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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo responde a una necesidad de identificar cuáles fueron los impactos de la 

pandemia sobre la actividad comercial internacional, especialmente en lo que respecta a las 

cadenas de suministro, como estructuras funcionales del comercio global. Para ello se efectuó 

una contextualización de los aspectos más importantes del comercio y la cadena de 

suministro internacional, se indagó en las afectaciones de la crisis sanitaria sobre diversos 

eslabones de la cadena de suministro, y en las estrategias tomadas para la mitigación de las 

medidas de contención. Una vez analizados estos tópicos se determinaron retos que pudieron 

reunirse en dos grupos: aquellos que se presentaron durante los periodos más restrictivos, y 

los que surgieron y deben ser solucionados en el marco de una sociedad post-COVID. 

El fortalecimiento de los últimos eslabones de la cadena en lo que respecta a apertura de 

canales digitales para las ventas, el aumento en la eficiencia de la distribución de bienes, y la 

inversión tecnológica en automatización de procesos fueron 3 de los elementos que 

supusieron mayor relevancia en cuanto a aspectos de cambio, todo ello dentro de una 

estrategia de integración regional que se expone más adelante. 

Palabras clave: Cadena de suministro, Comercio internacional, COVID-19, políticas 

comerciales. 
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic was an important juncture for humanity, with a series of effects 

that caused changes in people's way of life and consumption; companies, as factors of change 

and development of the territory, were also the object of these effects, and the ways of dealing 

with them through strategic actions undoubtedly changed the way in which commercial 

relations should be conceived. 

The following work responds to a need to identify the known impacts of the pandemic on 

international commercial activity, especially with regard to supply chains, as functional 

structures of global trade. To this end, a contextualization of the most important aspects of 

trade and the international supply chain was carried out, the effects of the health crisis on 

various links in the supply chain were investigated, and the strategies taken to mitigate the 

measures of containment Once these issues were analyzed, the challenges that could be 

grouped into two groups were determined: those that arose during the most restrictive 

periods, and those that arose and must be solved in the framework of a post-COVID society. 

The strengthening of the last links in the chain with respect to the opening of digital channels 

for sales, the increase in the efficiency of the distribution of goods, and the technological 

investment in process automation were 3 of the elements that were most relevant in terms of 

aspects of change, all this within a regional integration strategy that is explained later. 

 

Keywords: Supply chain, International trade, COVID-19, Politics trade. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La competitividad en los mercados es un factor fundamental para las empresas y de ella 

depende en gran medida el éxito que se tenga en la gestión de estas. Es en la búsqueda de 

estándares elevados de competitividad donde puede la necesidad u obligación, según se 

perciba la importancia de esta dentro de las dinámicas de mercado de aportar soluciones a las 

diferentes situaciones que se presenten en este contexto, de proponer mejores estrategias para 

el desarrollo de métodos de trabajo óptimos y eficientes, y de innovar en sus procesos para 

enfrentar cualquier riesgo que se pueda presentar. 

 

Resulta comprensible que, en una economía de consumo, la actividad empresarial se 

encuentre sometida a una dinámica de cambios que se manifiestan en función de la realidad 

del contexto. Estos cambios pueden obedecer a coyunturas históricas o situaciones internas, 

pero siempre tienen como elemento en común la incertidumbre y la posibilidad de 

desarticular y reconstituir los aspectos más formales de la operación empresarial, como lo 

puede ser la cadena de suministro. 

La presente monografía tiene como objetivo general analizar los retos que las empresas 

tuvieron que asumir en su cadena de suministro en el marco de una emergencia sanitaria 

mundial, para ello se propone, en primer lugar, describir los aspectos fundamentales de la 

cadena de suministro en las empresas y su importancia para el comercio internacional, lo 

anterior mediante una revisión bibliográfica exhaustiva en esta materia; en segundo lugar, 

analizar la situación de la cadena de suministro en las empresas durante la pandemia de 

COVID-19; y por último, determinar qué retos tuvieron que afrontar las empresas durante la 

pandemia de COVID-19 y qué oportunidades se generaron en razón de esta coyuntura. 

Desarrollado esto se construirá un análisis para determinar desde lo teórico qué tanto puede 

afectar a la comercialización internacional un impacto a la cadena de suministro como las 

provocadas por la pandemia.  
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Desde marzo de 2020 se han generado medidas preventivas para mitigar la propagación del 

virus, lo que además de propiciar un aparente control sobre las estadísticas de contagio ha 

significado un cambio drástico en las condiciones de operación de las empresas.  

 

No se discute que la pandemia de Covid-19 fue una circunstancia que provocó afectaciones 

mayúsculas en la forma de vida humana y en las actividades que le subyacen para que esta 

pueda desarrollarse, tanto que hoy día es objeto de multitud de estudios desde las distintas 

áreas del conocimiento, y se pronostica que lo puede seguir siendo durante los siguientes 

años. Así, la pandemia ha afectado de forma severa los mercados laborales, las economías y 

a las empresas, incluidas las cadenas de suministro mundiales, provocando una interrupción 

generalizada del comercio (Organización Internacional del Trabajo, 2021) o, en los casos 

menos extremos, una disminución del flujo comercial bajo circunstancias de operación que 

pueden considerarse completamente anómalas. 

 

(La OIT) cuenta con varios de estos estudios que revelan un serio decrecimiento de la 

economía indistintamente del nivel de desarrollo de cada país y describen las circunstancias 

de una interrupción generalizada del comercio (Organización Internacional del Trabajo),y 

otros más específicos, como el de Reardon et al (2020) concluyen que, particularmente en el 

sector alimentario, la sostenibilidad operativa de las empresas se vio seriamente 

comprometida, en especial en regiones como Asia y África, donde la operación en la cadena 

de suministro depende más de los trabajadores que de la maquinaria, y que esta situación 

terminó afectando a territorios con mayor nivel de desarrollo económico, quienes 

acostumbran recibir alimentos y otros suministros por concepto de importaciones. 

 

En este punto es importante hablar de las cadenas de suministro, que pueden ser 

comprendidas como una integración o interrelación de procesos que resultan clave en un 

negocio, y que tiene como eje central al proceso logístico, desde el cliente final hasta los 

proveedores más relevantes; así, estas se configuran como recursos imprescindibles para que 

se efectúe la actividad comercial a nivel mundial. (OIT) 
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Comprendiendo que la actividad empresarial se circunscribe en la cadena de suministro y 

que esta última, como otros de las muchos procesos y esquemas que dependen 

sustancialmente de la fuerza de trabajo humana, resultaron severamente alterados durante la 

pandemia, y en especial durante los períodos de emisión de cuarentenas y normas para la 

restricción de la movilidad por parte de los gobiernos nacionales, es pertinente profundizar 

en los retos que supuso este hecho para el sector empresarial, y las estrategias que las 

empresas tuvieron que formular para mitigar las afectaciones de una parálisis mundial con 

tan pocos precedentes. 

