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E
stamos finalizando el 2024 y las Américas 
y el Caribe se ubican como la segunda 
región más propensa a los desastres. De 
hecho, fue la zona con mayores pérdidas 
económicas a causa de estos durante el 
año pasado (CRED, 2023). Entre tanto, la 
gestión de esta problemática se encuentra 
acompañada por un dato que lleva a la re-
flexión: el 90 % de los desastres registrados 
actualmente a nivel global están vinculados 
al clima. Por si fuera poco, para 2030 se es-
pera un aumento del 40 % de los desastres 
mientras que, para el 2050 se calcula que 
más de 17 millones de personas en Améri-
ca Latina podrían verse obligadas a migrar 
para huir de los efectos del cambio climá-
tico. De ahí que el llamado a que la gober-

nanza de los territorios incorpore medidas 
que fortalezcan su resiliencia y sostenibili-
dad resulte imperativo. No obstante, la evo-
lución de esta gobernanza no responde a 
la necesidad sentida de su desarrollo (UN-
DRR, 2023).

En este contexto surgen las siguientes 
preguntas: ¿cómo se inicia un proceso de 
transformación para las pymes que miti-
gue los impactos que se proyectan desde 
el 2024 para que estas se encuentren me-
jor preparadas para el 2030?, ¿cuáles son 
los factores de éxito para sobrevivir y pros-
perar en ese camino?, ¿a cuál de dichos 
factores podemos contribuir desde la ges-
tión del riesgo?, ¿qué casos de referencia 

De las pymes y el arte de 
gestionar la incertidumbre 
para sobrevivir y prosperar 

en América Latina.
Una referencia  

desde Colombia 
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En América Latina 
se requiere acelerar 

la gobernanza 
resiliente y 

sostenible, a través 
de la incorporación 

de medidas 
que lleven a la 
adaptabilidad y 

la resiliencia 
de las pymes".

podríamos tomar para identificar si estos 
procesos funcionan?

La respuesta a estas preguntas requie-
re del abordaje desde diferentes visiones 
y múltiples disciplinas. Sin embargo, este 
artículo se propone impulsar el proceso 
de transformación desde las organiza-
ciones que se conocen como el “motor 
de desarrollo” de los países, aquellas que 
representan “el poder de lo pequeño”: las 
pequeñas y medianas empresas o tam-
bién llamadas “pymes” (OIT, 2019).

 En América Latina, las pymes constitu-
yen un componente fundamental del te-
jido productivo en la región: representan 
alrededor del 99 % de las empresas y dan 
empleo a cerca del 67 % de los trabajado-
res. Su contribución al PIB es relativamen-
te baja, una característica que se relaciona 
con sus bajos niveles de productividad. 
Por ende, la aplicación de políticas cohe-
rentes y coordinadas podría llevarlas a 
convertirse en los “agentes de cambio es-
tructural” que están llamadas a ser, y el au-
mento de su contribución a la productivi-
dad del territorio es una prioridad para los 
Gobiernos de la Región (CEPAL, 2024). En 

mejor preparadas para enfrentar los retos 
a los que están expuestas. 

Factores de éxito de las pymes 
para sobrevivir y prosperar

En América Latina, los factores clave 
de éxito para que las pymes sobrevivan 
y prosperen en un entorno competitivo 
y en constante cambio se enmarcan en 
el acceso al financiamiento, las redes y las 
alianzas (Dini & Stumpo, 2020); la capaci-
tación y el desarrollo de políticas públicas 
(González Díaz & Becerra Pérez, 2021); la 
innovación y la tecnología (Hernández C 
et al., 2008) y la adaptabilidad y la resilien-
cia (Adan Gallo et al., 2022). 

