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Resumen 

El emprendimiento se ha convertido en el proceso de realización de oportunidades desde un 
enfoque creativo, permita captar clientes y destacarse de los demás, también es un factor que 
contribuye al desarrollo económico y contribuye en la generación de cambios e innovación. 
Debido a la crisis por la epidemia del Covid -19 que se vivió en el 2020 y de la cual todavía no 
se termina de salir, se puso en evidencia las consecuencias económicas de mantener a la 
población encerrada. El confinamiento significó la caída del PIB, el cierre de empresas, la 
paralización de diversas actividades económicas, el cierre de las fronteras, la caída del turismo 
y el traslado de los trabajos a las casas, siendo algo que definitivamente afectó a los 
emprendimientos. La presente investigación es de tipo descriptivo, de campo y bibliográfica. 
La pandemia Covid-19 ha cobrado un alto precio al Ecuador en términos sociales, por la 
pérdida de vidas y el crecimiento de la pobreza y económicos, por la destrucción de empresas 
y puestos de trabajo. Como medida para superar la crisis, las estrategias de ventas que definan 
las empresas para afrontar esta crisis son fundamentales para alcanzar la rentabilidad 
esperada. 

Palabras clave: emprendimiento, crisis económica, Covid – 19, pandemia, estrategias. 

Abstract 

Entrepreneurship has become the process of realizing opportunities from a creative approach, 
allows attracting customers and standing out from others, it is also a factor that contributes to 
economic development and contributes to the generation of changes and innovation. Due to 
the crisis due to the Covid -19 epidemic that was experienced in 2020 and which is still coming 
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out, the economic consequences of keeping the population locked up were highlighted. The 
confinement meant the drop in GDP, the closure of companies, the paralysis of various 
economic activities, the closure of borders, the fall in tourism and the transfer of jobs to homes, 
being something that definitely affected entrepreneurship. This research is descriptive, field and 
bibliographical. The Covid-19 pandemic has taken a heavy toll on Ecuador in social terms, due 
to the loss of life and the growth of poverty, and economically, due to the destruction of 
businesses and jobs. As a measure to overcome the crisis, the sales strategies defined by 
companies to deal with this crisis are essential to achieve the expected profitability. 

Keywords: entrepreneurship, economic crisis, Covid – 19, pandemic, strategies. 

Introducción 

En la actualidad, el mundo se ha sometido a diversos cambios de manera inesperada y 
vertiginosa, involucrando no solo aspectos sociales y económicos si no también aspectos 
políticos, tecnológicos y culturales. El emprendimiento ha sido el objeto de estudio de varios 
autores por ser considerado un campo dinámico con claras implicaciones en la gestión 
empresarial, la economía y otras ciencias que tienen un amplio impacto en la sociedad 
(Wiklund, Davidsson, & Audretsch, 2011). 

Para Cassis & Minoglou (2005) estos aspectos lo convierten en un elemento clave del sistema 
económico. Pero Mientras estos autores enfatizan la contribución a los factores importantes 
del emprendimiento, mucho antes, Schumpeter (1934) mostraba algunos componentes que 
son particularmente relevantes para la imagen del emprendedor, obteniendo una combinación 
diferente de factores tradicionales (tierra, trabajo y capital), cuyo eje central es el 
emprendimiento, convirtiéndolo en el motor del desarrollo económico. 

Si bien el emprendimiento ha estado asociado al campo de la economía desde sus inicios, 
Terán y Guerrero (2020) señalan que, desde el momento en que se analiza su 
conceptualización en relación a la toma de decisiones ante la incertidumbre se incluye el 
concepto de emprendedor innovador, no obstante, también cubre conceptos sociológicos y 
psicológicos relacionados con el espíritu empresarial y la teoría del espíritu empresarial. A 
mediados del siglo XX, los mayores aportes los realizaron los sociólogos y psicólogos, quienes 
se concentraron en aspectos como el comportamiento y la sociedad (Landstrom, 1998). A fines 
de la década de 1980, la investigación sobre emprendimiento se enfocó en el sector 
económico, centrándose en la relación que las pequeñas y medianas empresas habían 
establecido con la economía (Terán & Guerrero, 2020). 

