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Resumen 

La aparición del COVID-19 profundizó 
problemas estructurales tales como la in-
formalidad en países en vías de desarrollo; 
para el sector turístico, este ha sido un 
factor determinante sobre su productivi-
dad y competitividad de cara a prácticas 
sostenibles. Se buscó establecer la relación 
entre el COVID-19 y la informalidad en 
prestadores de servicio turístico ubicados 
en los departamentos de Cundinamarca y 
Antioquia (Colombia). Se estableció una 
muestra de tipo no probabilística de 209 
prestadores y se aplicó una encuesta para 
analizar variables como Registro Mercan-
til, Registro Nacional de Turismo (RNT), 
salarios, vínculo laboral y afiliación al Sis-
tema General de Salud y Seguridad Social 
(SGSSS). Se recolectaron datos cualitativos 
ordinales, codificados y tratados mediante 
metodologías de análisis de correlación y 
asociatividad (Coeficiente τ de Kendall). 
Se evidenció que hay un bajo nivel de aso-
ciatividad entre las variables estudiadas: 
en restaurantes y bares prevalece un ma-
yor nivel de informalidad, en cambio, en 
alojamientos y restaurantes predomina la 
vinculación laboral por medio de acuerdos 
verbales que no garantizan a los trabajado-
res condiciones de calidad y trabajo digno. 

Palabras Clave: COVID-19, informalidad, 
prestadores de servicio turístico, Colombia

Abstract 

The emergence of COVID-19 has deepened 
structural problems such as informality in 
developing countries. The different sec-
tors of the Colombian economy have been 
negatively impacted. The tourism sector has 
been one of the most affected and informal-
ity is therefore a determining factor on the 
productivity and competitiveness of the 
tourism value chain in terms of sustainable 
and quality practices. This research note 
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seeks to establish the relationship between COVID-19 and informality in tourism service 
providers located in the departments of Cundinamarca and Antioquia, Colombia. For this 
purpose, a non-probabilistic sample of 209 service providers was established, applying 
a survey to analyze variables such as: Commercial Registry, National Tourism Registry, 
salaries, labor ties and affiliation to the Health System. Qualitative ordinal data were col-
lected, coded and treated by means of correlation and associativity analysis methodolo-
gies using Kendall’s τ Coefficient. It is evident that there is a low level of associativity 
among the variables studied; in the case of tourism service providers such as restaurants 
and bars, a higher level of informality prevails, and in lodging and restaurants, labor 
linkage predominates through verbal agreements that do not guarantee workers quality 
conditions and decent work.

Keywords: COVID-19, informality, tourism service providers, Colombia

1. Introducción 

En este artículo, a partir del análisis de trabajos enfocados en el turismo en Colombia, se 
exponen algunas investigaciones realizadas que pueden aportar para comprender de una 
forma coherente (i) las realidades estructurales y de funcionamiento que se presentan en 
la cadena del sector turístico en el país (Benavides, 2019; López  et al., 2017); (ii) las di-
ferentes variables que la componen (Ariza et al., 2020) en torno a su productividad, com-
petitividad y prácticas sostenibles, específicamente en lo que concierne a la informalidad 
como un factor determinante en su desempeño; y (iii) las afectaciones a los prestadores de 
servicio turístico ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia a raíz de la 
aparición de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020. Se detallan el tipo de estudios 
y los análisis estadísticos realizados en tales investigaciones.

En Colombia, los 32 departamentos que conforman el país presentan diversidad en sus 
actividades económicas, las cuales pueden ser heterogéneas y complementarias, pero en 
algunos territorios se evidencia la dependencia exclusiva de una de ellas: para muchos, 
el turismo representa su única fuente de ingresos (Mendoza & Ocampo, 2017). Para el 
contexto de este estudio —que considera a los departamentos de Cundinamarca y Antio-
quia—, la fortaleza de Cundinamarca se centra en los sectores de servicios y manufactura, 
con la consolidación de polos de desarrollo concentrados principalmente en los municipios 
de la sabana de Bogotá, como Facatativá, Tocancipá, Funza, Soacha, Mosquera, Cota y 
Cajicá (Cámara de Comercio de Bogotá [CCB], 2021). Pero el departamento cuenta tam-
bién con una importante vocación turística y estratégica para la movilización del tránsito 
turístico a diferentes regiones de Colombia (López et al., 2017). Por su parte, Antioquia 
representa un centro clave de desarrollo económico para el país, con alta diversificación de 
fuentes de ingreso (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019), pues cuenta 
con actividades como producción de café, ganadería, minería, industria textil y turismo. 
En este último caso, municipios antioqueños como Jardín, Jericó y Guatapé han volcado 
sus intereses en fortalecerse como entidades territoriales que trabajan el turismo con la 
finalidad de generar nuevos ingresos y diversificar su oferta, en este caso, servicios tu-
rísticos (Gaytán & Ramos, 2017).
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Según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2019) y la Cámara de Co-
mercio de Bogotá (CCB, 2021), la vocación de estos departamentos está representada de 
la siguiente manera: en Antioquia, sector primario (15,6 %), sector secundario (21,5 %) 
y sector terciario-servicios (62,9 %); en Cundinamarca, sector primario (21,9 %), sector 
secundario (25 %) y sector terciario (53,1 %). En ambos casos, gran parte de sus ingresos 
dependen de las actividades desarrolladas en el sector terciario, especialmente en el turismo.  