Para lograr esto es necesario llevar a 
cabo iniciativas gubernamentales que 
implementen medidas de apoyo como 
la definición de tasas de interés preferen-
ciales, el acceso a capital y los incentivos 
fiscales (OCDE, 2024), así como la forma-
lización de sus negocios (CEPAL, 2021). Al 
mismo tiempo existen iniciativas globales 
para articular esfuerzos con los gobier-
nos y para crear programas de formación 
y capacitación, buscando generar redes 
y alianzas, a través de un marco estratégi-
co que involucra a los sectores públicos y 
privados, las empresas, los responsables 
territoriales y la comunidad, generando 
así un desarrollo de comunidades y ciu-
dadanos resilientes (ARISE, 2020), con 
habilidades empresariales, estratégicas 
y técnicas, que les permitan mejorar sus 
capacidades tecnológicas y digitales, así 
como las herramientas que las soportan 
(CEPAL, 2021). 

Finalmente, la iniciativa ‘Desarrollando 
ciudades resilientes’ de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (UNDDR) plantea 
que en América Latina se requiere acele-
rar la gobernanza resiliente y sostenible, 
a través de la incorporación de medidas 
que lleven a la adaptabilidad y la resilien-
cia de las pymes (UNDRR, 2023).

Con el propósito de tener una mejor 
comprensión de lo que se significa la 
adaptabilidad y la resiliencia, tomaremos 
como referencia las definiciones global-
mente aceptadas de ambos conceptos. 

La adaptabilidad, se define desde el 
Fondo de Adaptación como el ajuste de 

consecuencia, comprender los factores 
clave de éxito para que ellas sobrevivan y 
prosperen es parte del ‘compromiso ob-
servable’ por parte de quienes se encuen-
tran interesados en contribuir a su fortale-
cimiento procurando que se encuentren 
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los sistemas naturales o humanos a los 
estímulos climáticos actuales esperados 
o a sus efectos. Esto con el fin de moderar 
perjuicios o aprovechar oportunidades 
beneficiosas, relacionándola con la ges-
tión del riesgo de desastres ya que lleva a 
la reducción de la vulnerabilidad o al me-
joramiento de la resiliencia en respuesta 
a los cambios observados o esperados 
del clima y su variabilidad (Fondo Adap-
tación, 2024). Adicionalmente, desde la 
OCDE, se define como la utilización de la 
biodiversidad y los servicios de los ecosis-
temas, como parte de una estrategia más 
amplia de adaptación para ayudar a las 
personas a acoplarse a los efectos adver-
sos del cambio climático, integrándose  
al manejo sostenible, la conservación y 
la restauración de ecosistemas para pro-
veer servicios que disminuyan la vulnera-
bilidad de los ecosistemas y las personas 
(OCDE, 2024).

Por otro lado, la resiliencia es definida 
por el Marco de Sendai como la capaci-
dad que tiene un sistema, una comunidad 
o una sociedad que presenta exposición 
a una amenaza para resistir, absorber, 
adaptarse, transformarse y recuperarse 
de sus efectos de manera oportuna y 
eficiente. Todo esto mediante la preserva-
ción y la restauración de sus estructuras 
y funciones básicas por conducto de la 
gestión de riesgos (UNDRR, 2016). 

 Por su parte, desde la Guía Internacio-
nal para la Resiliencia Organizacional de 
la ISO, esta se define como la capacidad 
de una organización para absorber un 
ambiente cambiante y ajustarse al mismo 
(ISO, 2017), reflejando la necesidad de so-
brevivir y prosperar ante circunstancias 
adversas planteadas por la incertidumbre 
y gestionadas a través de la adaptabilidad.  

Con base en las definiciones previas 
y considerando la resiliencia como una 
capacidad organizacional, se analizarán 
sus componentes clave. Estos permiten 
crear, desplegar y proteger los activos in-
tangibles que sostienen un rendimiento 
empresarial superior a largo plazo, pro-
moviendo tanto la supervivencia como 
el crecimiento. Para este análisis, se em-
plea el marco propuesto por David Tee-
ce, quien plantea que las organizaciones 
necesitan capacidades dinámicas para 

enfrentar la incertidumbre. Estas capaci-
dades, de carácter estratégico, permiten 
activar y optimizar las capacidades ope-
rativas u ordinarias, enfocadas en la eje-
cución eficiente, la implementación de 
buenas prácticas y el cumplimiento de 
estándares o disciplinas de gestión (Tee-
ce, 2014).