Para Álvarez y Barney (2014), el emprendimiento en la actualidad se ha convertido en el 
proceso de materialización de oportunidades a través de métodos creativos, que les permite 
atraer clientes y destacarse, lo que también es un factor que promueve el desarrollo económico 
y un gran diferenciador en la generación de cambios e innovación. Según el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), que estudia el emprendimiento en distintos países, destaca 
el hecho de que la actividad emprendedora en etapas tempranas está asociada con un mayor 
desarrollo económico, pero es necesario aclarar que la actividad emprendedora no siempre 
conduce al crecimiento económico, especialmente en países con alta proporción de la 
población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema (Alvarez & Barney, 2014). 

 



3 

 

Debido a las circunstancias sin precedentes en 2020 y la situación actual, la población mundial 
está restringida para evitar la propagación de Covid-19, estas restricciones resaltan las 
consecuencias económicas del confinamiento. Según Sánchez (2020), las restricciones 
significan una caída del PIB, el cierre de negocios, la paralización de todo tipo de actividad 
económica, el cierre de fronteras, el colapso del turismo y el traslado del trabajo a los hogares, 
afectaron al emprendedor y sus emprendimientos. Hallazgos de un estudio financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa para el Desarrollo del 
Emprendimiento (PRODEM) “Los ecosistemas de emprendimiento de América Latina y el 
Caribe frente al Covid-19. Impactos necesidades y recomendaciones” determinan que, para 
las pequeñas empresas, especialmente las que se encuentran en las primeras etapas de su 
crecimiento, la vulnerabilidad y la afectación es más significativa, debido a un mayor cierre de 
negocios, reducciones de escala, cambios en los modelos de negocio, etc. (Kantis & Angelelli, 
2020). 

En cuanto al Ecuador, el desempleo es la principal causa del emprendimiento, esto podría dar 
lugar a la conclusión de que el número de personas desempleadas en Ecuador está 
disminuyendo, lamentablemente eso no es lo que sucede. Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) muchas empresas se vieron perjudicadas económicamente y se 
han visto en la obligación de cerrar debido al impacto social y económico de la pandemia, 
aumentando consigo la tasa de desempleo. En el período mayo-junio de 2020, la tasa de 
desempleo de todo el país alcanzó el 13,3% (Oficina Nacional de Estadística, 2020). 

De acuerdo con un informe del GEM, la tasa de cierre de empresas en 2019 alcanzó el 9,23% 
(entre cierres permanentes y temporales) y en 2020 esta tasa prácticamente se triplico hasta 
el 24,6%. El mismo informe del GEM resalta los principales motivos de cierre en 2019: el 32,7 
% cerró por problemas domésticos, el 25,2 % cerró por falta de rentabilidad y el 16,6 % cerró 
por falta de financiación. En 2020, la principal causa de cierre de negocios ha sido la pandemia 
(Lasio, Amaya, Zambrano, & Ordeñana, 2020). La verdad es que la tasa de crecimiento de las 
empresas informales es muy superior a la de 2019, con un 48,6% del empleo en el sector 
informal a septiembre de 2020. En resumen, 5 de cada 10 empleados de tiempo completo o 
medio tiempo trabajan en “empresas que no están constituidas en sociedad”. (Lasio, Amaya, 
Zambrano, & Ordeñana, 2020). 

Cabe señalar que la función de un empresario es utilizar las capacidades creativas o 
tecnológicas para crear nuevos productos o servicios, nuevas formas de producción, fuentes 
de materias primas, nuevas formas de organización que revolucionen los modos de producción 
establecidos. Los emprendedores son personas que identifican las necesidades del mercado, 
toman decisiones humanas, financieras y materiales, y asumen riesgos, todo ello con 
beneficios económicos. Una serie de factores clave que rodean el emprendimiento y la 
innovación son la creatividad, la asunción de riesgos, la motivación, la toma de decisiones, el 
futuro, la oportunidad, todos los cuales están involucrados en el comienzo del proceso de inicio, 
desde el mercado, productos, competidores, proveedores, clientes, etc. No hay duda de que 
tienen un impacto económico (Vélez & Ortíz, 2016). 