 

Es así como surge la necesidad de preguntarse ¿Qué estrategias concretas fueron llevadas 

a cabo en el marco de la pandemia para mitigar las afectaciones sobre la operación 

empresarial a nivel global? y en el mismo orden de ideas ¿Qué implicaciones tuvieron estas 

acciones sobre la forma como se concebía tradicionalmente la cadena de suministro? 

 

Finalmente se contempla la formulación de una serie de conclusiones que atañen a la 

problemática estudiada en función de la información analizada y las conclusiones 

encontradas. Un acercamiento a estos interrogantes y la búsqueda de referentes en torno a 

ellos no solo permitirá exponer un panorama general de los perjuicios que hubo sobre el 

comercio internacional, sino, además, indagar en los retos que supuso dicha coyuntura y las 

oportunidades que pudieron surgir debido a ésta misma para una optimización y 

amoldamiento a las nuevas necesidades humanas.  

 

Considerando que durante el análisis de casos particulares de empresas pueden encontrarse 

elementos comunes que pueden servir como referentes estratégicos a la hora de enfrentar la 

emergencia sanitaria, y a que en adelante esta información podrá ser tenida en cuenta para la 

profundización en el desarrollo e implementación de modelos replicados a partir de estos 

referentes, se destaca la importancia y pertinencia de esta monografía. Por otra parte, el 

volumen de investigaciones interdisciplinares en el marco de la pandemia y el atractivo de 

estudiar las implicaciones de una coyuntura histórica de forma tan prematura, justifican la 

viabilidad y pertinencia. 
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I. CADENA DE SUMINISTRO: CONCEPCIONES E IMPORTANCIA EN 

EL CONTEXTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Las empresas en el comercio Internacional 

 

Las empresas juegan un papel importante como mecanismo cambiante del desarrollo en las 

áreas de repercusión de su operación, por lo que sus retos cada vez trascienden la búsqueda 

de soluciones, no solamente para aumentar sus ganancias sino también las de sus grupos de 

interés (Adegbola, 2014). Es así como una profundización en la actividad empresarial debe 

explorar más allá de la empresa como unidad funcional y se hace necesario estudiar sus 

relaciones en un marco globalizado, ello puede hacerse a través del reconocimiento del 

comercio internacional como una figura dinámica que permite, tanto la agrupación de estas 

empresas como la interacción entre ellas en distintos niveles territoriales. 

 

Cadena de suministro 

 

Según (Jiménez y Hernández, 2002) de forma reciente, y en virtud de la gran cantidad de 

cambios en la organización de la producción y la globalización de los mercados, los procesos 

de aprovisionamiento, producción y distribución se han ido integrando poco a poco a los 

procesos de otras unidades de negocio, conformando así una red de empresas donde es común 

que el cliente se convierta en socio de las empresas proveedores y éstas, a su vez, son clientes 

y socios de otras compañías que les abastecen; de forma paralela, la empresa fabricante del 

producto de consumo final opera como proveedora de compañías mayoristas, y estas a su 

vez, lo hacen como proveedores de minoristas o detallistas. (Jiménez y Hernández, 2002). 

Esta relación de interdependencia es conocida como “Cadena de suministro”, y sus 

participantes o actores involucrados, se constituyen como eslabones de dicha cadena sin los 

cuáles se imposibilitaría la relación. 

 

En este sentido, la Cadena de suministro o abastecimiento también es, en el mismo orden de 

ideas, una integración o interrelación de procesos que resultan clave en un negocio, y que 
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tiene como eje central al proceso logístico, desde el cliente final hasta los proveedores más 

relevantes, para suministrar bienes y servicios que brinden valor al cliente final (Chávez, 

2012). A continuación, se presenta una aproximación gráfica de esta interrelación entre 

actores: 

 

Figura 1.  

Cadena de suministro: una representación gráfica. 

 

Fuente: (Chávez, 2012). Supply Chain Management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Carreño (2018), la cadena de suministro se constituye de empresas que coordinan y 

colaboran en conjunto con el objetivo de identificar y explotar oportunidades de mercado 

para satisfacer las necesidades de los clientes. Estas empresas pueden ser proveedores, 

fabricantes, distribuidores, minoristas y el mismo cliente final. Una representación básica de 

los componentes de la cadena de suministro se puede observar en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Mis Proveedores                             Mi empresa                                                 Mis Clientes      

                                                Cadena de Suministro                                  

                                                     Proceso logístico 

                                               Otros procesos de negocio       
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Figura 2. 

Estructura básica de la cadena de suministro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carreño, A. (2018). Cadena de suministro y logística. 

 

Por otra parte, no es posible formar una idea de la cadena de suministro sin resaltar la 

importancia de aspectos como la coordinación y la colaboración, pues estas distinguen a las 

cadenas de suministros de aquellas empresas que simplemente se relacionan a través de la 

compra y venta de stocks unas a otras, sin llegar a administrar de forma integrada los flujos 

de productos, información y fondos que se generan. 

 

En términos generales, y con el fin de integrar las estrategias de mercado, se puede establecer 

que la cadena de suministro se compone de 3 elementos macro (Yepes y Castro, 2015, p.15) 

que la definen respecto a las funciones y actividades a tener en cuenta para el cumplimiento 

de los objetivos corporativos: Abastecimiento, producción y distribución. 

 

 

 

• Abastecimiento 

 

El abastecimiento también hace referencia a las compras de materias primas necesarias para 

la producción, y de forma más específica, a las entradas que hay en la organización, lo que 

se traduce en insumos de materiales o conocimiento. Por ello, en este punto es necesario traer 

a término la política de inventarios, junto con todos los costos que pueden estar asociados a 

ella en una organización, pues es a través de los inventarios como la compañía logra 

establecer sus niveles de servicio, mejorando de esta forma su proceso de abastecimiento a 

lo largo de la cadena (Yepes y Castro, 2015, p.16). 

PROVEEDORES  FABRICANTES DISTRIBUIDORES MINORISTAS CLIENTE 

FINAL 
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• Producción  

 

En palabras de Domínguez Machuca (Yepes y Castro, 2015, p.19). La producción tiene por 

objeto la obtención de bienes y servicios que deberán satisfacer las necesidades que han sido 

detectadas por el subsistema comercial. Esta implica necesariamente una transformación de 

insumos a través de procesos mediante los cuales se obtienen productos terminados que 

dependen de los objetivos específicos de la empresa. 

 

Esta fase incluye todas las empresas que se encargan de realizar una transformación a la 

materia prima en los diferentes productos destinados a los clientes. Así, constituye el eslabón 

de la cadena de suministro donde ocurre la transformación del bien o servicio y se considera 

como una poderosa arma competitiva, tanto que en ella convergen factores y procesos que 

posibilitan la generación de productos que terminan por satisfacer las demandas de los 

mercados nacionales e internacionales (Manrique et al, 2019, p.9). 

