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Prefacio

Este libro reúne varios temas en torno al proyecto de investigación de-
nominado “Modelo de desarrollo socioeconómico para los habitantes 
de la parroquia Virgen de Fátima”, que trata sobre la búsqueda de un 
modelo de desarrollo económico para el sector en mención. Se aborda 
temas de carácter económico y social donde se explora un modelo 
que sirva como base para el crecimiento de la parroquia, y que pueda 
servir de réplica para otras partes del país. 

Un modelo económico es una descripción simplificada de la realidad, 
concebido para ofrecer una hipótesis sobre conductas económicas que 
pueden comprobarse, como política de Estado “en el caso de Ecuador 
se afirma, por un lado, que todo el sistema de economía mixta debe ser 
social y solidario, y por el otro se da prioridad (como manda la Consti-
tución) a desarrollar formas solidarias desde el interior de la economía 
popular (que no es por naturaleza solidaria)” (Coraggio J., 2014).

Vamos a conceptualizar los modelos económicos más antiguos y que 
son la base para los modelos de desarrollo económicos.

                

Estudia el 
comportamiento 
global, de la economía 
de un país 

Macroeconómico
s Enfocan su estudio 

en los agentes 
individuales de la 
economía. 

Microeconómico

s 
  

 
Tipos de 
modelos 

económicos 

Como ejemplos de los modelos macroeconómicos se tiene los relacio-
nados con la balanza de pagos, nivel de inflación, las exportaciones 
e importaciones; por lo tanto, son utilizados para diagnosticar la eco-
nomía de la nación, y resultan determinantes a la hora de fijar políticas 
monetarias y fiscales.
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Los modelos microeconómicos son más específicos, estudian a los 
agentes individuales a través de modelos como el de oferta y deman-
da, tienen en cuenta elementos básicos como los precios, oferta de 
bienes y los mercados.

El paso del tiempo ha hecho que surjan diferentes modelos económi-
cos, pero es cierto que no todos siguen utilizándose tan a menudo. En 
la actualidad, los modelos más utilizados son los siguientes:

                                     

 Modelos actuales 

 Capitalista 

 Mixtos 
 Socialista 

• Modelo capitalista. Se fundamenta en la propiedad privada y 
no en la pública, donde el mercado asigna los recursos y el 
capital se encarga de generar riqueza. Promueve la búsqueda 
del beneficio y la competencia en los mercados.

• Modelo socialista. Se considera contrario al capitalismo, se 
basa en la defensa de la propiedad pública frente a la privada. 
Defiende el reparto igualitario de la riqueza, la planificación de 
las economías y la búsqueda de la justicia social.

• Economías mixtas. Es el sistema más utilizado, en el que se 
combinan los dos anteriores: sector privado y sector público, la 
oferta y la demanda definen el mercado, mientras el Estado tie-
ne un carácter corrector a la hora de cubrir fallas en el mercado 
y aplicar impuestos y subvenciones.
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Los modelos económicos son una gran herramienta para comprender, 
de manera sencilla, el funcionamiento de una economía o un mercado, 
ya que permiten, en muchos casos, simplificar con precisión las varia-
bles más importantes que determinan los procesos y fenómenos que 
pueden ocurrir en el desarrollo de las economías.

El objetivo final que se busca a través de la ciencia económica es lo-
grar el desarrollo económico de las sociedades, sin embargo, no hay 
desarrollo sin un crecimiento previo:

“El desarrollo económico implica que su crecimiento vaya acompaña-
do de una distribución del ingreso igualitario; el propósito fundamental 
del desarrollo es erradicar la miseria y disminuir al mínimo los índices 
de pobreza” (Aguilar, 2008, p. 54).

Crecimiento 
económico  

Distribución 
del ingreso  

 Desarrollo 
económico 

          

Tabla 1. Teorías de desarrollo económico

Teorías económicas Conceptualización Autores
Escuela Neoclásica Moderna
Tradicional

El crecimiento es exógeno, originado 
por el aumento de la población y el 
progreso tecnológico.

Solow (1956)
Swan (1956)

Teoría del Capital Humano La educación aumenta la
productividad y los salarios,
generando crecimiento económico.

Mincer (1958)
Schultz (1961)
Denison (1962)
Becker (1964)

Crecimiento Endógeno El capital humano es una variable 
fundamental para el progreso tecno-
lógico y el crecimiento económico.