En vista de lo anterior, estas empresas deben estar constantemente atentas a los cambios y 
fluctuaciones del entorno que puedan afectar el funcionamiento de los recursos humanos 
disponibles, y deben tener un estilo de gestión innovador y eficaz, sostenible para adaptarse a 
los mercados locales y globales. Por lo tanto, es imperativo orientar los recursos humanos 



4 

 

hacia la productividad sin perder de vista su importancia para el éxito y desarrollo del 
emprendimiento sostenible (Chirinos, Meriño, & Martínez, 2018). 

Si bien es cierto que nadie se ha preparado para los acontecimientos de los últimos meses, es 
importante darse cuenta de que los empresarios no siempre están preparados para tiempos 
de crisis económica. Se han paralizado la mayoría de las operaciones debido a cierres 
temporales o permanentes a consecuencia de la reducción de la demanda, lo que ha resultado 
en altos niveles de incertidumbre y pérdidas masivas de recursos humanos. 

Esto plantea la necesidad de comprender cómo esta situación, hasta ahora única, afecta el día 
a día de las operaciones comerciales de los empresarios. Por lo tanto, este estudio, basado 
en un análisis de la literatura sobre emprendimiento y crisis económica, tiene como objetivo 
comprender el papel de los emprendedores en situaciones de crisis económica y explorar los 
principales desafíos que enfrentan las empresas. Se enfrentan a establecer o mantener su 
negocio en esta situación para entender que las estrategias implementadas contribuyen a 
mantener su negocio en el mercado. 

Si bien el término “crisis económica” se asocia con aspectos negativos y dificultades 
económicas y sociales, diversos autores han ido más allá del pensamiento económico clásico 
(se esperaba que menos personas participaran en la crisis cuando el crecimiento económico 
se desacelera porque hay menos oportunidades de negocio), el número de personas que se 
dedican a actividades empresariales tiende a aumentar cuando se presenta una crisis 
económica (Morcillo, 2005). Es cuando el autoempleo y el emprendimiento se convierten en 
las verdaderas palancas transformadoras de la reactivación económica y la creación de 
empleo (Jiménez, 2012). 

El emprendimiento es importante porque es un mecanismo para ayudar a responder a las crisis 
económicas mediante la reasignación de recursos para garantizar que las nuevas actividades 
reemplacen a las obsoletas (Parra, 2014). El espíritu de emprendimiento es beneficioso para 
la creación de nuevos puestos de trabajo, la introducción de nuevos productos y la creación 
de competencia en el mercado. El establecimiento de nuevas empresas permite el acceso a 
nuevos puestos de trabajo, e incluso ofrece la oportunidad de ganar salarios superiores al 
trabajo remunerado (Constant & Zimmermann, 2006). 

Por lo tanto y considerando estos argumentos, desde la comunidad científica como desde los 
organismos económicos nacionales e internacionales, se están incrementando los esfuerzos 
para promover el desarrollo del emprendimiento, especialmente en situaciones de crisis como 
la del COVID-19. La introducción de medidas para crear y promover nuevas iniciativas 
empresariales y el apoyo a los empresarios existentes y autónomos para convertir a este 
colectivo en una palanca para salir de la crisis y crear empleo cuando sea posible. Los 
empresarios crean cambios estructurales en las economías locales, regionales y nacionales a 
través de la creatividad y la innovación y otras políticas de mejora de la economía que 
promueven el desarrollo económico y la flexibilidad en la estructura de producción 
(Peñaherrera & Cobos, 2012). 