 

• Distribución 

 

La fase de distribución comprende todos los actores u organizaciones que se responsabilizan 

de hacer llegar los productos terminados hasta el cliente final. En esta fase se presentan 

aspectos críticos que requieren de mucha planificación en cuanto a la toma de decisiones para 

conducir el producto, pues de ello depende en gran medida la satisfacción del cliente 

(Manrique et al, 2019, p.10). 

No obstante, la fase de distribución no es exclusiva del final de la cadena de suministro, 

puesto que la distribución está basada en el movimiento de productos a lo largo de la cadena, 

desde el proveedor hasta el final (Yepes y Castro, 2015, p.20), por lo que puede considerarse 

que la distribución es transversal a toda la cadena. 
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Funciones de la cadena de suministro 

 

Las funciones de la cadena de suministro se encuentran relacionadas con la gestión del 

portafolio de productos y servicios que ofrece la organización, con el servicio al cliente y 

actividades de venta y posventa, con el control de la producción y la transformación de los 

suministros en productos o servicios. Sabria, F. (2014) determina unas funciones 

tradicionales de la cadena de suministro, que en la actualidad adquieren nuevas y marcadas 

dimensiones, y que pueden resumirse del siguiente modo: 

 

• Optimizar: En el sentido de hacerlo con cada operación del negocio, considerada de 

forma individual. 

• Integrar: Haciendo referencia a la consideración de todas las funciones dentro de una 

empresa. 

• Colaborar: Extendiendo el espíritu de colaboración que vincula a clientes y 

proveedores en un mismo entorno. 

• Sincronizar: constituyendo un todo en el que sus componentes son considerados 

como socios de un mismo proceso. 

 

La gerencia de la cadena de suministro 

 

Gerenciar de forma adecuada la cadena de suministros implica integrar los conceptos clave 

de los eslabones y generar ventajas competitivas sostenibles considerando las funciones 

internas, administrar inventarios, atender al cliente, seleccionar proveedores claves y 

desarrollar alianzas con el propósito de ofrecer soluciones de producto innovadoras al cliente. 

 

La administración de la cadena de suministro, en palabras de Li et al (como citan Fontalvo-

Herrera et al, 2019) se ha convertido en una herramienta de gran valor que garantiza la ventaja 

competitiva y mejora el desempeño de una organización, ello teniendo en cuenta que la 

competencia no se da entre las organizaciones, sino entre las cadenas de suministro. De igual 

forma, con el propósito de brindar mejor servicio y mayor calidad de producto a los clientes, 
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uno de sus principales objetivos es la reducción o eliminación de los almacenamientos 

intermedios de inventario existentes entre las organizaciones de una cadena. 

 

En el mismo orden de ideas, Fontalvo-Herrera et al (2019) también exponen (y desarrollan) 

que para obtener mejores resultados en la administración de la cadena se deben considerar 

cinco procesos básicos: 

 

• Gestión de la demanda: que incluye actividades relacionadas con el mercado, 

como métodos de pronósticos, servicio al cliente, procesamiento de órdenes 

de clientes y ventas. 

• Distribución: que constituye el proceso de unión entre la producción y el 

mercado y que tiene influencia sobre operaciones logísticas a través de los 

requerimientos del mercado. 

• Producción: la producción y todos los procesos relacionados con ella agregan 

valor en el flujo de los productos, afecta el inventario, el transporte y los 

tiempos de entrega. 

• Compras: constituye el enlace de adquisición de los materiales para la 

producción. 

• Devoluciones: cierra el ciclo de la cadena de suministro, recibe los productos 

que necesitan ser remanufacturados, reusados o reciclados en el proceso de 

producción. 

 

Importancia e implicaciones de la cadena de suministro 

 

La cadena de suministro permite que los consumidores obtengan productos o mercancías que 

demandan para sus necesidades habituales, desde alimentos hasta artículos de ropa, 

tecnología y hogar. En este punto se verifica la importancia que tiene para una organización 

la estructuración de una cadena de suministro consistente, pues de esa manera se garantiza 

un adecuado cumplimiento de procesos internos que den como resultado un producto 

terminado en condiciones óptimas. 
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En palabras de Durán (2016) la cadena de suministro puede reflejar un destino final local o 

internacional; así, los eslabones pueden encontrarse dentro del territorio nacional, como en 

el caso de la producción agropecuaria en algunos países, donde la siembra y la venta del 

producto se efectúa muchas veces en un nivel local. En estos términos resulta comprensible 

que la cadena de suministro se considere una estructura fundamental en las relaciones 

comerciales que se replica en todos los niveles del mercado. 

 

Por otra parte la cadena de suministro conlleva una serie de implicaciones de diversa índole: 

en primer lugar debe acogerse a un orden riguroso para garantizar la satisfacción del cliente 

y el éxito de las empresas, y ello implica especial atención en aspectos que van desde el 

suministro de materias primas, la fabricación de productos y la distribución dentro de todos 

los márgenes legales posibles, hasta la selección de materias primas, programación de la 

producción, procesamiento de órdenes, control de inventarios, transporte, almacenamiento y, 

en especial, buena atención y servicio al cliente.  

 

Así mismo se precisa que la cadena de suministro se comporte de forma dinámica y considere 

una constante formación de empleados en cada uno de los eslabones, teniendo en cuenta el 

flujo constante de información. Además, se requiere de una buena planificación, 

organización, dirección y control. (Duran 2016) 
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II. IMPACTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 SOBRE 

LA CADENA DE SUMINISTRO INTERNACIONAL 

 

Restricciones al comercio y la movilidad 

 

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, el valor 

de las exportaciones e importaciones de riqueza, fondos o bienes terminaron por reducirse en 

un 17% entre enero y mayo de 2020 en comparación con el mismo periodo el año anterior. 

No obstante, el mes de mayo resultó ser el más crítico en este sentido, pues al finalizar ambos 

flujos se registró un desplome del 37% (CEPAL, 2020).  

 

Lo anterior sucedió, entre otros motivos, en razón de las restricciones a la movilidad y al 

transporte comercial, materializadas en el cierre comercial de fronteras terrestres y aéreas, lo 

que generó escasez de bienes por las políticas de bloque en los países productores y 

comercializadores a nivel mundial, como China, Alemania, Italia, Japón, Corea y Estados 

Unidos. El mismo informe también determina que el transporte marítimo disminuyó 

considerablemente y que los fletes en este tipo de actividad se mantuvieron incluso por 

encima de los valores de 2019, lo que acentuó de forma drástica dicha disminución y provocó 

una tendencia a la baja en el movimiento portuario. 