Romer (1986, 
1990)
Lucas (1988)



12

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS MODELOS DE DESARROLLO 

Escuela Poskeynesiana El crecimiento es generado por la in-
versión, la demanda agregada y el 
progreso tecnológico.

Harrod (1939)
Domar (1946, 
1947)
Robinson (1962)
Kaldor (1966)

Entre las teorías que se presentan, vamos a profundizar en la teoría 
del crecimiento endógeno, que, a criterio de los autores, es una buena 
opción de estudio.

Según Vázquez (2018), la teoría del desarrollo endógeno considera 
que la acumulación de capital y el progreso tecnológico son, sin duda, 
factores claves en el crecimiento económico. Pero, además, identifica 
una senda de desarrollo autosostenido de carácter endógeno, al argu-
mentar que los factores que contribuyen al proceso de acumulación 
de capital generan economías, externas e internas, de escala, reducen 
los costos generales y los costos de transacción y favorecen las eco-
nomías de diversidad (pág. 8).

La teoría del desarrollo endógeno reconoce, por lo tanto, la existen-
cia de rendimientos crecientes de los factores acumulables y el papel 
de los actores económicos, privados y públicos, en las decisiones de 
inversión y localización, estableciendo los siguientes factores determi-
nantes para su desarrollo: 

Recursos 
Endógenos

Salud

Educación

Territorio

Tecnología
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A continuación, analizaremos cada uno de los factores presentes den-
tro de un modelo de desarrollo endógeno, encontrados en el estudio 
de la parroquia Virgen de Fátima.

Datos de la parroquia Virgen de Fátima
Está ubicada en el km 26 vía Durán Tambo, pertenece al cantón Ya-
guachi, provincia del Guayas, cuenta con 14.189 habitantes, aproxi-
madamente. En la parroquia Virgen de Fátima, el Censo de Población 
y Vivienda (2010) registró 14.189 habitantes, dentro de los cuales a un 
nivel más desagregado tenemos la población en edad de trabajar que 
corresponde a 9.259 habitantes en la cual la edad supera los 15 años. 
La población menor a los 15 años, que corresponde a 4.930 habitan-
tes, no son considerados dentro de la población en edad de trabajar.
Ubicación de la parroquia Virgen de Fátima  

Nota. Esta figura muestra la ubicación de la parroquia Virgen de Fáti-
ma. Tomado de Google Maps.
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Este capítulo analiza la formación del capital humano y, por consiguien-
te, la calidad de vida de las personas de la parroquia Virgen de Fátima, 
que se encuentra situada en una  zona rural de Ecuador. 

1.1 Capital humano

El capital humano a lo largo de la historia ha demostrado su aportación 
al crecimiento económico de un país o localidad debido a que el ritmo 
de crecimiento de una economía depende del parámetro de la pro-
ductividad de éste; es decir, a mayor inversión en capital humano, ya 
sea en educación o en formación, producirá o dará como resultado un 
crecimiento económico en dicho país, región o en las organizaciones 
(Saeteros y Lozano, 2021).

Pero ¿qué es el capital humano y el porqué de su importancia? Sán-
chez (2014) define al capital humano como: “El stock de conocimientos 
y de habilidades útiles a la producción que acumulan los individuos y 
las organizaciones, por lo tanto, también las empresas o los países” (p. 
257).

El capital humano es esencial para el crecimiento económico ya que 
el ritmo de desarrollo de una economía depende del parámetro de la 
productividad del capital humano; es decir, a mayor inversión se refleja 
un crecimiento económico (Saeteros y Lozano, 2021).

La inversión en la educación de las personas y el desarrollo de éstas se 
destaca como un factor fundamental para el crecimiento y el bienestar 
de una nación en la teoría del capital humano desarrollada por Schultz 
(1961) y Becker (1964). 

Según Becker (1964),  la teoría de capital humano distingue dos for-
mas posibles de formación:
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• La formación general, la cual se adquiere en los sistemas edu-
cativos formativos (entiéndase escuelas, colegios, universida-
des).

• La formación específica, que le permite al trabajador desarro-
llar su productividad y conocimientos dentro de la empresa, más 
no fuera de ésta; desarrollando sus conocimientos y adquirien-
do experticia en el tiempo.  

1.2 Teorías económicas

Desde la década de los ochenta se han incrementado investigaciones 
con respecto a la economía de desarrollo económico, las cuales tratan 
de ahondar en la diferencia que se da entre los países, ya sea por su 
calidad de vida o por el crecimiento de su PIB (Producto Interno Bruto). 
Estas investigaciones han dado paso a una teoría denominada teoría 
del crecimiento endógeno.