Antes de la crisis del COVID-19, la digitalización de las empresas se había vuelto clave para 
la competencia, permitiendo no solo comunicaciones más fluidas y operaciones internas más 
eficientes, sino también acceso a mercados abiertos y competitivos. Además de crear 
autonomía y potenciar el aprendizaje colectivo, la digitalización proporciona una mejor 
comprensión del entorno, adaptándose y aprovechando mejor las oportunidades que presenta, 
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facilitando así la planificación y contribuyendo al desarrollo de nuevos productos, servicios y 
procesos. 

Sin embargo, es precisamente por la distancia física impuesta entre las personas debido a la 
crisis sanitaria, que se vio limitada la capacidad de las personas de reunirse e interactuar. Por 
esta razón, los empresarios han encontrado formas creativas de mantener y fortalecer las 
relaciones interpersonales mientras están separados. Durante este período, las redes sociales 
(TikTok, Twitter, Instagram), así como las aplicaciones de videoconferencia (Google Meet, 
Webex, Zoom, Kudo) resultaron cruciales para que muchas organizaciones ofrecieran 
productos o servicios. Por otro lado, varias empresas tecnológicas importantes, como por 
ejemplo Cisco que es la empresa detrás del servicio de conferencias web Webex, Google, 
Facebook, Apple y Amazon, están donando fondos a los sistemas de salud y educación, 
extendiendo el acceso gratuito a sus productos y programas. (Haeffele, Hobson, & Storr, 2020). 

Precisamente, gracias a estos servicios es posible ofrecer un producto o servicio de una forma 
diferente, ya que no se puede hacer de forma presencial. Por ejemplo, puede encontrar 
gimnasios que ofrecen clases virtuales, conciertos virtuales, visitas a museos y otras 
experiencias, como artistas que alientan a otros a involucrarse con las artes a través de la 
telemática. La variedad de formas en que las personas satisfacen las necesidades es 
numerosa y que cada persona responde a las necesidades de diferente manera, pero está 
claro que la digitalización puede satisfacer estas necesidades durante el periodo de 
confinamiento (Haeffele, Hobson, & Storr, 2020). 

Metodología 

El presente estudio es de carácter descriptivo. La investigación descriptiva entra en juego 
cuando existe la necesidad de describir características específicas que se encuentran en un 
estudio exploratorio. Esta descripción se puede hacer usando un método cualitativo y en un 
estado superior de la descripción, se puede usar un método cuantitativo. El método cuantitativo 
tiene como función principal medir, con la mayor precisión posible, un atributo, característica, 
dimensión o componente que se encuentra en un estudio exploratorio, por lo que la 
investigación exploratoria se preocupa por descubrir, explorar y estudiar la descripción final 
con la mayor precisión posible (Díaz & Calzadilla, 2016). 

La investigación también es de campo, ya que se basará en información, procedente de 
entrevistas, encuestas, observaciones y cuestionarios (Ortega, 2017). Adicionalmente, las 
fuentes bibliográficas serán la base, como subtipos de esta investigación, de estudios 
bibliográficos, publicaciones e investigaciones de archivo, la primera de las cuales se basa en 
libros formadores de ideas, opiniones, una segunda fuente basada en artículos de revistas y 
periódicos o artículos, y una tercera fuente sobre materiales de archivo o documentos tales 
como diarios, despachos, circulares, documentos, etc. 

En 2019 se registraron 4.465 empresas en la Ciudad de Machala, las cuales en este estudio 
serán consideradas parte del sector manufacturero y por lo tanto serán incluidas en la muestra. 
La muestra corresponde a 353 empresas. Para los estudios de campo se realizó una encuesta 
en base a los estudios de Martínez y Rubio (2020), así: 
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Tabla 1. Variables de la investigación. 

Género 

Género del Gerente 1. Mujer 

 2. Hombre 

Estudios 

¿Qué nivel de estudios tiene usted? 

1. Sin estudios 

2. Estudios primarios 

3. Estudios secundarios 

4. Estudios Universitarios 

5. Profesional 

Situación actual de su negocio 

¿De qué manera afectó el Covid – 19 
en el desarrollo de las actividades de 
su negocio? 