 

Un segundo informe, también de 2020, devela por su parte una afectación importante al 

transporte aéreo que ocasionó, entre otras, una devaluación de aeronaves a causa de la 

carencia de recursos que registró desplomes de un 44,6% en la demanda de estos (CEPAL, 

2020). 

 

En este sentido se evidencia una drástica afectación al transporte en todas sus formas que 

terminó disminuyendo la eficiencia de uno de los eslabones fundamentales en la cadena de 
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suministro del cuál dependen en gran medida las importaciones y exportaciones, flujos que 

constituyen el dinamismo en el comercio internacional. 

 

(OMC) en cuanto a las dinámicas de las exportaciones por sectores en particular, la comisión 

expone datos de los sectores minero-energéticos, agrícola y de comercio de productos 

básicos. Para el caso de los productos mineros y del petróleo el valor de los envíos regionales 

se desplomó un 25,8%, y en el caso del sector de manufacturas un 18,5% en comparación 

con el mismo periodo en 2019. No obstante, las exportaciones agrícolas y agropecuarias 

aumentaron un 0,9%, lo que puede explicarse en la menor sensibilidad que tiene este sector 

a una contracción económica, pues representan en su mayoría bienes de primera necesidad. 

 

Un caso particular se presentó en los países del Cono Sur (Argentina, Uruguay, Chile y parte 

de Brasil), donde el comercio de productos agrícolas y agropecuarios se vio favorecido por 

la disminución de las ventas de Australia a China, aunque ello se debió tanto a la Pandemia 

como al intenso periodo de sequía que coincidió con el punto más crítico de la emergencia 

sanitaria. 

 

La Comisión registran que el índice de precios de los productos básicos (entre los que se 

incluyen productos que representan casi el 40% del valor de las exportaciones totales de 

bienes de esta región) tuvo un desplome del 18,2% durante el primer semestre de 2020. 

(CEPAL 2020) 

 

Las importaciones, por su parte, también registraron comportamientos similares y el valor de 

estas se contrajo en todos los países de la región, incluso en mayor medida que las 

exportaciones, sobre todo en países proveedores. En resumen, se estima que en el primer 

semestre del año 2020 los valores de las exportaciones y de las importaciones regionales de 

bienes tuvieron caídas del 17% y 18% respectivamente. (CEPAL 2020) 
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Incidencia del COVID-19 sobre la cadena de suministro y el comercio internacional. 

 

La Pandemia trajo consigo una serie de situaciones que propiciaron un contexto de 

debilitamiento del comercio a escala mundial, bajas en la producción, cierre de fronteras y 

aumento del desempleo, a ello se sumaron los efectos al largo plazo de la crisis financiera de 

2008 y 2009, que todavía estaban vigentes al momento de iniciada la emergencia sanitaria. 

 En el informe No.6 (“Los efectos del COVID-19 en el Comercio Internacional y la 

logística”) (Cepal)  expone que la interrupción de las actividades productivas se dio en primer 

lugar en Asia, foco del virus, y posteriormente en Europa, América del Norte y el resto del 

mundo. El primer semestre del 2020 se caracterizó por una caída generalizada, afectando 

principalmente las exportaciones de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Por su 

parte, América Latina y el Caribe fueron las regiones en desarrollo más afectadas.(CEPAL) 

 

En “El impacto del COVID-19 en las relaciones comerciales internacionales” Zelicovich & 

Romero (2020) efectúan una línea de tiempo de las afectaciones de la pandemia sobre el 

comercio en cada etapa de contagio. 

 

Durante la primera etapa, correspondiente a las semanas en las que el virus se mantuvo 

localizado en China y la región asiática, es decir durante los meses de enero y febrero de 

2020, los gobiernos reaccionaron imponiendo severas restricciones, lo que impactó 

rápidamente la economía considerando que China representa el más importante mercado de 

consumo, el corazón manufacturero del mundo y uno de los eslabones fundamentales en las 

cadenas de suministro globales. Las disminuciones en exportaciones e importaciones durante 

este periodo fueron significativas, sobre todo en productos utilizados de forma intermedia en 

la producción, como el caso de los textiles, equipos eléctricos y electrónicos. 

 

La segunda etapa de contagio corresponde a la expansión del virus hacia Europa, Estados 

Unidos y el estallido de la Pandemia, entre marzo y abril, meses en los que las restricciones 

al comercio adquirieron un carácter global.  
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En Estados Unidos la producción se vió reducida por dos factores principales: la falta de 

insumos provenientes del extranjero y la imposición de cuarentenas, ello provocó que las 

caídas más pronunciadas en cuanto a exportaciones se reflejaran en suministros y materiales 

industriales, vehículos, piezas y motores automotrices y bienes de capital; mientras que las 

importaciones se caracterizaron por una caída en el consumo de teléfonos celulares, 

autopartes y accesorio provenientes de Asia, según United States Census Bureau, 2020 (como 

citan Zelicovich & Romero, 2020, p.43).  

 

Para el caso de Europa (Comisión europea, 2020a) las estadísticas reflejan una reducción del 

1,6% de las exportaciones extraeuropeas para el primer bimestre del año y una expansión de 

las exportaciones considerablemente más lenta que en años anteriores para el mismo periodo. 

 

En Asia las afectaciones al comercio fueron severas durante la pandemia: en India se 

registraron caídas en exportaciones correspondientes a un 34,6% y en importaciones de un 

28,7%, según cifras del Banco Mundial. De forma similar, aunque en menor medida, se 

presentaron caídas en estos flujos en la región de América Latina y el Caribe, con la 

particularidad de que una economía dependiente del turismo, como la del Caribe, presentó 

una disminución dramática de sus exportaciones a causa de los cierres de fronteras y las 

prohibiciones para viajar, conduciendo a una caída del PIB (Indec, 2020). 

 

En resumen, resulta lógico dimensionar que la emergencia sanitaria por COVID-19 afectó en 

mayor o menor medida cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, presentando 

mayor incidencia en las etapas de provisión y transporte, pues fueron estos dos aspectos los 

que se encontraron sometidos a mayores restricciones por parte de los gobiernos en las etapas 

más críticas de la pandemia. 
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Cifras del comercio internacional antes y durante la pandemia 

 

Como era de esperarse, dados los escasos precedentes de la coyuntura, el virus y sus 

consecuencias trajeron consigo un sinfín de cifras y análisis de la afectación comercial a 

escala global y también diversas proyecciones a futuro —en ocasiones con asomos 

especulativos—, sobre lo que sucedería en adelante a raíz de la contracción económica.  

 

Respecto a ello, debe destacarse que la Organización Mundial del Comercio efectuó una serie 

de proyecciones para los años 2021 y 2022, tendiendo en cuenta los datos de los últimos 

cuatro años antes de la emergencia sanitaria. Estas se encuentran relacionadas con los 

volúmenes de importaciones, exportaciones y variación del PIB por continentes.  