En este contexto, destaca la Guía Inter-
nacional ISO 22316:2017, que identifica al 
menos 20 disciplinas de gestión que con-
tribuyen al fortalecimiento de la resiliencia 
organizacional. Entre ellas se incluyen la 
gestión de la calidad, los riesgos, la conti-
nuidad del negocio y la gestión de crisis, 
entre otras (ISO, 2017).

Por lo tanto, se concluye que las pymes 
en América Latina necesitan comprender 
su rol como promotoras de una cultura 
de resiliencia organizacional. Esto implica 
adoptar buenas prácticas y disciplinas de 
gestión que fortalezcan su capacidad de 
adaptarse y prosperar, asegurando así su 
sostenibilidad a largo plazo (Galaitsi et al., 
2023).

Capacidades para la resiliencia 
organizacional y la gestión  
de la incertidumbre 

La resiliencia organizacional se estudia 
desde la teoría ecológica, de la depen-
dencia de recursos y de la legitimidad 
(Duchek, 2020). Cuando la observamos 

como un recurso deseado por la orga-
nización para sobrevivir y prosperar, se 
requiere analizarla desde un enfoque 
de gestión de procesos, utilizando fases 
asociadas al evento disruptivo: antes (an-
ticipación), durante (afrontamiento) y des-
pués (transformación) (Duchek, 2020). 
Esto se debe a que la dinámica de la re-
siliencia consta de tres etapas diferentes 
que requieren capacidades organizacio-
nales específicas las cuales se observan 
en la figura 1. 

En este sentido, dentro de la fase pre-
via a la materialización del evento, se ob-
serva que la anticipación corresponde a 
la capacidad dinámica responsable de 
detectar cambios críticos en el entor-
no, con componentes operacionales 
relacionados con el reconocimiento del 
contexto, sus amenazas y los controles 
para mitigarlas. Por su parte, durante el 
impacto, la absorción, desde su com-
ponente dinámico, acepta que se pre-
senta una afectación y, a través de una 
debida diligencia, despliega controles y 
estrategias, articulando una respuesta 
que mantenga la supervivencia de la 
organización. 

Finalmente, una vez superado el 
evento, la adaptación como capacidad 
dinámica gestiona el cambio para ge-
nerar una mejora y llevar a la organiza-
ción a otras condiciones de operación 
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Figura 1. Marco de capacidades para la resiliencia organizacional (dinámicas y operacionales)

Fuente:  elaboración propia.

Detectar cambios críticos
en el entorno

Componente dinámico de la capacidad Componente operacional de la capacidad

1. Conocer el contexto 
organizacional.

2. Identificar amenazas.

3. Implementar controles 
para afrontar riesgos.

1. Desplegar controles y 
estrategias.

2. Articular la respuesta 
entre las diferentes 
disciplinas de gestión.

1. Identificar factores de 
éxito.

2. Incorporar lecciones 
aprendidas.

3. Aprender de 
experiencias propias 
y del mercado.

Aceptar los impactos y 
gestionar soluciones

Gestionar el cambio
para mejorar

Anticipación Absorción Adaptación

para lo cual el aprovechamiento de las 
lecciones aprendidas resulta ineludible  
(Mesa, 2023). Es importante resaltar 
que, para que tales capacidades se des-

El ejercicio de identificar los com-
ponentes de las capacidades y clasifi-
carlos, facilita tanto el desarrollo como 
la interpretación de las necesidades 
estratégicas, tácticas y operacionales 
relacionadas con estas. Todo esto de 
acuerdo con lo que es pertinente y 
requerido por la cultura organizacio-
nal, ya que no en todas las empresas 
se acostumbra a identificar este tipo 
de diferenciación. Sin embargo, en la 
medida en que las organizaciones ma-
duran y crecen, existe un llamado a fo-
mentar un nivel de conciencia frente a 
esta diferenciación, la cual permite for-
talecer su estrategia organizacional de 
acuerdo con lo que se observa a nivel 
global dentro de las empresas que au-
mentan su competitividad (McKinsey, 
2019).

