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PROYECTO: ECONOMÍA PARA LA GENTE 

REACTIVACIÓN DE MICRONEGOCIOS EN ÉPOCA DE PANDEMIA 

 

Jorge Sánchez Anacona1 

 

Palabras claves 

Micronegocio: unidad económica conformada por máximo nueve personas ocupadas y 

que desarrollan actividades productivas de bienes y servicios para obtener ingresos, estos pueden 

actuar en calidad de propietarios o arrendatarios de los medios de producción (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2021). 

Reactivación económica: se refiere al proceso mediante el cual la economía de una región 

determinada presenta un crecimiento económico, después de haber estado inmersa en una crisis 

que afectó directamente a toda la población y después de un tiempo comienza a reactivarse (Coll, 

2022). 

Covid 19: nombre dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a una nueva 

enfermedad, causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que no se había presentado antes 

en seres humanos (Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica-ACNP, 2020). 

Introducción 

El presente documento basado en el proyecto “Economía para la gente” (2020) del gobierno 

nacional, tiene como finalidad el poder entender, identificar y analizar la problemática que afrontan 

actualmente los micronegocios en época de pandemia a raíz del Covid-19, de igual manera realizar 

acompañamiento a los propietarios y proponer estrategias y lineamientos orientados a la 

reactivación económica de los micronegocios. 

La ciudad de Popayán en el Departamento del Cauca no fue ajena a las consecuencias 

traídas por el confinamiento a raíz del surgimiento del Covid-19, en esta región del país la 
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suspensión de las actividades económicas en el sector formal e informal, este último siendo de los 

más dinámicos en la zona, impactaron negativamente en el crecimiento económico de la capital.  

A través de esta investigación la Fundación Universitaria de Popayán busca conocer la 

situación actual de los micronegocios para fortalecer su unidad productiva, el diagnóstico y los 

planes de atención serán el camino a seguir con el fin de  brindar orientación  para aplicar los 

protocolos de bioseguridad en los micronegocios, mejoramiento de la calidad del producto y/o 

servicio, asesoría y acompañamiento en accesos a servicios públicos y privados, también la 

participación en capacitaciones enfocadas en temas de innovación social, modelos de negocio, 

mercadeo y comercialización, de igual manera acompañamiento para el acceso a microcréditos y 

educación financiera. Acorde a esto, el presente proyecto les permitirá a los propietarios desarrollar 

y fortalecer las habilidades y competencias propias para la reactivación de sus micronegocios, que 

al final se verá reflejado en el mejoramiento continuo de la calidad, presentación y 

comercialización de sus servicios y productos. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar cómo han sido afectados los micronegocios durante la emergencia sanitaria a 

raíz del Covid-19 en la ciudad de Popayán, apoyando su reactivación económica. 

Objetivos específicos 

• Identificar las estrategias implementadas por los propietarios de los micronegocios para 

adaptarse a la nueva realidad. 

• Brindar asesoría en protocolos de bioseguridad para la reapertura de las unidades 

productivas. 

• Plantear lineamientos que serán de ayuda para la reactivación económica de los 

micronegocios. 
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Marco Teórico  

Para el desarrollo de este documento fue necesario tener claramente conceptualizados los 

ejes de carácter teórico: micronegocios, reactivación económica y Covid-19. 

Micronegocios 

La microempresa o micronegocio es un tipo de organización que se denomina de esta 

manera porque tiene dimensiones reducidas frente a las otras empresas (pequeñas, medianas y 

grandes); es decir, en el número de trabajadores (generalmente no supera los 10), los bajos 

volúmenes de facturación, y los espacios reducidos de trabajo, entre otros (Coll, 2021). 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL, los 

micronegocios o microempresas tienen un rol importante en el desarrollo productivo; primero 

porque son numerosos y aunque generan pocos empleos en cada uno de ellos, estos se multiplican, 

llegándose a considerar como contribuyente más representativa a la variable empleo; y la menos 

representativa por su peso en el producto interno bruto.  