 

El cuadro 1, además de indicar las cifras correspondientes a estas proyecciones, se sustenta 

en datos de interés que facilitan la comparación de estos volúmenes y que permiten estimar 

de forma más sencilla el daño ocasionado por la pandemia. 
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CUADRO 1. 

Volumen del comercio de mercancías y PIB real 2017-2022 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VOLUMEN DE 

COMERCIO MUNDIAL 

DE MERCANCIAS 

4,8 3,1 0,1 -5,3 10,8 4,7 

EXPORTACIONES.  

AMERICA DEL NORTE 

3,4 3,8 0,3 -8,6 8,7 6,9 

AMERICA DEL SUR 2,2 -0,2 -2,2 -4,7 7,2 2,0 

EUROPA 4,1 1,9 0,6 -7,9 9,7 5,6 

CEI 3,9 4,1 -0,3 -1,5 0,6 8,5 

ÁFRICA 5,3 3,6 -0,7 -8,8 7,0 6,0 

ORIENTE MEDIO -2,2 4,8 -2,2 -11,6 5,0 9,6 

ASIA 6,7 3,7 0,8 0,3 14,4 2,3 

IMPORTACIONES. 

AMERICA DEL NORTE 

4,4 5,1 -0,6 -6,1 12,6 4,5 

AMERICA DEL SUR 4,4 5,6 -2,6 -9,9 19,9 2,1 

EUROPA 3,9 1,9 0,3 -7,6 9,1 6,8 

CEI 13,9 4,0 8,5 -5,6 13,8 -0,8 

AFRICA -1,7 5,3 2,8 -11,1 11,3 4,1 

ORIENTE MEDIO 1,2 -4,1 2,4 -13,9 9,3 8,7 

ASIA 8,5 5,0 -0,5 -1,2 10,7 2,9 

 

Fuente: OMC para los datos comerciales y estimaciones de consenso para el PIB. 
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De las cifras expuestas (OMC, 2020) es destacable en términos de exportaciones la seria 

afectación que tuvo Oriente Medio en este respecto, lo que contrasta con los datos de Asia, 

continente donde se originó el virus y que fue el primero en anunciar un control efectivo de 

este a través de un sinnúmero de medidas restrictivas. También se destaca la variación de 

regiones como Asia, África y América del sur en términos de importaciones y la escandalosa 

caída del PIB (-7.5) en esta última región. 

 

Por otra parte, la Cepal da cuenta de una caída del 17,7% en el volumen del comercio mundial 

de bienes respecto al mismo mes en 2019. El gráfico 1 presenta la variación en el comercio 

de bienes de forma interanual desde el año 2017 hasta su caída los primeros cinco meses de 

2020. 

 

 

Según la (COM)  la adopción temprana de medidas por parte de China para la mitigación del 

virus, como el cierre de algunas provincias y fronteras del país, conllevó también la 

suspensión de exportaciones de insumos industriales en el sector automotriz, electrónico, 

farmacéutico y de suministros médicos, provocando una parálisis de varias semanas en 

fábricas de América del Norte, Europa y el resto de Asia, pues no se disponía de proveedores 

alternativos además de China, cuyo aporte a la provisión de partes y componentes por 

concepto de exportaciones se encuentra en cerca de un 15% del volumen anual. Otro afectado 

en este sentido fue el comercio de servicios, pues el valor de las exportaciones de un grupo 

importante de países se contrajo un 10,4% en el primer trimestre de 2020. El turismo, por su 

parte, disminuyó a nivel mundial un 44% entre los meses de enero y abril. 

 

En este punto es de suma importancia anotar que las implicaciones económicas del 

Coronavirus, y las afectaciones específicas a empresas y demás grupos comerciales, 

empezaron a apreciarse desde incluso antes de decretada la emergencia a nivel mundial, todo 

ello debido a que muchos países dependían del primer afectado por dicha coyuntura (Sergio 

& Fabian 2022). 
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Los desafíos para la reversión de los efectos del COVID-19 sobre la economía son diversos 

y por necesidad deben sobrellevarse en el marco de alianzas público-privadas sólidas, pues 

es demostrable que cualquier medida o acción a adoptar tiene mejores resultados si se 

implementa de forma conjunta (Marinucci, 2020, p.18); de ahí que órganos internacionales 

como la Cepal reiteren la importancia de trabajar de manera conjunta para lograr una menor 

interdependencia productiva aún en el marco de una integración regional. 

 

Políticas comerciales en pandemia 

 

Resulta comprensible que con la implementación de medidas restrictivas para la contención 

de contagios también se haya efectuado una valoración y ajuste de las políticas sociales y 

económicas de los países, y la emisión de políticas comerciales que facilitaran la operación 

en tiempo de incertidumbre, pues las políticas comerciales convencionales del estilo America 

first, junto con las restricciones a las importaciones lo único que lograban era fortalecer la 

tendencia de retracción en las cadenas de valor (Actis & Zelicovich, 2020, p.26). Es posible 

que los grandes grupos empresariales hayan podido hacer frente a los desafíos que supuso la 

pandemia apoyándose en las capacidades logísticas, de planificación y operativas.  

 

El caso de las pequeñas y medianas empresas, por el contrario, resulta un tanto más distinto; 

Heredia & Dini (2021) relacionan un análisis de las políticas comerciales implementadas en 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Uruguay; como 

resultado se encontró que las medidas adoptadas podían agruparse en cuatro grandes áreas: 

 

 

 

• De liquidez: Como la postergación de pagos de servicios básicos, cargas tributarias, 

contribuciones patronales y obligaciones crediticias. 

• De empleo: Como el pago por parte del Estado de una parte de los salarios y aportes 

patronales, emisión de normas para limitar los despidos y flexibilización de términos 

contractuales relacionados con la reducción de jornadas laborales o suspensión de 

contratos. 
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• De apoyo a la producción: que consideró medidas para el apoyo al emprendimiento 

y la innovación en soluciones para enfrentar la pandemia, al igual que acciones para 

el impulso de la reactivación de actividades productivas mediante la implementación 

de protocolos de bioseguridad, fortalecimiento de plataformas de venta en línea, entre 

otras. 

• De financiamiento: Con medidas que facilitaron el acceso a créditos y que incluyeron 

la creación de nuevos programas, mejora de programas existentes, e inclusión de 

líneas de crédito especiales. 

 

Algunos referentes comerciales en el marco de la pandemia. 

 

En virtud de la confrontación de las principales afectaciones a aspectos particulares de la 

cadena de suministro y de las estrategias implementadas, efectivas o no para la operación 

comercial en pandemia, se analizan cuatro firmas de carácter internacional y nacional con el 

propósito de verificar la efectividad de dichas medidas y la consonancia con las políticas 

comerciales que se emitieron desde los diferentes países el cual veremos a continuación. 