1. Ninguna, continúa realizando sus actividades de forma normal 

2. En el desempeño de las actividades, por lo que las realiza por teletrabajo 

3. No hay ventas, ha cerrado temporalmente 

4. Económicamente, tuvo que cerrar de forma definitiva. 

Situación actual de la demanda de su negocio 

¿De qué manera se vio afectada la 
demanda de su negocio durante el 
confinamiento? Indique solo una 
opción. 

1. No tengo demanda (negocio cerrado) 

2. Se ha reducido notablemente 

3. Se ha mantenido constante 

4. Se ha incrementado 

Situación de los trabajadores del negocio. 

¿Ha tomado alguna medida en 
cuanto a la situación laboral de los 
trabajadores? Indique solo una 
opción. 

1. No, siguen trabajando con normalidad 

2. Contratos a medio tiempo 

3. Despidos 

4. Ambas medidas (contratos a medio tiempo y despido) 

Dificultades 

¿Cuál de las siguientes dificultades 
serán clave para la reactivación 
económica de su negocio? Puede 
escoger más de una opción. 

1. No superar el periodo de confinamiento 

2. No poder pagar a los empleados 

3. No poder contratar empleados 

4. No se puedan asumir nuevos riesgos 

5. Falta de financiamiento 

6. Falta de ayuda del gobierno 

7. Falta de formación de profesionales 

8. Desánimo y falta de interés del personal 

9. Falta de interés de las administraciones por dar impulso 

Digitalización 

Para adaptarse a la nueva realidad 
que ha dejado la pandemia ¿Qué 
medios tecnológicos se encuentra 
empleando en la actualidad? 

1. Videoconferencias 

2. Plataformas para compartir archivos 

3. Redes sociales 

4. No hay digitalización en el ejercicio de las actividades 

Financiamiento Público 

¿Se encuentra recibiendo algún tipo 
de ayuda pública para reactivar su 
negocio? Indique una opción. 

1. Estoy recibiendo ayuda pública 

2. Hice solicitud para recibir este tipo de ayuda 

3. Me han rechazado la solicitud 

4. No he solicitado 

Oportunidades 

¿Considera que la situación actual 
podría representar una oportunidad 
para su negocio? 

1. Sí, para cualquier empresa 

2. Sí, para empresas con recursos suficientes 

3. Sí, para empresas con actividades diversificadas 

4. No para todas 

Tipo de iniciativas 

Considera que para afrontar las 
dificultades los negocios deberían 
considerar las nuevas iniciativas o 
aquellas ya consolidadas. 

1. Nuevas iniciativas 

2. Iniciativas consolidadas 

Trabajadores contratados 

Ha contratado trabajadores en este 
tiempo de pandemia. 

1. No 

2. Si 

Adaptado de: (Martínez & Rubio, 2020) 
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La tabulación de los resultados se realizó mediante el programa SPSS, obteniendo los 
siguientes resultados: 

Figura 1. Situación actual de su negocio 

 
 

Los datos reflejados en la Figura 1 muestran que la actividad directa dentro de las 
organizaciones cayó fuertemente en las primeras semanas de la crisis, y se puede ver que 
muchas de estas empresas podrían beneficiarse del trabajo remoto y con muchas ganas de 
continuar. Cuanto menos contacto social, mejor. Como en todo el mundo, las empresas 
ecuatorianas enfrentan incertidumbre en torno a la crisis sanitaria, con el 84% de las empresas 
garantizando una caída en las ventas por el Covid-19 y el 83% coincidiendo en que el cliente 
es su principal preocupación. (Cappelo, 2021). El gobierno también advirtió sobre la pérdida 
de ingresos por más de $14.500 millones en una de las peores crisis que enfrenta el sector 
manufacturero nacional. Estadísticas gubernamentales muestran que más de 22.000 
empresas desaparecieron oficialmente en Ecuador durante la pandemia.  