Cabe resaltar que estas empresas enfocan su producción al mercado interno y que su 

actividad, aporta a la economía de las regiones que dependen en gran parte de ellas; no obstante, 

es muy baja su participación en el mercado externo porque presentan brechas competitivas y de 

productividad frente a las empresas de mayor tamaño (Stumpo & Ferraro, 2010). 

Una de las razones por las cuales se frena el crecimiento de las microempresas o 

micronegocios es el financiamiento para el aumento de su productividad, debido a que no cuentan 

con activos suficientes para respaldar los créditos; según la CEPAL se debe contar con un banco 

estatal especializado en solucionar los problemas de créditos de esas empresas que aunque 

pequeña, en conjunto conforman un músculo empresarial importante; como sucede en países 

desarrollados  (Stumpo & Ferraro, 2010). 

Los micronegocios en Colombia son definidos por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística-DANE (2021), como unidad económica que produce bienes o servicios, 

que genera empleo para un máximo de nueve personas, la cual realiza actividades de producción 

o servicios para obtener ingresos y, por ende, utilidades; desarrolla una actividad productiva o de 

servicios, con el objeto de obtener un ingreso. Las características más importantes de estas 

empresas son: 
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• Los dueños o propietarios son los que realizan la actividad económica del micronegocio, 

son poseedores de los medios de producción. 

• Prestan servicios técnicos o profesionales sin subordinación. 

• Son responsables de las deudas adquiridas para la realización de sus actividades. 

• Buscan a sus propios clientes y se hacen responsables de ellos. 

• El propietario o emprendedor realiza múltiples actividades. Es decir, estos negocios 

pueden ser manejados por una sola persona. 

En Colombia existen actualmente aproximadamente 5,4 millones micronegocios, que 

pueden estar generando el 46,2% del empleo del país; de ahí la importancia de estas unidades 

productivas que buscan fortalecerse ya que, según las estadísticas, solo el 34% de las nuevas 

empresas subsisten durante los primeros cinco años de su creación, es decir solo tres (3) de cada 

diez (10) nuevos negocios (Asociación Colombiana de Pequeños Empresarios-ACOPI, 2020).  

El 64,2% de los micronegocios en Colombia no llevan contabilidad, el 31,4% utiliza 

herramientas no formales, y únicamente el 4,6% aplica métodos formales. La mayoría de estos 

negocios (89,9%), durante el 2020 no usó computadores o tabletas para el desarrollo de sus 

actividades. El uso del celular para realizar sus negocios corresponde al 64,4%.  Cabe resaltar que 

el servicio de internet aumentó 18,5% entre el 2019 y el 2020; esto considerando que el 69,4% de 

los micronegocios no utilizó el servicio de internet para el desarrollo de sus actividades en el 2020,  

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2021) 

Reactivación económica 

“La reactivación económica es el proceso mediante el cual una economía determinada 

presenta un crecimiento económico, así como mejoras observables en variables como el empleo o 

la renta” (Coll, 2022, p.1). Es importante distinguir la diferencia entre reactivación económica y 

recuperación económica. La primera le sigue a la contracción e implica realizar estrategias 

innovadoras para lograr el desarrollo económico, mientras que la recuperación es una fase del 

ciclo; desde luego se relacionan estos dos conceptos entre sí, la reactivación contribuye a la 

recuperación. La reactivación se puede dar sin ser precedida por una economía resentida; es decir, 

se puede presentar sin ceñirse al orden riguroso del ciclo económico (recuperación, expansión, 

recesión, auge y depresión). 
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 Para Klynveld Peat Marwick Goerdeler-KPMG (2020), la reactivación económica se 

enfoca en lograr el buen rumbo que debe tomar la economía de una región o país, después de haber 

padecido una crisis generalizada que afecta a gran parte de la población. 