(Sergio & Fabian 2022) 
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• Hertz 

El gigante del sector de alquiler automotriz Hertz Corporation es un ejemplo de que, 

si bien pueden implementarse medidas efectivas para la mitigación de afectaciones 

en el marco de una emergencia de tal magnitud como la mencionada, siempre existen 

sectores que por su naturaleza son más vulnerables y no poseen demasiadas 

oportunidades de supervivencia al no tener disponer de una cadena de suministro 

estructurada para operar en su actividad.   

La gigantesca compañía de alquiler de vehículos se declaró en quiebra en abril de 

2020, luego de despedir a cerca de 20.000 empleados en todo el mundo, más de la 

mitad de su planta de personal, según el portal France 24. La empresa tomó medidas 

que priorizaban la salud y la seguridad de los empleados y los clientes, y para ello 

eliminó los gastos no esenciales. No obstante, la mínima generación de ingresos 

durante el aislamiento provocó su quiebra absoluta, cuando cerró acciones a 2,84 

dólares, muy por debajo de los 20 dólares de finales de febrero de el mismo año (New 

York Times, 2020).  

El caso de Hertz, más allá de la falta de medidas, obedece a un limitado margen de 

implementación de las estrategias. En principio la gerencia había manifestado contar 

con un margen de maniobra para solventar las pérdidas durante la emergencia, pero 

la cantidad no suplió las necesidades de la empresa y sucumbió ante sus pares, que 

estaban mejor preparados en términos financieros y contaban con menor deuda al 

momento de iniciada la pandemia  (New York Times, 2020). 
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• Zara (Inditex) 

La matriz de la marca Zara, Inditex, fue otro afectado durante la pandemia. La 

empresa de artículos textiles registró caídas en ventas de un 44% durante el primer 

trimestre del 2020, llegando a perder 409 millones de euros (La Tercera, 2020). En 

razón de ello la empresa optó por la actualización de un plan estratégico a un término 

de tres años que implicó, entre otros aspectos, el cierre de 1.200 tiendas en todo el 

mundo. 

Según el diario La República (2020) el plan de optimización tuvo como eje central la 

intervención de tiendas al final de su vida útil, en especial de los formatos más jóvenes 

y cuya venta podía recuperarse en locales cercanos y online, lo que implicó un 

fortalecimiento alrededor del e-commerce. En lo que respectó a inversiones totales, 

el grupo comprometió unos 900 millones de euros anuales para el periodo 2020-2022, 

la mitad de ellos destinados al fortalecimiento de canales digitales. 

Durante la pandemia la marca registró un crecimiento apreciable en las ventas online: 

durante el primer trimestre este fue equivalente al 50%, que para el primer mes del 

segundo trimestre pasó a ser un 95%. El caso de la matriz de Zara atiende al 

fortalecimiento de los últimos niveles de la cadena de suministro, donde la inversión 

en soluciones eficientes para la venta y distribución de artículos juega un papel 

trascendental en la generación de satisfacción por parte del cliente final. (Santiago. 

D.F 2021) 

 

• Arturo Calle 

Un ejemplo de las oportunidades que pueden ser aprovechadas en medio de la crisis 

lo supone la reconocida empresa colombiana de confección Arturo Calle. Iniciada la 

emergencia sanitaria la marca lanzó una operación conjunta con el grupo Ecopetrol y 

BioBolsa para la confección de 145.000 trajes de protección para el personal de salud, 

ello teniendo en cuenta que la dotación médica se convirtió en una línea de artículos 

en demanda permanente durante la pandemia (El Tiempo, 2020). La empresa también 
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reforzó sus canales digitales y abrió la posibilidad de asesorías al cliente en tiempo 

real mediante chats. 

El conjunto de medidas económicas tomadas por el grupo incluyó el pago de sueldos 

a sus colaboradores, aumento de ventas por e-commerce, acuerdos con los 

arrendatarios como el pago de un porcentaje de las ventas en lugar de los cánones de 

arrendamiento, la creación de una red de domiciliarios y mensajeros y la apertura de 

ofertas laborales para departamentos administrativos (Chaparro y Sierra, 2021). 

Así, las medidas implementadas por el grupo (que en general fueron de orden 

económico, social y ambiental) inciden directamente en la mayor parte de los 

eslabones de la cadena de suministro, desde el abastecimiento, mediante la alianza 

con ciertos grupos empresariales, hasta la producción, iniciando una nueva línea 

dedicada a la confección de dotación médica, y finalmente distribución y ventas, con 

el fortalecimiento de canales digitales. (Chaparro y Sierra, 2021). 

Grupo Nutresa S.A. 

La empresa líder de alimentos procesados de Colombia, y una de las más importantes 

de América Latina, creó un Comité de Comando y Gestión días antes de ser declarada 

la emergencia sanitaria en el país, este se encargó de la identificación de los aspectos 

más críticos de la pandemia, de la generación de protocolos y procesos para la 

protección de sus colaboradores y la toma de decisiones efectivas y eficientes, 

permitiendo así la asignación de recursos en los niveles de la cadena de suministro 

donde fuera más necesario (Grupo Nutresa, 2020). 

Según el Grupo Nutresa el informe de gestión correspondiente al año de la pandemia 

describe tres líneas de trabajo dentro de la estrategia: 

En primer lugar, se encuentra el Cuidado de la Vida y la Salud, para ello un 25% del 

personal directo trabajó desde casa apoyado en el soporte y bajo la orientación de la 

misma organización, de igual manera el grupo propició las condiciones para que el 

trabajo a distancia fuera posible. 

En segundo lugar, la garantía del suministro de alimentos seguros y confiables, 

asegurando una producción ininterrumpida que protegiera la continuidad en la cadena 
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de valor y la entrega oportuna de productos a través de los canales que se encontraran 

disponibles. Para este efecto se desarrollaron ocho plataformas online para la 

realización de pedidos, se lanzó un contact center en Colombia y los restaurantes del 

grupo continuaron su operación a través de domicilios y retiros en tiendas. 

Por último, la estrategia conjunta incluyó un aspecto de Contribución a la Solución, 

de forma que se crearon alianzas público-privadas para la protección de población en 

estado de vulnerabilidad y se efectuaron donaciones de recursos, alimentos y equipos 

e insumos hospitalarios. 

El mismo informa también revela que a pesar de la pandemia los resultados 

financieros fueron consecuencia de un modelo de negocio basado en la sostenibilidad, 

con una propuesta de valor diversificada en productos, experiencias, canales y 

mercados. De ahí que la dinámica de ventas del grupo fuera positiva tanto a nivel 

nacional como internacional, que su rentabilidad aumentara un 7,2% respecto al año 

anterior, que lograra una reducción en costos de operación cercana al 9% y que se 

posicionara como la cuarta empresa con mayor compromiso social durante la 

pandemia. 