Las teorías económicas clásicas de Adam Smith, Milton Friedman, Ha-
yek han sido adoptadas por los países con un índice de libertad econó-
mico alto, y las teorías socialistas de Karl Marx, John Maynard Keynes 
implementadas y adoptadas por países socialistas del siglo XXI (gran 
parte de países de Sudamérica actualmente), en los cuales no se con-
sidera al individuo como tal, es decir, de tendencia comunista, como la 
URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), la República Popu-
lar de China, Rusia y Cuba. 

En cuanto a la teoría del crecimiento económico, ésta analiza “la ex-
pansión del producto y la productividad de las economías en el largo 
plazo, con especial atención en las causas y los determinantes del 
crecimiento, como también en sus principales limitantes” (Tene, 2020, 
p. 2)
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1.3 ¿Qué implica el crecimiento económico? 

Básicamente, se podría determinar que el gasto en inversión y desarro-
llo tecnológico está ligado a la expansión de la frontera económica, en 
cuanto a la producción de un país se refiere, el manejo eficiente de los 
recursos con los que cuenta un país elevaría el Producto Interno Bruto 
Potencial (Tene, 2020) 

Figura 1. Actores del crecimiento económico

Inversión en capital humano 
- aprovechamiento de 
recursos endógenos

Inversión en tecnología e 
infraestructura

Apoyo de financiamento de 
ins�tuciones públicas y 
privadas

Fuente: Autora, 2021

Pero hay una teoría de desarrollo económico, conducente al crecimien-
to endógeno, enfocada en el desarrollo del ser humano antes de que 
éste nazca; esta teoría sostiene que: 

El capital humano, el conocimiento y la innovación de éste 
contribuyen de manera significativa a potenciar su progreso, 
la cual se diferencia del modelo de Solow (2018) conocido 
como el modelo exógeno de crecimiento o modelo neoclási-
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co, el cual menciona que “el propósito de cualquier modelo 
de crecimiento endógeno es simplemente evitar que el pro-
ducto marginal de capital caiga demasiado rápido a medida 
que se acumula el capital” (p. 176). 

Es decir, que su principal objetivo es la acumulación de capital físico, 
pero ésta no es la única variable para desarrollar un país o nación, y en 
eso es lo que hace énfasis la teoría de crecimiento endógeno.

El Ineval y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) (2018) afirman que:

Los datos de encuestas en los hogares de países de ingreso 
medio y bajo, muestran de manera consistente que los niños 
de zonas rurales [...] tienen menores probabilidades de pasar 
de la escuela primaria a la secundaria inferior y más probabi-
lidades de retrasarse en su progreso curso tras curso, Por lo 
tanto, en muchas regiones, las oportunidades de participar en 
educación siguen estando distribuidas de manera desigual. 
(p. 53)

En la parroquia Virgen de Fátima las personas tienen acceso a la edu-
cación pública, pero es baja: “el 2% posee un nivel preescolar, 46% 
cuentan con educación básica, 30% instrucción secundaria, 5% bachi-
llerato, 6% educación superior y el 11% no tiene formación” (Castillo, 
Guerra y Loaiza, 2020, p. 11) a su vez, la población económicamente 
activa de esta parroquia de 14.189 habitantes es de 9.259 personas 
con capacidad de trabajar, según datos del INEC (2010).

El término “capital humano” se dio a conocer por primera vez por el 
autor Schultz (1960) en su Teller lecture a principios de los años se-
senta, el cual indicaba que el capital humano es aquel que influye en 
los componentes cualitativos, los cuales están constituidos por las ha-
bilidades, los conocimientos y las cualidades similares, aquellas que 
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afectarían las capacidades individuales para la realización de sus fun-
ciones productivas, sin contar que sugirió que cualquier gasto que sea 
empleado para el mejoramiento de aquellas capacidades producirían 
el aumento del valor productivo y su rendimiento.

Después, Becker (1964) tomando las estructuras que tenía Schultz so-
bre el capital humano, pudo desarrollar más ampliamente este tema y 
lo publicó en su libro Human capital. La idea principal fue considerar 
la educación y formación como inversiones, las cuales las realizan los 
individuos racionales, teniendo como meta el incremento de su capaci-
dad productiva y sus ingresos.