Abordar las relaciones entre el entorno 
competitivo y la resiliencia organizacio-
nal requiere del entendimiento de su fun-
ción, la cual se centra en generar en las 
empresas capacidades para anticiparse 
a los eventos que puedan generar una 
afectación en la propuesta de valor de 

una compañía, así como en gestionar las 
medidas necesarias para absorber los 
impactos generados por estos eventos, 
generando un aprendizaje que lleve a la 
adaptación, facilitando que estas puedan 
sobrevivir y prosperar. 

Bajo esta premisa, cuando se habla 
de absorber impactos para garantizar 
la supervivencia de la organización, 
entramos en una conversación den-
tro de la cual mantener la entrega de 
productos y servicios es prioritario, 
surgiendo la necesidad de activar es-
trategias de gestión para la continui-
dad de negocio, la cual es una de las 
disciplinas de gestión propuestas por 
la norma ISO 22316:2017 relacionada 
como la responsable de permitir que 
la organización mantenga la entrega 
de productos y servicios a niveles míni-
mos aceptables, dentro de tiempos de 
respuesta y recuperación previamente 
establecidos ante la materialización de 
eventos disruptivos.

La relación entre la resiliencia organi-
zacional y la gestión de la continuidad 

de negocio se presenta inicialmente 
como operativa; sin embargo, a me-
dida que esta disciplina avanza y se 
integra en la cultura organizacional, su 
relevancia estratégica crece (Herbane 
et al., 2004). 

Esto ocurre ya que, desde su misma 
definición, la gestión de la continuidad 
de negocio plantea la necesidad de 
proporcionar un marco para aumentar 
la capacidad de resiliencia, entregando 
una respuesta eficaz que salvaguarde 
los intereses de sus principales partes 
interesadas, la reputación, la marca y 
las actividades de creación de valor, 
contribuyendo de esta forma a la sos-
tenibilidad organizacional (ISO, 2019). 

Esta relación, llama al entendimiento 
de la articulación entre la resiliencia or-
ganizacional, la continuidad del nego-
cio y la sostenibilidad organizacional. 
Para esto, tomaremos como referencia 
las capacidades organizacionales den-
tro de la sostenibilidad propuestas por 
(Bezerra et al., 2020) que contribuyen 
al desempeño de la organización en 
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realizar una gestión apropiada de la resi-
liencia individual de quienes conforman 
la organización. Buscando tener una 

mayor comprensión de estas capacida-
des y sus interacciones. A continuación, 
estas son detalladas con sus compo-
nentes dinámicos y operacionales. 
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momentos en que se requiere respon-
der a entornos con un alto nivel de in-
certidumbre y dentro de las cuales se 
encuentran la flexibilidad y la adaptabi-
lidad, componentes clave de la resilien-
cia organizacional.

Buscando comprender la forma en la 
que estas capacidades interactúan, to-
maremos como referencia (tal y como 
lo hicimos con la resiliencia organiza-
cional) la gestión de incidentes, para lo 
cual relacionaremos actividades espe-
cíficas para el antes, durante y después 
de la materialización de eventos que 
generen a la organización la necesidad 
de sobrevivir y prosperar. 

En el caso específico de la gestión 
de la continuidad del negocio en el 
“antes” se requiere de la preparación 
y prevención, con un enfoque en im-
plementar medidas de mitigación 
desde una perspectiva operativa; en 
el “durante” se genera una respuesta 
y recuperación articulada que mitigue 

los impactos en la operación; y en el 
“después” es necesario mantener y 
mejorar las estrategias y procesos que 
las sustentan, integrando las lecciones 
aprendidas. 