Coll (2022), afirma que la reactivación económica se caracteriza por el crecimiento de la 

economía, del empleo y de la renta; y porque se presenta después de un período en la cual la 

economía se ha resentido o ha presentado un comportamiento constante; es el proceso por medio 

del cual la economía empieza a recuperar los niveles perdidos. Tanto el proceso de reactivación 

económica, como las crisis, no presentan una duración determinada; es decir, “pueden extenderse 

en el tiempo sin justificación aparente, hasta recuperar los niveles perdidos durante la crisis, o 

durante el momento en el que la economía se contrajo” (p.1). 

Según los indicadores del DANE (2021), la crisis del último tiempo en Colombia ha sido 

la del más alto impacto en su economía en comparación con las crisis de otros tiempos como por 

ejemplo la del petróleo en 2014, donde cayeron gravemente los precios del crudo. Es claro que en 

el último la economía ha venido recuperándose gradualmente en comparación con el año 2020, 

basados en los indicadores económicos para la región, el país está en un crecimiento según el PIB 

del 17,6%, ubicado en un porcentaje más alto de lo previsto que lo situaban entre el 9,3% y 15.8%, 

pero no todo es positivo, ya que este indicador contrasta con el desempleo que se ubica en el 

14,3%, lo que denota un rezago en la recuperación del mercado y la economía cuyo crecimiento 

no es suficiente. Según el DANE (2021), se deben recuperar alrededor de dos millones de empleos 

que antes de la pandemia en el año 2019 presentaba una cifra alentadora. La disposición de las 

empresas debe enfocarse en la innovación de los productos y servicios, con el fin de contar con la 

demanda y ajustarse a la realidad actual. 

Las empresas se han encontrado en situación de disminución del nivel de demanda, porque 

han tenido que enfrentar fenómenos como la pandemia, que llevó a la desaparición de pequeños 

negocios (quiebra por inactividad), o han tenido que reinventarse en función de las necesidades 

originadas en la pandemia. Además, la pandemia de COVID-19 ha permitido evidencias falencias 

y vulnerabilidades en el funcionamiento de las empresas y en los sistemas de producción que deben 

solucionarse para enfrentar el futuro (Klynveld Peat Marwick Goerdeler-KPMG, 2020). 
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Covid-19 

Entre octubre y noviembre del 2019 apareció el Covid-19 (2019-nCoV), el cual se difundió 

en el mundo y activó la alerta del sistema económico global. Se denominó la “nueva neumonía por 

coronavirus”, que, aunque no tiene el alcance que tuvo la peste o el cólera  (Zhou, 2020),  de 

manera muy rápida se constituyó en un riesgo de salud pública; con alto detrimento de la situación 

económica de todos los países, en especial los más pobres. Esta situación se acentuó en el 2020, 

sobre todo en el segundo semestre del año, cuando su propagación se hizo imparable. El 11 de 

marzo se declaró la pandemia a nivel mundial, de donde surge la imperante necesidad de hacer 

seguimiento mediante monitoreo a las economías del mundo.  

El Coronavirus Resource Center de la Johns Hopkins University (2020), ha venido 

haciendo trazabilidad del comportamiento de la pandemia por país casi en tiempo real, a través de 

la cual se ha podido conocer a qué velocidad se propaga el virus, recuperación de pacientes y 

cantidad de fallecimientos. Se afirma que, en Latinoamérica, el mayor contagio se ha presentado 

en los países con mayor población  (Banco Interamericano de Desarrollo-BID, 2020).  

Se puede afirmar que frente al caos producido por la pandemia Colombia no ha sido la 

excepción, y puede decirse que aún sus efectos no se pueden cuantificar. Según el DANE, 

Colombia presentó un crecimiento en el primer trimestre de 2020 de 1,1%, por debajo de las 

expectativas de crecimiento que eran de 3,5%, la CEPAL estimó que la crisis causaría una 

contracción del PIB para el 2020 del -2.6 (Gómez & Molina, 2020). En economías como la 

colombiana existe alta volatilidad por la trayectoria de tipo fluctuante de desarrollo económico; 

puesto que el país depende de venta de materias primas, petróleo y minería (actividades 

extractivistas); y estas actividades constituyen el 35% de las exportaciones; lo que refleja la 

ineficacia de las políticas económicas. 