Por otra parte, hay otra teoría sobre el capital humano que fue revela-
da por Mushkin (1962) quien manifestó que todas las personas son un 
agente productivo y pueden incrementar su calidad si invierten en su 
educación y salud, ya que aquello permite que las personas, a la larga, 
puedan desarrollarse con mayor facilidad y eficiencia en sus puestos 
de trabajo. 

El autor Ramírez Ospina (1983) cita a Adam Smith (1776) y hace refe-
rencia a lo que él expresaba acerca del capital humano, quien hacía 
comparación de un hombre que es educado, capacitado, capaz de 
realizar las tareas, con destrezas, que invierte en su estilo de vida, con 
una máquina muy costosa en aquella época.

Los autores Cardona et al. (2007) hacen referencia en su artículo a 
Schultz (1961) manifestando que “al invertir en sí mismos, los seres 
humanos aumentan el campo de sus posibilidades. Es un camino por 
el cual los hombres pueden aumentar su bienestar”. Entonces, se es-
tablece que si el ser humano invierte en sí mismo, puede aumentar 
las capacidades intelectuales y físicas, mejorar su estilo de vida y, por 
ende, tener más posibilidades de desarrollo personal.
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De la misma manera, la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe) (1994) concluyó que toda sociedad puede alcanzar 
altos niveles de bienestar y una buena calidad de vida, si mantiene 
condiciones adecuadas de desarrollo que le permitan alcanzar un ni-
vel de vida más confortable. 

En el artículo escrito por McSherry B. (1998) en el periódico Chicago 
Tribune, habla acerca de que a Schultz lo condecoraron en 1979 con 
el premio Nobel de Economía a sus 77 años, también habla acerca de 
su vida, cómo fue progresando y gracias a ese hecho lo condecoraron 
como “El padre del capital humano”.

Según este autor, para que el crecimiento sea constante es importante 
la acumulación de capital. Considera que el capital humano necesita 
tres elementos indispensables:

Figura 2. Elementos de la acumulación del capital

Obras de 
infraestruc

tura

Maquinaria

Acumulación 
de capital

Equipo

Fuente: Autora, 2021
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1.4 Inversión en la educación y su resultado 
positivo

Mientras haya mayor cantidad de capital humano, con un nivel educa-
tivo superior, se dará un crecimiento económico a largo plazo y mayor 
productividad a nivel empresarial, como se puede observar en el si-
guiente gráfico

Figura 3.  Análisis del comportamiento de la inversión de las 
comunidades autónomas de España en capital humano, 

sea mayor o menor.

Nota. Tomado de Crecimiento óptimo y capital humano [Captura de 
pantalla, I. López Tejedor, 2017, YouTube (https://www.youtube.com/
watch?v=dTJwtL006uA)

En el cuadro se puede observar que a medida que las comunidades 
autónomas —entre ellas se encuentran el País Vasco o Madrid— em-
piezan a invertir en el capital humano su renta per cápita es superior, 
en comparación a las comunidades autónomas que tienen un menor 
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capital humano y, por ende, menor riqueza, entre ellas Andalucía, Cas-
tilla la Mancha, Extremadura. 

Con la información recabada de la encuesta a los habitantes de la pa-
rroquia Virgen de Fátima para determinar el nivel socioeconómico y su 
estilo de vida, se consideraron las siguientes variables:

1.5 Análisis de los datos obtenidos

Variables para tomar en cuenta:
• Factores que inciden en su capacitación y desarrollo personal.
• Obtención de sus ingresos.
• Tipo de formación adquirida.

Puntos para analizar:
• Nivel educativo de la población de Virgen de Fátima.
• Capital humano en cuanto a capacitaciones.
• Deseo de capacitarse.
• Población que se encuentra laborando.
• Rama de actividad económica en la que se desempeñan. 
• Ingresos totales por mes de cada familia encuestada.
• Ingresos, si cubren o no los gastos de las personas de la parro-

quia.
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1.5.1 Nivel educativo del capital humano de la parroquia Virgen de 
Fátima

Figura 4. Nivel de estudio de las personas de la parroquia.

46,73%

40,96%

0,81%
5,89% 0,16%

5,44%

Primaria
Secundaria
Tecnológico
Universitario
Posgrado
Vacías

Como resultado observamos que el 46,73%de la población cuenta con 
educación básica y el 40,96% con educación secundaria, es decir, 
tenemos una población con estudios básicos, más no especializados, 
pues solo el 6,70% tiene tercer nivel.