 

Impactos de la pandemia sobre las cadenas de suministro 

A pesar de que la crisis sanitaria no afectó a todas las cadenas de suministro de la misma 

forma, sí se observan patrones comunes: los eslabones iniciales, por ejemplo, compuestos en 

su mayoría por PYMES con menor desarrollo en tecnología, capital y capacidad de 

innovación, resultaron más perjudicados (OIT, 2021). El organismo también ha identificado 

una serie de impactos que son expuestos en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. 

Tipología de los impactos de la pandemia por COVID-19 en las cadenas mundiales de 

suministro 

 
Corto plazo ( por 

efecto directo de 

la pandemia y las 

medidas de 

confinamiento) 

Corto y mediano 

plazo ( por los 

efectos 

coyunturales 

causados por la 

pandemia) 

Mediano y largo plazo (por 

los cambios en el tejido 

productivo, los cambios 

tecnológicos y los cambios 

en la organización de 

producción y del trabajo) 

Disrupción de 

oferta por 

prohibiciones de 

funcionamiento 

Pérdida de 

producción, horas 

de trabajo en 

ingresos por 

confinamiento 

Cierres de 

empresas y 

pérdida de 

empleos 

Cambios en la configuración 

del tejido productivo, 

aparición de nuevas empresas 

en reemplazo a las quebradas 

Disrupción de 

demanda por 

reducción de 

ingresos 

Pérdida de 

producción, horas 

de trabajo en 

ingresos por falta 

de demanda 

Cierres de 

empresas y 

pérdida de 

empleos, 

búsqueda de 

nuevos mercados 

Cambios en la configuración 

del tejido productivo, 

aparición de nuevas empresas 

en reemplazo a las quebradas 

Disrupción de 

encadenamiento 

por dificultades de 

logística y de 

abastecimiento de 

insumos 

Pérdida de 

producción, horas 

de trabajo en 

ingresos por 

dificultades de 

mantener la 

producción  

Los cambios 

temporales en la 

configuración de 

las cadenas 

Cambios permanentes en la 

configuración de las cadenas, 

búsqueda estratégica de 

nuevos socios comerciales 
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Impacto por los 

cambios 

tecnológicos y en 

la organización de 

la producción y del 

trabajo 

Cambios 

temporales en las 

condiciones de 

trabajo (por 

ejemplo, 

Teletrabajo) 

Mantenimiento 

parcial de los 

cambios 

efectuados, 

reconfiguración 

de las cadenas por 

ventas e-

commerce 

Mantenimiento de cambios 

efectuados, incorporación de 

regulaciones, desarrollo de 

nuevos productos y servicios, 

aumento de brechas entre 

empresas por conectividad y 

capacidad de aprovechar 

oportunidades 

 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo, 2021. 

 

En contraste con la identificación de estos impactos, debe mencionarse que la pandemia 

también supuso una oportunidad para la incorporación de cambios de orden estructural en 

algunas cadenas, acelerando de esta manera la automatización de procesos y digitalización 

de operaciones que hasta el momento se encontraban en una etapa incipiente. Dicha 

aceleración también provocó modificaciones en las formas de organizar la producción y el 

trabajo y también hizo posible el desarrollo de nuevos productos y servicios. 
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III. PERSPECTIVA DE LAS EMPRESAS FRENTE A LA PANDEMIA: 

RETOS Y OPORTUNIDADES 

 

La cuarentena y demás medidas restrictivas implementadas en el marco de la emergencia 

sanitaria por COVID-19 también obligó a que las empresas aceleraran sus planes de acción 

e iniciaran un proceso de innovación enfocado en los clientes y su bienestar, oportunidad que 

aprovecharon para su reinvención a través de modelos de negocio que respondieran a la 

nueva realidad. Se percibe que la mayor parte de los cambios estuvieron relacionados con la 

inversión en tecnología, nuevas plataformas y bienestar del cliente final. (Casillas y Ortiz, 

2020). 

 

Los retos a los que las empresas han tenido que hacer frente responden en su mayoría a la 

naturaleza misma de la empresa. Para las organizaciones cuyos bienes no son considerados 

como esenciales, uno de los cambios más importantes gira alrededor de la exploración de 

formas novedosas que garanticen la entrega eficiente del producto, para ello se ha 

implementado como solución el establecimiento de almacenamientos de corto plazo, 

disminuyendo en este sentido los costos directos de distribución sin afectar la misma, 

SAPICS, 2020 (Casillas y Ortiz, 2020). Por supuesto que este tipo de medidas también 

acarrean implicaciones, en este caso se precisa de la generación de restricciones en la 

producción de las empresas, lo que se podría traducir en un decrecimiento de la oferta de 

bienes en mercados donde el atractivo es la adquisición y posesión inmediata de bienes. 

 

Debe distinguirse que el análisis de los retos empresariales frente a la pandemia responde a 

dos etapas diferentes, la primera se relaciona con las dificultades que supuso la operación 

durante los periodos de cuarentena, y la segunda, con las necesidades de fortalecimiento de 

aspectos de la cadena de suministro en un escenario posterior a la emergencia. 
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En este primer respecto y en medio de la incertidumbre provocada, Álvarez & Harris (2020) 

consideraron los siguientes retos:  

• El mantenimiento de una población mayormente pobre que dependía del trabajo 

diario para la supervivencia. 

• La anticipación de la llegada de nuevos brotes (o variantes, como pudo evidenciarse 

posteriormente) que pudieran complicar el panorama epidemiológico global. 

• La prevención de los efectos sobre las tasas de contagio con los cambios estacionales. 

• El enfrentamiento de un problema de salud pública de tal magnitud con recursos 

limitados. 

• Asumir las consecuencias al mediano y largo plazo de cada una de las medidas 

tomadas en las economías más vulnerables.  

 

Muy a pesar de que este conjunto de responsabilidades pareciese implicar directamente a los 

gobiernos, no hay que olvidar que muchas empresas y grupos empresariales se han 

convertido en polos de desarrollo en algunas regiones y su responsabilidad social llegó al 

punto de crear alianzas estratégicas con los gobiernos para trabajar de forma colaborativa en 

salir de la crisis (OMS 2020). 

 

La Organización Mundial de Salud en relación con los retos en una sociedad post pandémica, 

incide en que uno de los cambios más importantes que sufrirá la cadena de suministro se 

presentará en la operación, pues esta debe empezar a adaptarse y flexibilizarse en función de 

las necesidades, de ahí que se proponga un nuevo modelo compuesto de tres niveles en el 

cual se tome en cuenta el control de las mercancías y los mercados, el establecimiento de 

consorcios de compra y la fuerza de trabajo. Así, en primer lugar, la base será el control de 

las operaciones diarias y el potencial y capacidades de entrega de productos, sin embargo, en 

virtud de las circunstancias, tanto la oferta como la demanda pueden desequilibrarse y por 

tanto se requiere de ajustes que favorezcan el reinicio de la cadena de suministro (WHO, 

2020).  