Para resolver la crisis se tomaron medidas como: política monetaria expansiva con 

reducción de las tasas de interés, política fiscal expansiva, es decir, aumento del gasto público que 

se reflejó en políticas insuficientes para reducir el desempleo, subsidios ínfimos, exoneración de 

servicios públicos para unos pocos, y confinamiento obligatorio siendo una de las disminuciones 

más significativas de la última década.  

Se adiciona a esta situación los obstáculos de los pequeños negocios para acceder a los 

créditos de la banca de primer y segundo piso, los cuales se afirmó por parte del gobierno que 

estaban a disposición de los empresarios, pero que en la realidad no cumplían los requisitos para 
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las entidades bancarias, intermediarias en la acción de dichos créditos. Además de la situación de 

las empresas, la pandemia en Colombia incentivó la corrupción, reflejada en irregularidades en la 

contratación, sobrecostos en la compra de insumos de salud, en los alimentos, entre otros (Gómez 

& Molina, 2020).  
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Metodología y datos 

Tipo de estudio 

Este trabajo es un estudio de caso, el cual se considera un método de aprendizaje, que parte  

de una situación compleja que se estudia en el contexto en el cual se presenta y tiene en cuenta lo 

que sucede en ese entorno para poder comprender la situación específica mediante su descripción 

y un análisis detallado (Escudero, Delfín, & Gutiérrez, 2008).   

El estudio de caso se realiza sobre dos micronegocios reales ubicados específicamente en 

la zona centro y norte de la ciudad de Popayán, donde a través de recopilar la información por 

medio de acercamientos y encuentros directos con sus propietarios, se pudo socializar el estado de 

sus unidades productivas y con la ayuda de la plataforma ODOO de UNIMINUTO, donde se 

almacenó la información para obtener un diagnóstico preciso que sirve como base para elaborar 

planes de atención y con la normatividad vigente sobre el Covid-19.  

El estudio es de tipo exploratorio, se efectúa una investigación sobre la afectación de la 

pandemia a las pequeñas empresas, en especial a los micronegocios de Popayán, buscando 

encontrar estrategias para solucionar los problemas de una manera práctica y eficiente. 

Enfoque de investigación 

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo. Según Domínguez (2007), este tipo 

de  se realiza en contextos situacionales, busca conocer en profundidad la naturaleza de las 

realidades, sus relaciones y estructura. 

En este caso se realizó acercamiento a los propietarios de los micronegocios para realizar 

interacciones directas con los involucrados con el fin de averiguar sus necesidades, problemáticas 

y perspectivas. 

Participantes 

Unidad de análisis: Micronegocios (menos de 10 empleados) afectados por la crisis 

económica ocasionada por el aislamiento a raíz de la pandemia Covid-19 en la ciudad de Popayán. 

De acuerdo a lo anterior el tipo de muestra es no probabilístico, ya que, en relación con la 

unidad de análisis, cualquier micronegocio con esa particularidad tiene la posibilidad de ser 

escogido dentro de la investigación teniendo en cuanta las entrevistas y el análisis de los resultados. 
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La muestra corresponde a dos micronegocios: ver Anexo C (Tratamiento datos personales) 

Taller de tareas “Súper -Ingenio” ubicado en el Barrio La Paz – Zona Norte de Popayán, 

es un micronegocio integrado por una sola persona, Angie Vanessa Betancourt Sánchez quien es 

la propietaria, lleva aproximadamente tres años prestando sus servicios y no está constituida 

formalmente, tiene Registro Único Tributario y ofrece servicio de clases virtuales y asesorías en 

educación a la primera infancia. Tras la emergencia sanitaria los ingresos se han visto disminuidos 

debido al aislamiento social y las medidas implementadas por el gobierno nacional. 

KM-Ropa Deportiva, de igual manera es un micronegocio ubicado en el Barrio Valencia 

de la ciudad de Popayán y está integrado por una sola persona, Katherine Andrea Muñoz quien es 

la propietaria lleva aproximadamente 5 años en el mercado y no está constituida formalmente, 

vende ropa deportiva y accesorios para damas caballeros y niños. Tras la pandemia las ventas y 

los ingresos se han visto disminuidos debido al aislamiento social y las medidas implementadas 

por el gobierno nacional. 