De otro lado, es importante resaltar que a lo largo de la historia de la humanidad se han 
presentado situaciones políticas, económicas, sociales, ecológicas, legales, tecnológicas y 
de salud que han marcado su curso y evolución. En el plano de la salud, destacan las seis 
pandemias más letales que ha sufrido la humanidad: viruela, sarampión, la llamada ‘gripe 
española’ de 1918, la peste negra, el VIH y el COVID-19, esta última decretada como tal 
en marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como consecuencia de la aparición del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19, 
desde 2020 se vive uno de los más significativos sucesos de la historia reciente, proceso 
que aún está en pleno desarrollo y del que los humanos hemos sido los protagonistas; y 
la historia apenas comienza a escribirse. Es relevante mencionar este hecho, ya que este 
tipo de virus limita de manera parcial o total el desplazamiento de las personas, por ende, 
implica la prohibición de concentraciones en diferentes contextos, entre estos, el turismo, 
lo cual impacta de forma directa la relación entre la oferta y la demanda turística, reduce 
los ingresos y puede llevar al cierre de empresas de este sector (Bárcena, 2020).

En este orden de ideas, desde la aplicación de las medidas preventivas decretadas a par-
tir de marzo de 2020 (OMS, 2020), el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados 
por la crisis, con repercusiones a largo plazo (World Tourism Organization [UNWTO], 
2020), como la puesta a prueba a los prestadores de servicios turísticos en cuanto a su 
flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia para continuar sus actividades empresariales en 
ambientes turbulentos, complejos y de elevada incertidumbre. Todo esto ha generado 
un cambio en las prácticas tradicionales, por eso se propende a la generación de nuevos 
modelos turísticos y se invita a buscar nuevas formas de ver, gestionar y llevar a cabo las 
actividades del sector (Demeyère, 2021).

De tal manera que la reciente crisis generada por el COVID-19 impactó de manera cate-
górica a los diferentes sectores económicos en Colombia en 2020, que reportaron pérdidas 
económicas entre los COP 4,6 billones y COP 59 billones, así como la pérdida de hasta 
520.500 puestos de trabajo durante el confinamiento, particularmente en actividades como 
alojamiento, restaurantes, servicios inmobiliarios, servicios administrativos, actividades 
profesionales y técnicas, construcción y comercio, que aún muestran una lenta recupera-
ción (Bonet-Morón et al., 2020). Esta realidad  profundizó problemas estructurales en el 
país, tales como el desempleo, la informalidad, la desigualdad social, la pobreza, el bajo 
crecimiento económico, la incertidumbre en la inversión de capital nacional e internacio-
nal, entre otros (Bárcena, 2020). Este proceso significó una desaceleración de la curva de 
crecimiento del sector turístico, el cierre temporal o definitivo de prestadores de servicio 
turístico, endeudamiento y una lenta recuperación económica.   
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Otra consecuencia de esta situación fue la generación de angustia en el personal debido a 
amenazas latentes, como las posibilidades de contagio, las pérdidas de puestos de trabajo, 
los cierres temporales y hasta definitivos de establecimientos, la pérdida de las inversio-
nes realizadas ya fuera de tiempo o de estudios para luego no poder ejercer, así como la 
muerte por contagio del virus.