La idea general del capital humano es que las personas, ya sean de 
una empresa o en este caso parroquia, tengan un nivel educativo su-
perior o estén en constante aprendizaje, pues esto representará una 
ventaja para los diferentes sectores económicos, debido a que la ad-
quisición de conocimientos da como resultado que se llegue a un nivel 
de experticia que puede ser utilizada en beneficio de las diferentes 
áreas o sectores. Ya sea mejorando la logística de las diferentes ramas 
económicas, los recursos de una empresa o la eficiencia e innovación 
de ésta (Saeteros y Lozano, 2021).
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Figura 5. Cantidad de personas que recibieron capacitación en los 
años 2018-2019.

1,26% 4,79%
3,74%

89,27%

0,93%

Capacitaciones recibidas en los años 2018 -
2019 

Conseguir trabajo o
crear empresa propia
Hobby-distracción-
estudios
Mejorar de su trabajo,
ingresos
No recibió

En blanco

El resultado de esta pregunta demuestra claramente que el capital hu-
mano no se ha preparado; el 89.27% de la población no ha recibido 
capacitaciones en los dos últimos años, pero ¿es porque no desean o 
porque no se pueden pagar unas capacitaciones?

Según lo demuestra la figura 6, gran parte de la población de esta 
parroquia desea capacitarse con el fin de obtener los conocimientos 
adecuados para la creación de emprendimientos, es decir, que están 
dispuestos a obtener nuevas habilidades o mejorar las que ya cuentan.
¿Desearía capacitarse en temas de administración para poder crear o 
mantener su propio negocio?
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Figura 6. Aspiración de capacitarse.

En el gráfico se puede observar que el 66,96% de la población encues-
tada está muy de acuerdo en querer recibir capacitaciones en temas 
de administración, ya que esto les podría representar un beneficio en 
el mejoramiento de su estilo de vida porque ayudaría a crear o mejorar 
los emprendimientos. 
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1.5.2 Calidad de vida de la parroquia Virgen de Fátima

¿Actualmente usted trabaja?

Figura 7. Porcentaje de personas que se encuentran laborando y 
las que no lo están.

41,93%

57,21%

0,85%

Si
No
Vacias

En el gráfico se observa que la mayor parte de la población encuesta-
da (57,21%) no posee trabajo (ya sea dependiente o independiente), 
éste es uno de los factores importantes para el mejoramiento de la ca-
lidad de vida del ser humano, debido a que si no obtiene ingresos me-
diante su trabajo no podrá sustentarse en el futuro (Saeteros y Lozano, 
2021). El desempleo podría ser una de las causas de una mala calidad 
de vida en la parroquia. 
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Figura 8. Población económicamente activa según su ocupación 
económica.

Nota. Reproducido de PEA según categoría de ocupación [imagen 
de tabla] “Estudio de los recursos potenciales endógenos para el de-
sarrollo en zonas rurales: diagnóstico de la parroquia Virgen de Fáti-
ma, Guayas-Ecuador”, por Guerra, Castillo y Loaiza (2020), Espacios, 
41(14), 11.

En la figura 8 se puede observar cuál es la actividad económica que 
realizan los encuestados, hay que tener presente que cada tipo de 
actividad posee un ingreso diferente al otro y, por ende, los estilos y 
calidad de vida del individuo o su hogar variarán dependiendo de la 
actividad que realicen. 
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¿Qué tipo de trabajo tiene?

Figura 9. Modalidad laboral con la que constan las personas de la 
parroquia.

19,30%

13,37%

9,06%
25,44%

1,38%
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Temporal
Ocasional
Desempleado
Otro
No especifica

Se puede observar que el 58,84% de los encuestados no constan con 
una actividad económica específica, ya sea porque no se encuentran 
laborando o sus actividades varían debido a que algunos tienen dife-
rentes modalidades de trabajos y éstos representan el 23,81% de la 
población si tomamos los porcentajes de los trabajos de modalidad 
temporal, ocasional y la sección otros.
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1.5.3 Ingresos

¿Cuál son los ingresos totales que usted recibe?