Figura 2. Situación actual de la demanda de su negocio 

 
 

El análisis del impacto de la pandemia en la demanda de productos y servicios en la Figura 2 
muestra que el 45% de las empresas experimentó una caída importante de la demanda, 
mientras que el 30% se paralizó por el cierre de negocios. El 6% restante la demanda aumentó 

1. Continúa realizando sus
actividades de forma

normal

2. Contratos a medio
tiempo

3. Despidos 4. Ha cerrado de forma
definitiva

25%

34%

21% 20%

1. No tengo demanda
(negocio cerrado)

2. Se ha reducido
notablemente

3. Se ha mantenido
constante

4. Se ha incrementado

30%

45%

19%

6%
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o no notó ningún impacto en la cantidad de productos o servicios vendidos. No fue 
significativamente diferente de las otras variables del análisis. 

Los días de bloqueo han dejado una costosa factura en la economía del país. Cifras oficiales 
muestran que Ecuador ha perdido $15.863 millones desde el 16 de marzo. Parte de este coste 
lo asume el sector de la producción, es decir, el 70%, al haber paralizado sus actividades. El 
mayor perdedor fue el comercio, seguido de los servicios y la manufactura. Incluso el sector 
petrolero quedó paralizado por dos oleoductos que estallaron en abril. Los sectores 
agropecuarios, agroindustria, exportador y farmacéutico también tuvieron resultados 
negativos, pero en distinta medida ya que continuaron operando (López, Solórzano, Burgos, & 
Mejía, 2020). 

Figura 3. Situación de los trabajadores del negocio 

 
 

La situación anterior se refleja en la plantilla, como se muestra en la Figura 3. Si bien se dice 
que el 46% de las acciones siguen funcionando, se puede observar que el 15% de los 
empresarios optan por contrato a tiempo parcial, el 25% por despidos y el 14% para ambas 
acciones. 

La pandemia ha dado lugar a una miríada de fenómenos sociales, incluidos los fracasos 
empresariales y el inevitable aumento del desempleo, que son en parte culpables de la 
situación actual del país. Tasa de paro que afecta a 500.000 personas (7% de la población 
activa, PEA) a septiembre de 2020; 4,5 millones son a tiempo parcial, sin remuneración o 
desempleados; solo 2,5 millones de personas están plenamente empleadas o protegidas 
económica y socialmente (32% de la PEA) (INEC 2020). 

Se estima que más de 173.000 personas perdieron su trabajo, de las cuales sólo 7.120 se 
quejaron ante el Ministerio del Trabajo por despido intempestivo, y otras 17.000 no recibieron 
ninguna indemnización por parte del empleador, refugiándose en el numeral 6 del artículo 169 
del Código de Trabajo, derecho laboral en que se ampara el patrón para alegar una causa o 
fuerza mayor, la falta de indemnización conforme a derecho, ocasionando un abuso de poder. 

Los derechos de nuestros empleados han sido violados. Los derechos básicos a ser 
indemnizados por terminación del empleo incluyen derechos laborales, seguridad social, 
salarios mínimos, capacitación, horas de trabajo máximas acordadas, participación en las 

1. No, siguen trabajando
con normalidad

2. Contratos a medio
tiempo

3. Despidos 4. Ambas medidas
(contratos a medio
tiempo y despido)

46%

15%

25%

14%
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ganancias y derechos de asociación. Tal como lo definió la Comisión de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas del 24 de noviembre de 2005, el 
derecho al trabajo es complementario de los derechos humanos, ya que uno permite ejercer 
al otro para construir la dignidad humana de todas las formas posibles (CNDH, 2016). 

Figura 4. Dificultades del negocio para la reactivación económica 

 
 

La preocupación por no poder superar una cuarentena tan prolongada fue la principal 
preocupación de los empresarios (68 %), seguida del miedo a correr riesgos (57 %), debido a 
las dificultades que genera la emergencia de salud pública provocada y el hecho de que las 
empresas puedan recuperarse. En segundo lugar, los empresarios temen no recibir ayudas 
del gobierno (53%). A esto le siguieron las preocupaciones sobre el desánimo personal (35%) 
y la falta de interés del gobierno en promover negocios (31%). 

