observa que, 

la D1_constantes, presenta un signo positivo, es decir, que cuando este tome el valor de 1 

(manteniendo todo lo demás constante), aumentará la afectación de los emprendimientos del 

barrio objeto de análisis en 0.29 aproximadamente; mientras que para la D1_redujeron, 

cuando toma el valor de la unidad, el impacto será positivo en términos de reducción de las 

ventas en alrededor de 1.62. Por tanto, en lo que respecta a la variable de afectación en el 

nivel de ventas en términos del cambio del logit, el mayor impacto se genera cuando las 

ventas se reducen, a que cuando se mantienen constantes. 
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Por su parte, la variable presión financiera, se aprecia que, entre la clasificación de sus 

dummy, la que tiene que ver como el pago a trabajadores (D2_salarios) genera un mayor 

impacto económico cuando este es 1 (0.80) en cuanto a la afectación de los emprendimientos 

del sitio estudiado; seguido de los pagos a los proveedores (D2_proveedores) que al ser 1, 

afecta en casi 0.79 a los negocios. Caso contrario sucede con la variable que recoge la 

información de los préstamos (D2_prestamos), en la que, al poseer un signo negativo, indica 

que cuando esta toma el valor de 1, la afectación hacia los emprendimientos es inversa y 

modifica el logit estimado en alrededor de -0.53. 

No obstante, si bien es cierto, el análisis de los coeficientes permite identificar el 

comportamiento inicial de los coeficientes, junto con el tipo de impacto (positivo o negativo) 

hacia la variable probabilística regresada, para que la interpretación sea más significativa en 

términos de probabilidades se deben obtener los antilogaritmos de cada uno de los coeficientes 

(Gujarati y Porter, 2010), es decir, encontrar los Odds Ratios. Para el caso de la dummy que 

mide el nivel de afectación de las ventas, cundo estas fueron constantes durante la pandemia 

la afectación fue de 1.33 posibilidades, mientras que, cuando las ventas redujeron las 

posibilidades de afectación aumentaron en 5.03.  

En relación a la presión financiera, las posibilidades de afectación de los pequeños negocios, 

se muestran muy similares, tanto para los para el pago de salarios como para el pago a 

proveedores, que, para ambos casos aumentaron la posibilidad de afectación al cierre y 

fracaso de los emprendimientos del barrio Galápagos, en valores respectivos de 2.23 y 2.22; 

mientras que para el pago de salarios la posibilidad de afectación fue de 0.95. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Afectacionemprendimiento |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     Odds Ratio 

-------------------------+------------------------------------------------------- 

           D1_constantes |   .2920227   .9452978     0.31   0.050     1.339133    

            D1_redujeron |   1.615111   .8605138     1.88   0.061     5.028447    

            D2_prestamos |  -.0527105   .9193707    -0.06   0.044     .9486546    

             D2_salarios |   .8040463   .8754472     0.92   0.000     2.234564    

          D2_proveedores |   .7989954   1.051324     0.76   0.049     2.223306    

                   _cons |  -1.010687   .8702123    -1.16   0.245      .363969    

--------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, para medir el cambio de la probabilidad por cambios en las regresoras, se 

determinó los efectos marginales, que muestran que el efecto que tienen todas las dummy en 

conjunto para la afectación de los emprendimientos durante la pandemia, es de 0.5308 

aproximadamente, es decir, que, bajo las condiciones de que las ventas se mantengan 

constantes, y disminuyan, como también el pago de salarios, pago a proveedores y pago de 

préstamos, la probabilidad de afectación (en el sentido del fracaso y cierre) de dichos negocios 

es del 53.08%. 

mfx 

 

Marginal effects after logistic 

      y  = Pr(Afectacionemprendimiento) (predict) 

         =  .53080344 
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DISCUSIÓN 

No cabe duda que la pandemia generada por el covid-19 ha impacto la vida humana en el 

presente y a futuro desde el contexto social, educativo, político y económico. Inclusive con las 

medidas implementadas por el gobierno central no se puede aplanar el número de contagiados 

y regular la actividad económica y la desaceleración. Por lo tanto, los emprendimientos se ven 

constantemente afectados por los conflictos o efectos que ha traído consigo la pandemia, 

instaurando una situación de precariedad en las actividades de comercialización de las 

mismas. 