Las evidencias de este problema se encuentran, entre otras fuentes, en las estadísticas 
presentadas por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO), así como en 
las declaraciones a distintos medios de comunicación dadas por dirigentes gremiales del 
sector ante la profundización de la  pobreza y la desigualdad social y sobre cómo esta crisis 
afectó el consumo, la capacidad de compra, la generación y conservación de los empleos 
del sector y el crecimiento económico. Según los expertos, la crisis generó incertidumbre 
en la inversión de capital nacional e internacional, hecho que afectó la calificación del 
riesgo país y la informalidad en el sector turístico, la cual es el objeto de este estudio, así 
como lo es su relación con la aparición de la pandemia.

En el caso del turismo, los prestadores de servicio turístico (alojamientos, bares, restauran-
tes, transporte turístico, operadores de servicio turístico, guías, entre otros) y los vínculos 
con sus empleados se vieron afectados por la pandemia, de ahí los empleos temporales 
debido a la estacionalidad, los bajos salarios, los problemas con la afiliación al Sistema 
General de Salud y Seguridad Social, por mencionar algunas variables que fueron resul-
tado de la situación. Tales variables, junto con la pandemia en sí y la falta de preparación 
de los prestadores de servicio turístico para afrontar la crisis, hicieron imposible contar 
con planes de formación y/o de contingencia para atender las situaciones derivadas de la 
presencia del COVID-19.

Ante este panorama, se cuestiona la relación que existe entre el surgimiento de la pande-
mia de COVID-19, la informalidad en los prestadores de servicio turístico y la calidad del 
empleo en el sector turismo en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia como 
consecuencia del debilitamiento del sector por la pandemia. Por ello, se aborda a conti-
nuación la informalidad como un aspecto clave para comprender la calidad del empleo 
turístico en Colombia. 

2. El COVID-19 y su impacto en el turismo

Es un hecho público y notorio la presencia del virus SARS-CoV-2, que produce el COVID-19, 
la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto recientemente, como ha 
indicado la OMS. Tanto este nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de 
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019, pero en 2020 el COVID-19 
pasó a ser una pandemia que afectó a muchos países en todo el mundo (OMS, 2020).

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 
en animales como en humanos. Se sabe que, en los humanos, varios coronavirus causan 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respira-
torio agudo severo (SRAS) (OMS, 2020). La enfermedad se propaga principalmente de 
persona a persona por medio de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca 
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de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente 
pesadas, no llegan muy lejos y caen con rapidez al suelo.

Los síntomas más habituales de COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Otros sínto-
mas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son dolores y molestias, congestión 
nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto u olfato, 
erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies (OMS, 2020). 

Lo anterior es un abrebocas para considerar cómo una enfermedad que afecta a los hu-
manos tiene un impacto directo en el turismo mundial. Como lo describe Leguizamón 
(2016), el turismo, en sus diferentes formas, es un sector dinámico y de alto impacto para 
el mundo, en el que existe una convergencia de diferentes actores que logran tener una 
interacción a partir de la oferta y la demanda de diversos servicios que se enmarcan en 
este sector de la economía.

Es por eso por lo que, como lo expresan Tudela-Mamani et al. (2022), el sector turismo a 
nivel mundial sufrió de forma directa el impacto de los cierres obligatorios derivados de 
la pandemia, lo cual llevó a un resultado negativo para todos los actores de la cadena tu-
rística, puesto que disminuyeron el ingreso y la salida de pasajeros por diferentes medios 
de transporte, especialmente el aéreo.

Según las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT, 2020b), el 
valor agregado del sector turismo en Colombia para el año 2020 descendió a un -47,82 % 
como resultado directo de la pandemia y hubo una pérdida promedio de 1,5 del producto 
interno bruto (PIB) en este mismo año. 

Es así como un efecto mundial como la pandemia de COVID-19 fue determinante para 
generar problemas en la economía de todos los países del mundo, y el sector turismo fue 
el que mayor impacto negativo tuvo en comparación con otros sectores de la economía.

3. La informalidad y el sector turístico en Colombia

En relación con los cambios estructurales presentados en la distribución de los sectores económi-
cos en el contexto global, el turismo ha logrado abrirse espacio como una actividad económica 
que genera ingresos, empleo, productividad, actividades especializadas para los países. Todo 
ello beneficia tanto a la cadena del sector turismo como a los mismos clientes y usuarios 
de estos servicios que se ofertan en cada uno de los eslabones que conforman el sector de 
la industria turística (Leguizamón, 2016; Liu & Wu, 2019).