Además de los miles de muertes y miles de infecciones por coronavirus, Ecuador ha sufrido 
un desempleo masivo y una tasa de pobreza en aumento preocupante. Los últimos datos 
muestran que el producto interior bruto (PIB) del país cayó un 8,8 % interanual en el tercer 
trimestre de 2020. La recuperación económica nacional e internacional fue de la mano de las 
inyecciones. prioridad de todos los gobiernos. 

Figura 5. Digitalización 
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Ante el meollo de este difícil período, la primera clave es el uso de los recursos científicos y 
tecnológicos. La Figura 5 muestra que el 51% de las empresas utilizan la videoconferencia 
como solución tecnológica. Asimismo, otra aplicación muy útil adoptada por el 38% de las 
empresas de telecomunicaciones es una plataforma para compartir archivos a distancia. Al 
final, el 18% definitivamente usa las redes en la actualidad. 

Para sobrevivir al impacto actual de la pandemia de COVID-19, muchas empresas han tenido 
que hacer un uso extensivo de las herramientas digitales para implantar el teletrabajo, comprar 
y vender en línea y gestionar de forma remota los procesos de producción. Sin embargo, este 
es un gran desafío, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES), que constituyen la mayoría de los titulares y se enfrentan a la ola digital 
(Henriquez, 2020). 

Para muchas empresas, la pandemia de COVID-19 ha confirmado su desarrollo digital. Para 
otros, esta es una clara señal de que debieron implementarlo antes. “La transformación digital 
siempre ha sido necesaria”. El fundador de Yeeply, Luis Picurelli, dijo: “Algunas empresas se 
están dando por vencidas y ahora el ganado las ha dominado, pero la inevitabilidad ha llevado 
a las personas hacia la innovación, y las empresas han demostrado una gran adaptabilidad y 
adaptabilidad”. Entre las transformaciones digitales emprendidas desde sus inicios destacan 
aquellas que posibilitan el teletrabajo, conectar empleados o monitorizar remotamente los 
procesos productivos. 

Figura 6. Financiamiento Público 

 
 

En términos de apoyo recibido, la Tabla 7 presenta las solicitudes de ayuda del gobierno y los 
ingresos para hacer frente al impacto económico de la crisis. En particular, el 17 % de las 
empresas que respondieron a la encuesta dijeron que estaban recibiendo ayuda pública por el 
COVID-19, mientras que solo el 6 % vio denegada su solicitud, el 35 % estaba esperando una 
respuesta y el 41 % aún no la había recibido, ningún apoyo. 

El gobierno propone el establecimiento de una cuenta nacional de ayuda humanitaria que se 
financiará con donaciones privadas. Las empresas con utilidades superiores a $1 millón deben 
distribuir el 5% de sus utilidades en tres tramos. En 2019, 781 empresas ecuatorianas ganaron 
más de $1 millón, según la Autoridad de Gobierno Corporativo. 
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La generación del proyecto “Reinventando Ecuador” en alianza con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para seleccionar ideas innovadoras que generarán 
nuevos negocios y empresas para que el Ecuador supere la crisis económica y laboral 
provocada por el COVID-19. Analizará las propuestas realizadas a través de la plataforma en 
línea que, en última instancia, podrían generar $ 5 mil millones para el país, o el 5% del PIB. 
Al inicio del programa se presentaron cien ideas que serán juzgadas por el Jurado. 

Por otro lado, se considerarán cambios a las normas y leyes existentes que aumenten la 
seguridad jurídica y las perspectivas de inversión. El análisis revela el uso eficiente de la 
agricultura urbana, la acuacultura sostenible, la telemedicina, los sistemas de transporte 
público ecológicos, la cirugía y la infraestructura asequibles. Descubrimos que invertir en estas 
propuestas generaría beneficios de hasta $ 2.3 billones. 