Para el caso de la sostenibilidad or-
ganizacional, encontramos que en el 
“antes” se requiere de capacidades 
dinámicas que lleven a la toma de de-
cisiones en función del monitoreo de 
las tendencias en el entorno, con el 
propósito de identificar oportunidades 
y, de esta forma, una vez se materiali-
ce el evento, usar las capacidades re-

lacionadas con el aprovechamiento 
del impacto. Así, una vez superado el 
evento, se realizan ajustes estratégicos 
que adapten el modelo de negocio a la 
nueva realidad competitiva mediante 
la reconfiguración. La articulación en-
tre estas capacidades y las relaciona-
das con la resiliencia se fundamentan 
en resultados de estudios e investiga-
ciones previas (Buzzao & Rizzi, 2023; 
Corrales-Estrada et al., 2021, 2022; Du-
chek et al., 2020; Herbane, 2020; Kar-
man & Savanevičienė, 2020) y se deta-
llan en la figura 2.
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Figura 2. Relaciones de la resiliencia organizacional con el entorno competitivo

Fuente: 
elaboración propia.

Preparación y 
prevención

Implementar medidas de alerta 
y mitigación de impactos

Continuidad del negocio Resilencia organizacional Sostenibilidad organizacional

Detectar cambios críticos
 en el entorno

Monitorear tendencias
 en el entorno

Anticipación Detección

Respuesta y 
recuperación

Gestionar la respuesta 
articulada ante la disrupción

Aceptar los impactos y
gestionar soluciones

Aprovechar oportunidades 
derivadas del evento

Absorción Aprovechamiento

Mantenimiento 
y mejora

Adoptar e interiorizar 
lecciones aprendidas

Gestionar el cambio 
para mejorar

Modificar el modelo de negocio 
a la realidad competitiva

Adaptación Reconfiguración

A
n

te
s

D
u

ra
n

te
D

es
p

u
és

Los factores 
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empresarial superior 
de las demás se 

relacionan con su 
capacidad productiva, 

el abastecimiento 
de materias primas, 
su encadenamiento 

productivo, el 
financiamiento y  

la innovación,  
entre otros".

El caso de Colombia en el desarrollo 
de capacidades organizacionales 
para la gestión de la incertidumbre 
y la adaptabilidad

Colombia se caracteriza por ser un país 
en el cual las mipymes son el 99,5 % del 
universo empresarial formal y aportan 
cerca del 40 % del PIB. Adicionalmen-
te, estas generan el 79 % del empleo 
total de la economía y el 53 % del em-
pleo formal, de acuerdo con datos de 
la Asociación Colombiana de las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Acopi, 2023). Por su parte, según un 
estudio de Confecámaras titulado ‘Su-
pervivencia empresarial en Colombia’, 
de las 296.896 unidades productivas 
creadas en 2017, 98.696 continuaban 
operando en 2022, lo cual equivale a 
una tasa de supervivencia de las mi-
croempresas de 33,4 %. Al revisar la 
clasificación por tamaño se evidencia 
que la tasa en pequeñas empresas es 
del 60,9 %, la de medianas del 73,7 % y 
la de las grandes del 85,7 %.

 En todos los casos los factores de 
éxito están relacionados con el tamaño 
de la empresa, el acceso a mercados 
internacionales, su capital humano y 
económico, su organización jurídica, 
el entorno para hacer negocios, el di-

namismo del sector, el acceso a cré-
dito y el pertenecer a clústeres o co-
munidades similares. Adicionalmente, 

dentro de las recomendaciones para 
el desarrollo y fortalecimiento empre-
sarial se encuentran medidas como el 
acceso a financiación, el desarrollo de 
habilidades blandas, la vinculación de 
capital humano calificado, la utilización 
de tecnología y la asistencia técnica 
(Confecámaras, 2023). Por otro lado, de 
acuerdo con los estudios económicos 
de Acopi, los factores que diferencian 
una mipyme con desempeño empre-
sarial superior de las demás se relacio-
nan con su capacidad productiva, el 
abastecimiento de materias primas, su 
encadenamiento productivo, la dinámi-
ca de la inversión, el financiamiento, la 
innovación y el comercio exterior. 