Técnicas de recolección de la información 

Entrevistas: Se llevó a cabo a través de la plataforma ODOO de UNIMINUTO y un 

cuestionario de preguntas a los propietarios de los micronegocios, con el fin de obtener 

información confiable y valida, que garanticen resultados confiables y de esta manera alcanzar los 

objetivos propuestos. Ver anexo A. 

Etapas 

Esta investigación consta de tres etapas: 

Etapa 1. Se realiza una investigación documental sobre el tema objeto de estudio, que se 

recopila en un marco teórico. 

Etapa 2. Trabajo de campo. Se llevan a cabo encuentros con los propietarios de los 

micronegocios donde el investigador observa y realiza entrevistas previamente estructuradas y 

consultadas con los propietarios de los micronegocios para indagar las afectaciones generadas por 

la pandemia en sus unidades productivas. 

 Etapa 3. Análisis de la información. Durante esta etapa se comparan los elementos teóricos 

con las perspectivas y necesidades de los propietarios de los micronegocios objetos de estudio con 

el fin de establecer un diagnóstico (Anexo B) e identificar estrategias para la reactivación. 
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Análisis de resultados y discusiones 

Identificación de estrategias implementadas por los propietarios de los micronegocios para 

adaptarse a la nueva realidad 

En el análisis de la situación de los micronegocios objeto de estudio, KM-Ropa Deportiva 

y Taller de tareas “Súper Ingenio”, se pudo observar mediante el acercamiento con su propietaria 

que los ingresos son variables y susceptibles a las necesidades de sus clientes y a la época del año, 

los acercamiento con sus propietarios permitieron confirmar lo expuesto por (Coll, 2021) quien 

afirma que estas unidades productivas no están conformadas por más de 10 personas y no cuentan 

con amplios espacios de trabajo. 

 Efectivamente la pandemia por el COVID-19 al igual que en otros países impactó 

negativamente sobre la economía colombiana y estos micronegocios no fueron la excepción, ya 

que una vez inicio la cuarentena sus propietarios tuvieron que renunciar a desarrollar su actividad, 

en el caso de KM-Ropa Deportiva, su propietaria no tuvo otra opción que entregar su local 

comercial por el cual pagaba alquiler en una zona estratégica de la ciudad y trasladarse a su 

vivienda familiar, lo que generó obviamente disminución en sus ingresos por la venta de sus 

productos. Sumado a esto tiene una deuda con una entidad financiera, ya que no pudo acceder a 

las ayudas del gobierno, la cual obtuvo para comprar nueva mercancía, su fluidez de caja se ha 

visto afectado ya que tuvo que cubrir otros gastos con los ahorros que había logrado. Actualmente 

lleva a cabo las ventas en su vivienda y utiliza las redes sociales e internet para ofrecer sus 

productos a sus clientes y realiza marketing digital para atraer nuevos compradores. En este punto 

se pudo observar que las políticas y medidas económicas implementadas por el estado no han sido 

suficientes para apoyar a estos micronegocios, como lo afirman Gómez y Molina (2020). 

Para el caso del Taller de tareas Súper Ingenio, se pudo observar gracias a los encuentros 

y entrevistas con su propietaria, que los efectos de la pandemia ocasionaron impacto negativo en 

principio, ya que debido al aislamiento obligatorio por el Covid-19, los niños no podían asistir 

normalmente para recibir asesorías de manera presencial, esto obligó a los padres de familia a 

cancelar las clases en el taller generando disminución de ingresos un alto porcentaje para el 

micronegocio. Teniendo en cuenta estas limitantes la profesora tuvo que replantear la manera 

como ofrecía sus servicios, lo que la obligó a buscar nuevas estrategias, una de ellas ofrecer sus 

asesorías de manera virtual durante el aislamiento, esperando el regreso presencial de sus niños al 
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taller de tareas el cual prestaba sus servicios en el mismo lugar donde reside. En principio este 

cambio no fue fácil ya que la propietaria no tenía la experiencia para dar clases virtuales, pero a 

medida que fueron transcurriendo los días fue encontrando la manera correcta para dar sus clases 

y asesorías virtuales, poco fue reactivando sus actividades y las redes sociales y el internet fueron 

sus grandes aliados, además de la confianza de los padres de familia quienes accedieron para que 

sus hijos recibieran clases y asesorías virtuales.  