Así mismo, según Morelos-Gómez et al. (2020), el turismo en Colombia tuvo un crecimiento 
importante en los últimos años, pues pasó de 2 % de contribución al PIB en 2016 a 2,7 % en 
2019, lo que movilizó de forma positiva la dinámica del sector y generó ingresos de clientes 
nacionales e internacionales. En el caso del empleo, el turismo produjo un mejoramiento 
en la calidad de los puestos de trabajo directos e indirectos, pero también dio paso al fe-
nómeno de la informalidad, que puede conllevar efectos negativos para la cadena turística 
(Pécot et al., 2018). La tendencia positiva se vio afectada por la aparición del COVID-19, que 
a su vez generó recesión y una lenta recuperación del sector (UNWTO, 2020).
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Según lo indican Rodríguez y Calderón (2015), la informalidad tiene consecuencias direc-
tas, como la evasión de impuestos, la no afiliación a la seguridad social y la dificultad para 
medir la productividad; también afecta los ingresos y las ventas que se registran durante 
un periodo de tiempo. Igualmente, se puede presentar contrabando de productos, lavado 
de activos, oferta de productos y servicios de baja calidad, que no tienen garantías para 
los clientes y usuarios del sector.

Para Narula (2020), Menegaki (2020) y Sari et al. (2019), la presencia de informalidad en 
una economía conlleva problemas de orden estructural en el aparato productivo que afec-
tan especialmente a las personas que trabajan en este sector gris de la economía, como lo 
es el turismo, y que están inmersas en trabajos de baja calidad. Esto repercute de forma 
directa en su nivel de vida, puesto que no tienen acceso a los servicios básicos de salud 
y aportes a la pensión, tampoco cuentan con acceso al sector financiero para la solicitud 
de créditos o servicios, ya que el fenómeno de la informalidad los hace invisibles en las 
diferentes bases de datos que las entidades utilizan para buscar personas y conocer su 
comportamiento financiero y laboral.

A propósito de la informalidad en el sector turismo en Colombia, según el Viceministerio 
de Turismo – Dirección de Análisis Sectorial y Promoción (2017), la tasa de informalidad 
en los prestadores de servicios turísticos para el año 2017 se encontraba con 7.680 unidades 
productivas informales, lo que corresponde a un 42,53 % de negocios que no contaban con 
registro mercantil, que es el documento base para ser considerado como formal y poder 
ofrecer servicios en la cadena turística. Si no se cuenta con este registro, se incurre en 
temas de informalidad tales como no pago de obligaciones tributarias ni de prestaciones 
sociales, precios por debajo de las unidades productivas que prestan sus servicios de manera 
legal, subregistros en los datos de las operaciones turísticas a nivel nacional y problemas 
en la prestación de los servicios que se ofrecen a los turistas (Lv, 2020). La informalidad 
es un factor determinante que afecta toda la productividad y competitividad que el sector 
turismo puede lograr en el desarrollo de sus actividades.

Para caracterizar la formalidad de los prestadores de servicio turístico en Colombia, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) utiliza como criterio las unida-
des productivas que tienen el Registro Nacional de Turismo (RNT) reflejadas en diversos 
estudios (MinCIT, 2020a; 2020b).

Con la presente investigación se pretende establecer a nivel nacional —y de manera especial 
en los departamentos en estudio— relaciones de asociatividad frente a afectaciones (áreas) 
externas, como lo ha sido la pandemia, y definir cómo esta ha impactado a los prestadores 
de servicios turísticos en aspectos como la informalidad, el empleo, los vínculos laborales 
con los empleados y la afiliación al Sistema General de Salud y Seguridad Social.

4. Metodología 

El proyecto del que se deriva esta investigación se desarrolló bajo las lógicas del paradigma 
positivista, que según Kerlinger y Lee (2002) es aquel que pretende medir variables y se 
preocupa por estudiar fenómenos que puedan ser medidos y a partir de los cuales puedan 
establecerse hipótesis de trabajo. Para su realización se utilizó un diseño transversal según 
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lo explican Hernández et al. (2014), es decir, el proceso de recolección de información se 
llevó a cabo en un solo momento. Igualmente, fue una investigación de orden no experi-
mental, ya que no se manipularon variables ni hubo grupos de control.