 

Otro de los grandes cambios a los que se deben someter las empresas, como expone 

Matallana (2020), es el fortalecimiento de los medios digitales, en este sentido la clave se 
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reduce a que las empresas prioricen proyectos y soluciones en temas digitales y en tecnología 

que pueda apoyar los cambios operacionales que se necesiten, pues en este punto la 

automatización de procesos es una necesidad teniendo en cuenta que el trabajo virtual y el 

comercio electrónico están tomando fuerza y afianzándose cada vez más. Sin embargo, que 

las empresas efectúen grandes inversiones en estos niveles no solo supone la aparente 

solución o estrategia de enfrentamiento de la crisis, sino además un conjunto de 

oportunidades para generar más flujos de caja, para ofrecer contenido que resulte innovados 

y para generar otro tipo de relaciones con sus clientes, ello sin olvidar la gran posibilidad de 

crecimiento y expansión hacia nuevos públicos. 

 

Según Peñafiel-Chang (2021) los avances en tecnología y su orientación hacia la 

automatización de procesos proyectan cumplir un papel más que importante los años 

siguientes a la pandemia; para empezar, la automatización de procesos y el desarrollo de 

inteligencia artificial transformarán la fabricación intensiva de forma que será más atractivo 

para las gerencias disponer de compañías moderna y automatizadas en vez de anticuadas y 

excesivamente dependientes de la mano de obra humana. Lo anterior sin generaría una 

reducción de costos de producción y un aumento en la competitividad, comprendiendo que 

existen demandas propias que no son subsanables, como la inversión en formación y 

capacitación al personal. 

 

Muy a pesar de que las estrategias propuestas no cubran todas las necesidades que tengan las 

empresas, y en particular las exportadoras, ellas pueden servir de referente para afianzar el 

aprendizaje en escenarios que resultan inciertos y que afectan de manera desigual a las 

empresas alrededor del mundo. Frente a esto, a las nuevas formas de trabajo, y demás 

transformaciones en el entorno de los negocios, adquiere profunda importancia la capacidad 

de adaptación como un imperativo para defender la permanencia de las empresas en el 

mercado (Ulloa-Barre, 2021). Es en este punto cuando la resiliencia y la responsabilidad 

empresarial entran a jugar un papel clave, la primera como una fuerza protectora para el 

enfrentamiento y la resolución de conflictos en medio de la crisis, y la segunda como una 

demanda del contexto y tiempo actuales. 
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Sin duda la pandemia también sirvió para revelar que la mayor parte de los mercados 

internacionales depende de China y que cualquier estrategia a utilizar en adelante debe ser 

configurada alrededor de disminuir la dependencia hacia otros países, muestra de ello es que 

diversidad de organismos y autoridades del comercio coincidan en que la regionalización de 

la cadena de valor sea una posible solución a este tipo de relaciones desiguales que se hacen 

críticas en consideración a las distancias entre países. Que todos los actores de la cadena se 

encuentren en la misma región, es decir, que los productos que se generen se consuman en el 

mismo territorio, aportaría significativamente a subsanar aspectos que todavía hacen frágiles 

a las cadenas de suministro. 
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CONCLUSIONES  

 

La indagación en las afectaciones al comercio internacional y las estrategias formuladas en 

el marco de la emergencia sanitaria para salvaguardar la operatividad y funcionamiento de 

las empresas permitió, entre otras cosas, resaltar la importancia de las empresas como 

mecanismos cambiantes del desarrollo en las áreas de repercusión de su operación. Así, 

cualquier irrupción de situaciones adversas en el entorno empresarial termina por permear 

otros aspectos de la vida y el bienestar de las personas.  

 

En el mismo sentido, a pesar de que el conjunto de responsabilidades emanadas de dichas 

estrategia pareciese implicar directamente a los gobiernos, no hay que olvidar que muchas 

empresas y grupos empresariales se han convertido en polos de desarrollo en algunas 

regiones y su responsabilidad social ha llegado al punto de crear alianzas estratégicas con los 

gobiernos para trabajar de forma colaborativa en salir de la crisis y es difícil para ellos 

imaginar una salida de dicha situación sin el apoyo del sector privado. 

 

La cadena de suministro comprende un conjunto de procesos y empresas en constante 

interconexión en pro del suministro de productos o mercancías para la satisfacción de 

necesidades humana, en este sentido, una drástica afectación al transporte en todas sus formas 

(terrestre, marítima y aérea) representa una disminución apreciable en uno de los eslabonas 

más transversales de las cadenas de suministro, pues de él dependen desde el abastecimiento 

de insumos hasta la entrega de productos al cliente final. 

 

Es lógico mencionar que la emergencia sanitaria por COVID-19 afectó en mayor o menor 

medida cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, presentando mayor incidencia 

en las etapas de provisión, producción y transporte, pues fueron los aspectos que se 

encontraron sometidos a las mayores restricciones por parte de los gobiernos en las etapas 

más críticas de la pandemia. 
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Las implicaciones económicas del Coronavirus y las afectaciones específicas a empresas y 

grupos empresariales empezaron a apreciarse desde incluso antes de decretada la emergencia 

a nivel mundial, lo anterior en razón de que muchos países dependían de China, primer 

afectado, para el abastecimiento de las materias primas y bienes manufacturados de alto 

consumo. Así, se pone de manifiesto que cualquier estrategia para disminuir los efectos 

colaterales en el comercio debe ir orientada hacia la disminución de esta dependencia 

comercial del país asiático y a la regionalización de la cadena de valor, o lo que la OMC ha 

llamado en términos más precisos, la integración regional del comercio. 

 

Los cambios más importantes que se proyectan para la cadena de suministro en adelante se 

relacionan con la operación, pues ella debe adaptarse y flexibilizarse en función de las 

necesidades, de ahí la importancia de proponer un nuevo modelo en el que se tome en cuenta 

el control de las mercancías y los mercados y el establecimiento de consorcios de compra. 

 

Las principales oportunidades de la pandemia en el sector comercial se direccionan hacia la 

inversión en tecnología para el fortalecimiento de canales digitales para hacer más eficientes 

los procesos de ventas, y para la automatización de procesos que permitan, a futuro, disminuir 

costos de producción y aumentar esta mediante el reemplazo de mano de obra humana por 

sistemas inteligentes. Así, los retos logísticos estarán más relacionados con la formación y 

capacitación a los empleados que con la garantía de buenas condiciones de trabajo in situ. 
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