Al igual la propietaria de KM-Ropa Deportiva, la profesora dueña de “Súper Ingenio”, no 

pudo acceder a las ayudas del gobierno, estuvo consultando y buscando asesoría para acceder a un 

crédito financiero, pero desafortunadamente no fue posible y no tuvo más remedio que continuar 

con sus propios medios buscando la reactivación de su negocio. Gómez y Molina (2020) confirma 

lo aquí expuesto: afirman que los pequeños negocios no pudieron acceder a los créditos de la banca 

de primer y segundo piso, porque no cumplían los requisitos para las entidades bancarias, 

intermediarias en la acción de los supuestos créditos otorgados por el gobierno. Según el DANE 

(2021),  fueron muchas las empresas que cerraron por estas razones y muchos los empleos que se 

perdieron.  

En cuanto a las medidas sanitarias y protocolos de bioseguridad de los dos micronegocios 

en estudio, se pudo evidenciar que sus propietarios los conocían de manera general y no los estaban 

implementado de manera correcta, teniendo en cuenta esto y mediante el acercamiento con las 

visitas a los micronegocios, se logró explicar de manera detallada acatando las indicaciones del 

Ministerio de Salud en las normas expedidas durante la pandemia para el buen uso de los 

protocolos donde se incluyen; controlar el aforo, mantener el distanciamiento social, realizar el 

correcto uso del tapa bocas, utilización de alcohol, gel antibacterial y llevar a cabo continuamente 

la desinfección del local e implementos. 

Ambas propietarias de los micronegocios coinciden en que sus establecimientos 

comerciales donde ofrecen sus productos y prestan sus servicios se cumplen con los protocolos 

básicos de bioseguridad y el aforo de personas no es alto, disminuyendo el riesgo de contagio. De 

igual manera se recomienda seguir implementándolos de manera correcta hasta que el gobierno 

dicte nuevas disposiciones con respecto al tema. 
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Lineamientos a tener en cuenta para la reactivación económica de los micronegocios. 

Gracias a los acercamientos y entrevistas con los propietarios de los micronegocios se 

lograron precisar varias estrategias para que los micronegocios puedan seguir en funcionamiento, 

generando ingresos para sus dueños y sus familias cambiando la forma de ofrecer sus productos y 

prestar sus servicios, a continuación nombraremos algunas de las estrategias que se recomiendan 

utilizar y de las cuales tuvieron mucha aceptación de parte de los propietarios de KM Ropa 

Deportiva y Taller de tareas Súper Ingenio: 

• Formalizar los micronegocios en Cámara y comercio para tener acceso a beneficios del            

estado y créditos financieros. 

• El marketing digital, utilizar las redes sociales para publicar sus productos y servicios. 

• Modificar los precios para promover las ventas. 

• Incorporar el servicio de domicilio para llegar al cliente final. 

• Implementar todos los protocolos de seguridad para disminuir los riesgos de contagio por 

Covid-19. 

• Adaptación a la virtualidad y manejo de plataformas en línea. 

• Crear un portafolio de productos y servicios. 

• Ajustarse a la normatividad vigente para evitar inconvenientes legales. 

• Publicidad moderna para atraer nuevos clientes. 

• Mejoramiento continuo en la prestación del servicio y ventas de los productos. 

• Recibir capacitaciones continuamente para mantenerse actualizados. 

• Uso de las herramientas TIC´S. 

• Realizar aportes a la seguridad social. 