En ese sentido, se estableció una muestra de tipo no probabilístico basada en una población 
de 4.000 prestadores de servicio turístico (alojamientos, operadores turísticos, restauran-
tes y bares) ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia, excluyendo 
las ciudades de Bogotá y Medellín, lo que dio como resultado un tamaño de muestra de 
209 prestadores, con un 86 % de confianza y margen de error del 5 %. La encuesta se 
realizó mediante el aplicativo Survey123 de ArcGIS Online, de la cual se obtuvieron 209 
respuestas sobre variables que permitieron determinar la formalidad o no de los prestado-
res de servicio turístico, tales como Registro Mercantil en la Cámara de Comercio, RNT, 
salario promedio que devengan los empleados, tipología del vínculo laboral y afiliación 
al Sistema General de Salud y Seguridad Social (CITUR, 2017). Se recolectaron datos 
cualitativos ordinales que se organizaron y codificaron para darles el tratamiento a partir 
de estadísticas descriptivas. 

Para Monje (2011), entre las técnicas utilizadas para la recolección de información, la 
encuesta con preguntas cerradas permite obtener información acerca del fenómeno es-
tudiado. Sobre la base de esas mediciones, se logra generar informes estadísticos que 
brindan resultados que hacen posible el análisis numérico y la respectiva interpretación. 

Para llevar a cabo el proceso de investigación, se tomó como referencia la aplicación de 
metodologías de análisis de correlación (Schober et al., 2018) mediante relaciones de aso-
ciatividad (relación positiva, negativa, de no inversión y empate) en el campo del turismo 
(Schober et al., 2018), incluyendo el uso del coeficiente Tau de Kendall (Serna, 2019). El 
proceso se centró en las siguientes hipótesis:

1. H1: Existe asociatividad entre tipo de prestadores de servicio turístico y Registro 
Mercantil.

2. H2: Existe asociatividad entre tipo de prestadores de servicio turístico y RNT.

3. H3: Existe asociatividad entre tipo de prestadores de servicio turístico y vínculo laboral.

4. H4: Existe asociatividad entre tipo de prestadores de servicio turístico y salario.

5. H5: Existe asociatividad entre tipo de prestadores de servicio turístico y afiliación al 
Sistema General de Salud y Seguridad Social.

Es necesario señalar y aclarar las posibles limitaciones en el desarrollo de la investigación:

– Limitaciones de tiempo. En este sentido, la investigación se llevó a cabo en un con-
texto de alta incertidumbre, cambios rápidos y constantes derivados de la pandemia 
de COVID-19, por lo que el tiempo para realizar el estudio fue corto y ajustado a la 
velocidad y variabilidad en el entorno. 
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– Limitaciones de espacio o territorio. Hubo limitaciones para la movilidad, razón por 
la cual, la investigación se apoyó en el uso de medios y herramientas virtuales. 

– Limitaciones de recursos. La investigación contó con pocos recursos materiales, fi-
nancieros, tecnológicos y humanos para su ejecución, dada la situación de pandemia 
y cuarentena social impuesta por las autoridades.

A continuación, se presentan los resultados preliminares de la fase exploratoria de la 
investigación. 

5. Resultados 

Los informes estadísticos que se presentan en el apartado de los resultados fueron reali-
zados mediante tablas de contingencia con matrices de doble entrada entre las variables 
ordinales por relacionar, utilizando las funciones de estadística no paramétrica del pro-
grama SPSS Statistic versión 27. Para determinar si las variables cumplían con el criterio 
de normalidad, se aplicó a los datos un test de Kolmogorov y Smirnov, debido a que se tuvo 
un número superior a 50 respuestas. Se obtuvo una significancia de cero, lo que indica que 
hay diferencia en el interior de la normalidad de los datos, según se muestra en la Tabla 
1. Por esta razón, se utilizó el coeficiente τ de Kendall como una “medida de dependen-
cia que representa el grado de concordancia entre dos variables definidas en términos de 
concordancia y discordancia” (Serna, 2019). Este coeficiente se emplea con frecuencia 
para el análisis de un set de datos pequeño con muchos valores en el mismo rango o clase 
(Vinuesa, 2016). 

Tabla 1. Prueba de Normalidad de Kolmogorov y Smirnov

Variables Estadístico gl Sig.

Tipo de organización 0,307 209 0,000

Registro Mercantil 0,527 209 0,000

RNT 0,426 209 0,000

Vínculo laboral 0,263 209 0,000

Salario promedio 0,357 209 0,000

Afiliación al Sistema General de Salud y Seguridad Social 0,423 209 0,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. Se muestra el nivel de asociatividad entre las variables. 
Elaboración propia (2021) a partir de SPSS.