Entre los efectos más cruciales que ha afectado a los emprendimientos en el barrio 

Galápagos del cantón Santa Rosa son la fuente de presión financiera y en número de despidos. 

El primero es originario precisamente por la pandemia, dado que al reducir las ventas por la 

desaceleración de la economía que produjo la cuarentena ha implicado que no haya suficiente 

ingreso y los dueños de emprendimiento tengan el inconveniente de descuidar ciertos aspectos 

como el pago de préstamos, pago de servicios básicos, pago proveedores; el segundo efecto 

económico corresponde al número de despidos que proviene como una práctica por parte de 

los dueños de los emprendimientos como una medida para mantener el negocio en 

funcionamiento sin comprometer las ventas o el precio, con la producción o comercialización 

de los bienes o servicios que se ofrecen. 

Los resultados al ser corroborados por las pruebas pertinentes para la aceptación de los 

análisis, se lleva a aceptar la hipótesis planteada de que sí existe una afectación a los 

emprendimientos por factores económicos que surgieron a partir de la pandemia y que las 

magnitudes generadas por tales externalidades a la misma pueden acarrear otros problemas 

en el devenir de las actividades de los negocios a tal punto de cerrar o concluir con las 

actividades económicas. 

El plan estratégico que se puede ofrecer al emprendimiento objeto de estudio es aumentar 

las utilidades mediante el uso del e-commerce o comercio electrónico, al estar restringido la 

comercialización por la propagación del covid-19 el uso de este tipo de comercio representa 

una vía viable para dar a ofrecer los productos o servicios que los emprendimientos brindan y 

a su vez concernir con el envío del mismo al domicilio correspondiente del cliente, haciendo 

más eficiente en la comercialización y evitar los problemas que conlleva salir de casa por parte 

de los consumidores. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, el emprendimiento desde sus inicios ha sido un factor 

de suma importancia que ha permitido a las economías del mundo dinamizarse, desde el 

sentido de la generación de fuentes de empleo, que se traducen a posterior en ingresos 

económicos para que los individuos que intervienen en su dinámica, puedan a través de sus 

ingresos satisfacer sus diversas necesidades y mejorar su estilo de vida. 

Por otra parte, si bien es cierto, el emprendimiento es una variable que juega en pro del 

desarrollo económico, pero esta se muestra susceptible a la aparición de fuertes 
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externalidades negativas, ya que le significa el deterioro y disrupción de su equilibrio, que 

puede significar ya sea la ralentización de su capacidad productiva, y por ende la baja de sus 

ingresos, como el declive y cese total de sus actividades; tal es el caso de la aparición de la 

pandemia del covid-19, que incitó a que las empresas tanto a nivel nacional, como las del 

barrio “Galápagos” se vean fuertemente afectadas. 

Por último, y de acuerdo a lo avistado en la modelación econométrica, con un ajuste 

adecuado y significativo en la ecuación de regresión logística, se concluye que debido a la 

pandemia del covid-19, la probabilidad de afectación económica para los emprendimientos del 

barrio Galápagos es de 53.08%; teniendo en cuenta a su vez, que los Odds Ratios que mayor 

incidencia tuvieron para que se dé este tipo de comportamiento fueron la reducción de las 

ventas, y la presión financiera ante el pago de salarios y a proveedores. 

Todo lo mencionado conlleva a replantearse que es necesario diseñar nuevas líneas de 

actuación en el contexto actual en el que vivimos. Logrando esto con el correcto uso de los 

recursos que se encuentran disponibles y ayudando a las personas a identificar y explotar toda 

oportunidad de negocio que se les presente para disminuir la ralentización de la actividad 

empresarial, aumentar la demanda de bienes y servicios, mejorar las condiciones de trabajar 

y aumentar el empleo, aumentar y fomentar la cultura emprendedora. De esta manera, se 

pasa de la crisis a la recuperación y para ello es determinante que la intención emprendedora 

no disminuya, en este sentido, es crucial apoyar al emprendedor desde la administración 

mediante capacitaciones o aportaciones para el correcto funcionamiento y logro en 

participación en las ventas, dado que, si no se hace esto, puede provocar una situación de 

una recuperación lenta cuando los problemas sanitarios se hayan dimitidos. 
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