 

Tabla 8. Oportunidades 

 
 

Los empresarios se enfrentan a la gestión simultánea de tareas complejas, dificultades 
financieras y operativas debido a las perturbaciones de la oferta y la demanda, y la 
incertidumbre en el futuro lejano. El análisis de los datos obtenidos de las tecnologías utilizadas 
puede revelar los factores que impulsan el desarrollo de modelos de negocio para adaptarse 
a la crisis del COVID-19. En primer lugar, las empresas han ampliado sus carteras de 
productos y servicios para adaptarse a las características de la nueva realidad, plagada de 
limitaciones como la proximidad fundamental. En segundo lugar, la tecnología ha pasado de 
ser una posibilidad futura a una realidad que necesita soportar procesos de producción más 
eficientes, el crecimiento del comercio en línea, remoto y la digitalización de todos nuestros 
procesos. Finalmente, se ha establecido una apuesta por un enfoque colaborativo en 
determinados ámbitos y en línea con los principios de la responsabilidad social, que permita 
unir a todo el ecosistema empresarial y darse cuenta de la necesidad de la ayuda mutua en 
tiempos de crisis (García, Grilló, & Morte, 2021) 
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Discusión de resultados 

En el Ecuador la pandemia del Covid-19 ha generado un enorme costo social y económico, no 
solo por la pérdida de vidas sino también por el aumento de la pobreza, la disminución de 
puestos de trabajo y la eliminación de empresas. A partir del 2015, la situación interna del país 
se ha agudizado, manifestado por una recesión prolongada de la economía, una rápida 
destrucción de empleo y producción formales, y una caída sustancial en el nivel general de 
precios internos. A su vez, el ámbito internacional manifiesta el deterioro de la economía global, 
dificultando el comercio por los diferentes conflictos entre las superpotencias, y ocasiona la 
caída de la cuenta externa del país por el descenso del comercio de inversión extranjera en 
los países en desarrollo. La pandemia ha deteriorado la situación puesto que ejerce una 
enorme presión tanto sobre la oferta como sobre la demanda agregada, lo que a su vez se 
manifiesta en menos horas de trabajo y menos consumo. El aislamiento inicial y el desapego 
social representan una prevención de la salud con consecuencias económicas. 

Para sobrevivir a la crisis, las estrategias comerciales determinadas por las empresas como 
respuesta a esta crisis son fundamentales para lograr la rentabilidad del proyecto. Aprovechar 
otras oportunidades de venta, maximizando la tecnología, la fidelización a los clientes y el 
brindar servicios adicionales, como la entrega a domicilio, por nombrar algunos, generan un 
distintivo importante en el ámbito actual. De igual forma, es importante que las empresas 
cuenten con el personal temporal necesario para cubrir las necesidades actuales. 

Es fundamental que las empresas tengan en cuenta que la pandemia ha generado cambios 
considerables en el comportamiento de los consumidores, la integración de canales y 
plataformas en línea ha sido un importante cambio como medio principal de compra. Por ello, 
es decisivo que las empresas abran y habiliten nuevos canales de venta, tanto a través de 
redes sociales, sitios web y WhatsApp. Para los desafíos corporativos, esto ya no es una 
opción, sino un diferenciador que permite a las empresas vender más. 

Hoy más que nunca es un gran reto para las empresas poner especial atención a las 
estrategias que les permitan fidelizar a los clientes para aumentar el ritmo de compra. Las 
redes sociales se han vuelto de gran ayuda en este punto, ya que, no solo crea contenidos de 
valor, sino que también mantienen una comunicación activa con los usuarios, empleando 
mensajes sencillos, realistas y empáticos para alejarse del tono puramente publicitario. La 
interacción continua con la comunidad genera confianza y crea un vínculo que mantiene a los 
clientes interesados en lo que hace la empresa y es más probable que atraiga nuevos clientes. 

Se concluye que la crisis que genero la pandemia, fuerza a las empresas a adaptar su mensaje 
a la realidad post-Covid-19, donde el marketing digital desempeña un papel fundamental. Es 
indispensable la implementación de estrategias que ayuden a diferenciar un negocio de los 
competidores y no caer en el error de crear contenido duplicado y desactualizado. 
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