Con el fin de validar las hipótesis establecidas, se calculó el τ-c de Kendall entre la variable 
tipo de organización (prestador de servicio turístico) y las variables Registro Mercantil, 
RNT, vínculo laboral, salario promedio y afiliación al Sistema General de Salud y Segu-
ridad Social, debido a que las categorías en el interior de las variables no son simétricas, 
como tampoco lo son al compararlas entre sí. Esto permitió determinar el nivel de aso-
ciatividad entre cada una de ellas, según se muestra en la Tabla 2.
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1. H1: Existe asociatividad entre tipo de prestadores de servicio turístico y Registro 
Mercantil. No hay asociatividad, ya que el τ-c de Kendall es bajo (-0,051), en sentido 
opuesto y con una correlación de menor fuerza por ser cercana a cero.

2. H2: Existe asociatividad entre tipo de prestadores de servicio turístico y RNT. Sí hay 
asociatividad, dado que el τ-c de Kendall fue de -0,649 y con una correlación de mayor 
fuerza por ser cercana a uno.

3. H3: Existe asociatividad entre tipo de prestadores de servicio turístico y vínculo la-
boral. No hay asociatividad, puesto que el τ-c de Kendall es bajo (0,074), en el mismo 
sentido y con una correlación de menor fuerza por ser cercana a cero.

4. H4: Existe asociatividad entre tipo de prestadores de servicio turístico y salario. No 
hay asociatividad, ya que el τ-c de Kendall es bajo (0,016), en el mismo sentido y con 
una correlación de menor fuerza por ser cercana a cero.

5. H5: Existe asociatividad entre tipo de prestadores de servicio turístico y afiliación al 
Sistema General de Salud y Seguridad Social. No hay asociatividad, puesto que el τ-c 
de Kendall es bajo (-0,189), en sentido opuesto y con una correlación de menor fuerza 
por ser cercana a cero.

Se presentan a continuación las tablas cruzadas de las variables Registro Mercantil y Re-
gistro Nacional de Turismo (Tabla 3), salarios (Tabla 4), vinculación al Sistema General 
de Salud y Seguridad Social (Tabla 5) y, finalmente, la vinculación laboral (Tabla 6). Esta 
información sirvió de punto de partida para la siguiente fase de la investigación. 

Tabla 2. τ de Kendall, nivel de asociatividad entre variables de studio

 Variable
Tipo de organización

τ-c Kendall Nivel de asociatividad

Registro Mercantil -0,051 Bajo, sentido opuesto

Registro Nacional de Turismo (RNT) -0,649 Medio, en sentido opuesto

Vínculo laboral 0,074 Bajo, en el mismo sentido 

Salario promedio 0,016 Bajo, en el mismo sentido

Afiliación al Sistema General de Salud y Seguridad Social -0,189 Bajo, sentido opuesto

Nota. Se muestra el nivel de asociatividad entre las variables a partir de otros análisis estadísticos.  
Elaboración propia (2021) a partir de SPSS.
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Tabla 3. Registro Mercantil y RNT por tipo de organización

Registro Mercantil RNT
Sí No Total Sí No Total

 Tipo de
organización

Alojamiento
Recuento 94 7 101 91 10 101
% del total 45,0 % 3,3 % 48,3 % 43,5 % 4,8 % 48,3 %

Operador
turístico

Recuento 44 11 55 44 11 55
% del total 21,1 % 5,3 % 26,3 % 21,1 % 5,3 % 26,3 %

Restaurante/ 
Bar

Recuento 48 5 53 4 49 53
% del total 23,0 % 2,4 % 25,4 % 1,9 % 23,4 % 25,4 %

Total
Recuento 186 23 209 139 70 209
% del total 89,0 % 11,0 % 100,0 % 66,5 % 33,5 % 100,0 %

Nota. Se muestra la relación entre dos variables Registro Mercantil y Registro Nacional de Turismo.  
Elaboración propia (2021) a partir de SPSS.