Según el DANE (2021), para recuperarse de la pandemia las empresas deben direccionar 

sus esfuerzos en la innovación de los productos y servicios, para enfrentar la realidad actual. 
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Conclusiones y líneas futuras de investigación  

De manera general se puede concluir que la microempresa es de mucha importancia para 

la economía de Colombia, y que unidades productivas como KM-Ropa Deportiva y taller de tareas 

“Súper Ingenio”, forman el conglomerado de micronegocios que a través de su funcionamiento 

generan empleos e ingresos para los miles de propietarios en todas las ciudades y municipios del 

país. 

La llegada de la pandemia por el COVID-19, obligó al gobierno nacional a tomar medidas 

que impactaron considerablemente en la mayoría de los sectores de la economía, la pequeña y 

mediana empresa tuvieron que acomodarse al nuevo contexto y buscar estrategias a corto, mediano 

y largo plazo para poder mantenerse y ser sostenibles en un mercado inestable e inseguro. 

A pesar de todos las problemas generados por la crisis de la pandemia, los micronegocios 

encontraron la manera de continuar funcionando, las tecnologías digitales que enmarcan la nueva 

era de las comunicaciones fueron vitales para que los propietarios de estas unidades productivas 

pudieran ofrecer sus productos y servicios, la interacción con los clientes a través de las redes 

sociales  y el internet facilitaron la tarea ya que no hubo necesidad de que el vendedor y cliente 

estuvieran frente a frente, por el contrario estas herramientas permiten desde cualquier ubicación    

llegar a un acuerdo comercial. 

Además de las estrategias los micronegocios han tenido que abordar la tarea de 

implementar medidas de bioseguridad en sus establecimientos, acatando los lineamientos 

decretados por el Ministerio de Salud y demás normatividad del gobierno nacional, con el fin de 

disminuir riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de su actividad comercial. Esto 

dependerá mucho de las actitudes que los propietarios para evitar contagios que puedan llevar de 

nuevo al aislamiento social. 

La pandemia aún no ha terminado y no se sabe hasta cuándo pueda durar, los propietarios 

de los micronegocios buscarán la manera de sostenerse en medio de las restricciones y aislamiento 

social, es de vital importancia que el gobierno nacional adopte nuevas medidas como alivios 

financieros y acceso a la banca sin tantas restricciones para que estos establecimientos puedan 

perdurar en el tiempo, encontrando su equilibrio económico nuevamente y continúen impulsando 

la economía del país. 
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Teniendo en cuenta la crisis y sus consecuencias generadas desde el inicio de la pandemia 

por el Covid-19, se ha podido observar que las personas que hacen parte del mercado con sus 

empresas han sabido adaptarse a los cambios, reinventar sus procesos buscando la permanencia en 

el mercado, la sostenibilidad dependerá de muchas variables del entorno, pero con la experiencia 

adquirida en el último tiempo será indispensable si volviese a presentar una situación similar, ya 

que no será la última pandemia que aparezca. 

Se puede concluir entonces que a futuro los micronegocios estarán capacitados para 

solventar una crisis, por su capacidad de reinventarse antes las necesidades del entorno y que 

dependerá mucho de las medidas del estado para apoyarlos, la tarea cuando termine 

definitivamente la pandemia será investigar cómo estas unidades productivas lograron alcanzar la 

sostenibilidad, alcanzar mayor productiva, formalizarse plenamente y como siguieron siendo una 

gran fuerza para la economía de Colombia.    

Se sugieren estudios futuros sobre el tema, ya sean similares bajo esta misma metodología 

para enriquecer la base de datos; o replicables para poder conocer los alcances de la pandemia en 

la economía de los micronegocios en las ciudades, regiones y en general en el país.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formulario plataforma ODOO UNIMINUTO, entr evista micronegocio Taller de 

tareas “SÚPER -INGENIO”. 
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Anexo B. Formulario plataforma ODOO UNIMINUTO entre vista micronegocio KM-Ropa 

Deportiva 
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Anexo C. Formato de diagnóstico 
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Anexo C. Consentimiento de privacidad 
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