Al observar los resultados reporta-
dos por Acopi, entre el 2020 y el 2023 
se evidencia que las inversiones en 
innovación —como proceso de vital 
importancia para optimizar procesos 
y ofrecer productos o servicios que 
permanezcan en un mercado que 
constantemente está cambiando—, se 
distribuyen en temas relacionados con 
organización y gestión, procesos pro-
ductivos, compras/aprovisionamiento, 
así como mejoramiento de productos 
y servicios. La forma en que estas in-
versiones han sido realizadas por las 
pymes se observa a continuación:
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Figura 3. Distribución de inversiones en innovación de las pymes entre el 2020 y el 2023

Fuente:  elaboración propia.
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Buscando entender este fenómeno 
y su relación con el desempeño finan-
ciero del universo de empresas, se 
toma como referencia el ‘Estudio de 
Capacidades en Sostenibilidad y Resi-
liencia Organizacional’ de la Superin-
tendencia de Sociedades de Colombia, 
desarrollado entre el primero y el 30 
de noviembre de 2021, a través de una 
encuesta que abordó el detalle de las 
capacidades relacionadas en la figura 
2 y tomó como referencia el Retorno 
sobre los Activos (ROA) reportado por 
las empresas en sus estados financie-
ros entre el 2017 y el 2021, dado que 
esta es la medida financiera utilizada 
para la validación de la existencia de 
capacidades organizacionales que 
llevan a las empresas a aumentar su 
competitividad. El estudio contempló 
un universo de 934 empresas, de las 
cuales se obtuvieron 202 registros (Co-
rrales-Estrada et al., 2022). 

Allí se concluye que existe una rela-
ción entre el desempeño financiero 
deseado y las capacidades existentes 
para la resiliencia y la sostenibilidad or-
ganizacional, así como aquellas relacio-
nadas con la continuidad del negocio. 
Específicamente, en el caso de las py-
mes, se observa que las capacidades 
para responder al evento, tanto desde 
la anticipación, la respuesta y la recupe-
ración, así como en el aprovechamien-
to de las oportunidades derivadas del 
evento, son relevantes y se relacionan 
como la prioridad estratégica.

Entre tanto, el entendimiento del 
contexto, a través de la anticipación, 
la preparación, la prevención y el 
monitoreo, ocupan el segundo lugar 
en la agenda de las organizaciones, 
independientemente de su tamaño, 
como resultado del aprendizaje obte-
nido por el evento materializado. Lo 
anterior, genera la necesidad dentro 
de la cultura organizacional de activar 
sistemas de alerta temprana, llevan-
do al entendimiento del rumbo que 
se debe tomar. Finalmente, las capa-

cidades asociadas a la adaptación, el 
mantenimiento, la mejora y la reconfi-
guración se observan como las capa-
cidades menos desarrolladas cuando 
se tiene como prioridad alcanzar el 
desempeño organizacional deseado. 

Este resultado, comparado con el 
desempeño de las grandes empresas, 
revela hallazgos significativos. Estos 
se centran en la gestión, específica-
mente en la necesidad de desarrollar 
y aplicar capacidades antes, durante y 
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después de los eventos. En las grandes 
empresas, se priorizan la adaptación, 
la respuesta, la recuperación y el apro-
vechamiento, así como la absorción, la 
preparación y la reconfiguración. Por 
otro lado, la anticipación, el manteni-
miento, la mejora y el monitoreo ocu-
pan una prioridad estratégica menor.

En conclusión, el desarrollo de ca-
pacidades organizacionales como la 
resiliencia, la sostenibilidad y la con-
tinuidad del negocio es clave para 
gestionar la incertidumbre y fomentar 
la adaptabilidad. En el caso de las em-
presas colombianas, especialmente las 
pymes, resulta fundamental priorizar 
los componentes de estas capacida-
des. Esto permitirá a sus responsables 
diseñar planes de acción específicos, 
enfocados en alcanzar resultados con-
cretos que fortalezcan su competitivi-
dad y sostenibilidad a largo plazo.