Tabla 4. Salario promedio por tipo de organización

Salario promedio
Menos de 1 

SMMLV
1 SMMLV

De 2 a 4 
SMMLV

Total

Tipo de 
organización

Alojamiento
Recuento 31 68 2 101
% del total 14,8 % 32,5 % 1,0 % 48,3 %

Operador 
turístico

Recuento 25 25 5 55
% del total 12,0 % 12,0 % 2,4 % 26,3 %

Restaurante/
Bar

Recuento 15 34 4 53
% del total 7,2 % 16,3 % 1,9 % 25,4 %

Total
Recuento 71 127 11 209
% del total 34,0 % 60,8 % 5,3 % 100,0 %

Nota. Se muestra el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para el año 2021, de COP 908.526, equivalentes a 
USD 240 a una tasa de cambio de USD 1 = COP 3.773. Elaboración propia (2021) a partir de SPSS.

Tabla 5. Vinculaciôn al Sistema General de Salud 
y Seguridad Social (SGSSS) por tipo de organización

Vinculación al SGSSS Total

Sí No

Tipo de 
organización

Alojamiento Recuento 73 28 101

% del total 34,9 % 13,4 % 48,3 %

Operador 
turístico

Recuento 40 15 55

% del total 19,1 % 7,2 % 26,3 %

Restaurante/
Bar

Recuento 25 28 53

% del total 12,0 % 13,4 % 25,4 %

Total Recuento 138 71 209

% del total 66,0 % 34,0 % 100,0 %

Nota. Se muestran los tipos de organización y los aportes al SGSSS.  
Elaboración propia (2021) a partir de SPSS.



333

C O V I D - 1 9  e  i n f o r m a l i d a d  e n  p r e s t a d o r e s  d e  s e r v i c i o  t u r í s t i c o …

Rev. Turismo y Sociedad, vol. xxxiii, julio-diciembre 2023, pp. 323-337

Tabla 6 . Tipo de vinculación laboral por tipo de organización

Vínculo laboral Total

Contrato 
a término 
indefinido

Contrato 
a término 

fijo

Contrato 
temporal 
escrito

Prestación 
de servicios

Acuerdo 
verbal

Obra o 
labor

Tipo de 
organización

Alojamiento Recuento 13 16 7 18 35 12 101

% del total 6,2 % 7,7 % 3,3 % 8,6 % 16,7 % 5,7 % 48,3 %

Operador 
turístico

Recuento 10 7 0 11 15 12 55

% del total 4,8 % 3,3 % 0,0 % 5,3 % 7,2 % 5,7 % 26,3 %

Restaurante/
Bar

Recuento 7 4 3 4 31 4 53

% del total 3,3 % 1,9 % 1,4 % 1,9 % 14,8 % 1,9 % 25,4 %

Total Recuento 30 27 10 33 81 28 209

% del total 14,4 % 12,9 % 4,8 % 15,8 % 38,8 % 13,4 % 100,0 %

Nota. Se muestran los tipos de organización y la forma de contratación. 
Elaboración propia (2021) a partir de SPSS.

6. Discusión y conclusiones 

La crisis generada por la pandemia del COVID-19 es una realidad a nivel mundial. Améri-
ca Latina y, por lo tanto, Colombia no han estado exentas de sus consecuencias. El rápido 
esparcimiento del virus y las medidas para tratar de contener el contagio provocaron en 
2020 una disrupción sin precedentes en los mercados y negocios.

Por otra parte, la profundización de brechas en aspectos estructurales en países en vías de 
desarrollo —tales como el desempleo, la informalidad, la desigualdad social, la pobreza, el 
bajo crecimiento, el consumo, la capacidad de compra, la incertidumbre sobre la inversión 
de capital nacional e internacional, entre otros— fue significativa. 

En este sentido, mediante la aplicación de métodos estadísticos para buscar la asociati-
vidad en las variables Registro Mercantil, RNT, salarios, vínculo laboral y afiliación al 
Sistema General de Salud y Seguridad Social, y la relación de cada una con la aparición de 
la pandemia, así como al realizar las tablas cruzadas, se encontró entre los participantes 
en el estudio que existen tipos de organizaciones o prestadores de servicios turísticos con 
mayor nivel de informalidad, como es el caso de los restaurantes y bares ubicados en los 
departamentos de Cundinamarca y Antioquia.  

En cuanto al tipo de vinculación laboral, se encontró que el acuerdo verbal predomina en 
las organizaciones de tipo alojamiento, con el 16,7 %, y en restaurantes, con un 14,8 % de la 
muestra. Actualmente, un número significativo de los trabajadores que forman parte de las 
organizaciones de la muestra analizada en la zona de estudio deben asumir los costos de 
la seguridad social y no cuentan con un contrato estable mínimo por 1 año, lo que incide 
en la alta deserción y en la rotación de personal en los prestadores de servicios turísticos. 

Para la cadena de valor del sector turismo en Colombia, el tema de la informalidad se 
puede minimizar desde la propuesta que realiza la Organización Internacional del Trabajo 
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(OIT) (Quicaña, 2021). Algunas de las estrategias por implementar según dicha propuesta 
pueden enfocarse en flexibilizar los requisitos para la constitución de empresas, permitir 
la asociatividad entre empresas que están formalizadas con aquellas que se encuentran 
en la informalidad, disminuir la tasa impositiva en los primeros años de constitución de 
empresas de este sector, así como crear estrategias de promoción desde los gremios y las 
entidades que están en la cadena turística.

La pandemia del COVID-19 puede ser una oportunidad para que el sector turístico im-
plemente estrategias organizacionales que fortalezcan, con un enfoque sostenible, a todos 
los actores que integran su cadena, con el fin de contribuir a aspectos propios que cada 
uno de estos involucra y que tienen una relación directa con la cadena del sector turístico, 
como son trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable.

Por otra parte, es importante destacar que la apuesta del turismo en Colombia debe apuntar 
al respeto de los criterios de sustentabilidad de la vida (humana y no humana) y a promo-
ver el ordenamiento territorial y ambiental a nivel local, regional y nacional. Colombia no 
puede repetir las experiencias de turismo devastador (en lo social, económico y ambiental) 
de otros países de América Latina, ni las prácticas de turismo extractivista que continúan 
las dinámicas de exclusión, desplazamiento y despojo territorial de las comunidades loca-
les. Colombia debe promover la inclusión de los diferentes grupos sociales poblacionales 
desde las cadenas de suministro hasta los niveles de gestión y gobernanza. El desequilibrio 
regional, urbano-rural existente en el país no debería ser profundizado con las políticas 
públicas de turismo. Es muy importante avanzar también en dinamizar el turismo interno 
y de cercanías, incluso a partir de considerar la eventual caída del turismo internacional 
frente a la crisis energética y la recesión global.

Si bien el turismo tiene gran potencial para apalancar la reactivación, hay una brecha con-
siderable entre el ritmo de crecimiento de la recuperación económica del sector turístico y 
la lenta recuperación del empleo en el sector, lo que explica el aumento de la informalidad 
económica. Para que esta recuperación no genere un crecimiento espurio, es necesario ga-
rantizar que el turismo aporte de manera significativa a la generación de empleo de calidad. 

En 2020, los prestadores de servicio turístico tuvieron que responder de manera adecuada 
a la situación de la pandemia y debieron acelerar sus planes de contingencia, pensando 
que las acciones y decisiones tomadas en el día a día podrían cambiar definitivamente el 
curso del negocio. Por desgracia, muchos de estos negocios, por ser pequeñas y mediana 
empresas, no contaban entonces con planes de contingencia ni con estabilidad económica 
y financiera a largo plazo, incluso muchos estaban en condición de informalidad.

Los principales desafíos enfrentados por el sector turismo y que causaron la mayor dis-
rupción incluyen equipos de trabajo en cuarentena, fallas en las cadenas de suministro, 
inventarios perdidos/agotados y caídas repentinas en la demanda de productos y servicios. 
Otro gran desafío fue la formalización, que conduciría a la disminución de la informalidad 
en el sector, entendida esta última como una de las grandes problemáticas, por lo que es 
necesario diseñar y aplicar planes estratégicos para la formalización. Es fundamental para 
el sector la creación, generación y consolidación de estadísticas confiables y actualizadas 
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que permitan una adecuada toma de decisiones y orienten el diseño de políticas públicas 
y sistemas de gobernanza más eficientes.

La presente investigación pone de manifiesto que el sector turístico debe buscar la for-
malización laboral, es decir, la vinculación laboral en condiciones favorables, con mejo-
ras en los salarios y prestaciones de seguridad social. Así mismo, debe prepararse para 
enfrentar situaciones adversas como lo fue la pandemia del COVID-19 en 2020 y ha de 
realizar alianzas estratégicas entre los actores de toda la cadena de valor del sector con 
enfoque sostenible. 

Luego de finalizar esta fase exploratoria de la investigación, se puede considerar una 
siguiente etapa que abordará el diseño, la construcción y aplicación de un indicador de 
informalidad propio del sector turístico para el caso colombiano, pero escalable a contex-
tos socioeconómicos similares, como puede ser el latinoamericano.   
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