En este contexto, se propone que los 
esfuerzos relacionados con la gestión 
de la continuidad del negocio adopten 
un enfoque holístico y estratégico. Esto 
implica que los modelos de gestión in-
tegren consideraciones vinculadas a 
otras capacidades organizacionales, 
como la resiliencia y la sostenibilidad, 
ampliando su alcance más allá de la 
preservación del valor y la continuidad 
operativa. Así, se reconoce su contri-
bución no solo a la supervivencia de la 
organización, sino también a su pros-
peridad, entendida esta última como 
un crecimiento económico que mejore 
su riqueza, definida como “el conjunto 
de bienes, servicios, valores y ambien-
tes que permiten a las personas vivir 
dignamente y ser felices” (Secretaría 
General Iberoamericana, 2018).

Por lo tanto, se propone integrar de 
forma planificada y articulada las capa-
cidades relacionadas con la adaptabi-
lidad y la gestión de la incertidumbre 
mencionadas anteriormente. Para ello, 
se dispone de diversas guías interna-
cionales e iniciativas locales que facili-
tan su implementación. Ejemplo de ello 
es la iniciativa ‘Resiliencia en una caja’ 
de ARISE México (2024) y el ‘Mapa de 
ruta para la resiliencia’ de las Naciones 
Unidas (UNDRR, 2024).

De este modo, se hace un llamado a 
la acción para que las organizaciones 
aprovechen las herramientas dispo-
nibles, las exploren y determinen las 
capacidades iniciales que desean de-
sarrollar. Esto les permitirá gestionar 
eficazmente la adaptabilidad y la incer-
tidumbre, asegurando la generación 
de trabajo decente y el crecimiento 
económico, en alineación con el Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
8. Asimismo, fomentará el desarrollo 
de infraestructuras resilientes en con-
cordancia con las metas del ODS 9, 
promoverá ciudades y comunidades 
sostenibles mediante el fortalecimien-
to de la cadena de valor empresarial 

en línea con el ODS 11 y destacará la 
importancia de interactuar con su en-
torno competitivo y establecer alianzas 
estratégicas para lograr la adaptabili-
dad deseada, tal como lo propone el 
ODS 17.

En conclusión, y de acuerdo con lo 
planteado por la anterior representan-
te especial del secretario general de 
Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres y jefe de la 
UNDRR Mami Mizutori, “no hay que 
buscar mucho para encontrar ejem-
plos de cómo los desastres están em-
peorando” (ONU, 2019)”. Por ello, desde 
el Consejo Colombiano de Seguridad 
(CCS) y ARISE Colombia, buscamos 
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Los esfuerzos relacionados 
con la gestión de la continuidad 

del negocio deben integrar 
consideraciones vinculadas 
a desarrollar capacidades 
organizacionales como la 

resiliencia y la sostenibilidad".

analizar los fenómenos asociados a la 
supervivencia de las organizaciones y 
generar lecciones aprendidas que pue-
dan ser comunicadas a través de guías 
de acción, que permitan a las empre-
sas de nuestro territorio prepararse, 
anticipar escenarios de riesgo futuros, 
y transformar dichos riesgos en opor-
tunidades que las fortalezcan en su en-
torno competitivo. 

Por esta razón, nuestra invitación es 
a aplicar consciente y constantemente 
disciplinas de gestión que permitan 
una respuesta eficaz ante eventos en 
entornos con un alto nivel de incer-
tidumbre, buscando que las organi-
zaciones sobrevivan y prosperen, a 
través de una gestión coherente, sin 
comprometer los recursos ni las opor-
tunidades de las generaciones futuras 
y asegurando un desarrollo resiliente y 
sostenible en el largo plazo.  
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