Figura 10. Ingresos totales de cada persona encuestada (mensual).
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Nota: En los ingresos se incluye el bono de desarrollo humano otorga-
do por el Gobierno y pensiones jubilares

En el cuadro se puede observar que 768 personas reciben ingresos 
totales entre $310-$400, siendo el porcentaje más alto ya que repre-
sentan al 31,21% de la población. Esto quiere decir que un porcentaje 
medio bajo tiene ingresos que llegan al de un sueldo básico unificado 
a pesar de que aquí se incluyen los ingresos totales, además, se debe 
considerar que el precio de la canasta básica familiar en la región Cos-
ta es de $701,31 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020, p. 
10) por ende, sus ingresos no serían suficientes para cubrir el precio 
de los alimentos. 468 personas, que representan el 19,09%, obtienen 
ingresos entre $100-$200 que podrían ser por trabajos temporales o 
freelance, realizando alguna actividad de manera temporal para gene-
rar ingresos.

Si tomamos el rango entre $410 hasta los $25.000 da como resultado 
que solo el 19,46% de la población de la parroquia tienen ingresos 
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superiores a los de un salario básico y, por ende, tendrían una mejor 
calidad de vida debido que sus ingresos les permiten cubrir el precio 
de la canasta básica familiar, lo cual no es un buen panorama para las 
personas de la parroquia a nivel económico.

¿Los ingresos de su hogar alcanzan para cubrir los gastos mínimos?

Figura 11. Gráfico que muestra si con los ingresos que obtienen 
pueden cubrir sus gastos, al menos los de primera necesidad.

Al analizar este gráfico queda claro que solo el 1,71% logra cubrir total-
mente los gastos del hogar, como son alimentación, educación, vesti-
menta, salud y vivienda. Este análisis demuestra que un alto porcentaje 
no posee una calidad de vida optima; más aún, hay un 11,50% el cual 
menciona que no logra cubrir sus gastos. 

1.6 Análisis de los resultados

Según los resultados presentados y lo que mencionan Saeteros y Loza-
no (2021), se puede determinar que: 

• A lo largo de la realización de este proyecto se ha confirmado 
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que el nivel educativo que adquiere una persona será siempre 
una inversión a largo plazo y beneficiará no solo al individuo sino 
también al colectivo, mientras mejor nivel de educación tenga 
una persona tendrá muchas posibilidades de volverse un re-
curso valioso para cualquier empresa en la que desee laborar o 
emprender.

• En la parroquia Virgen de Fátima los niveles de estudio que más 
sobresalen en porcentaje poblacional son: primaria (46,73%), 
secundaria (40,96%) que representan el 87,69% de la población 
de la parroquia, éstos no cuentan con estudios de tercer o cuar-
to nivel. Los que tiene estudios de tercer nivel son el 5,89% de 
las personas y de cuarto nivel el 0,16%.

Se puede concluir que los habitantes de la parroquia Virgen de Fátima 
no cuentan con un nivel de capital humano capacitado para potenciar 
el desarrollo económico de la parroquia a largo plazo, lo cual es un in-
dicador bajo que no contribuye con el crecimiento económico.

• El porcentaje de personas que no recibieron capacitaciones en-
tre 2018-2019 es preocupante ya que el 89,27% de la pobla-
ción no recibió ningún tipo de capacitación, pero a pesar de no 
haber recibido ningún tipo de capacitación en este periodo las 
personas si están interesadas o dispuestas a capacitarse para 
mejorar sus habilidades. 

• El 66,96% de las encuestados estarían dispuestos a capacitar-
se. Se concluye que las intenciones o ganas de dar paso al de-
sarrollo del capital humano se encuentra latente en la población.

• La calidad de vida de las personas se ve reflejado muchas veces 
en los ingresos que obtienen. La parroquia Virgen de Fátima no 
es la excepción, el 57,21% no estaba laborando en la época en 
la que se realizó la encuesta, eso quiere decir que un poco más 
de la mitad no tiene un trabajo y, por ende, no tiene ingresos. El 
41,93% de las personas son las únicas que formaría parte de la 
población ocupada debido a que sí tienen un empleo.
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La inestabilidad laboral en la que se encuentran las personas de la 
parroquia es también uno de los factores para no tener una calidad de 
vida mucho mejor, solo el 19,30% de las personas encuestadas tiene 
un trabajo fijo y el 55,22% no tiene un trabajo estable, sino solo por cier-
to tiempo y el 25,44% se encuentra desempleada, todos estos factores 
no les permiten a las personas tener estabilidad económica a futuro.

• De los ingresos que obtienen, solo el 1,71% de los encuestados 
pueden decir que cubre los gastos en su totalidad, mientras que 
el 11,50% no pueden cubrirlos para nada.

• En base al punto anterior las personas de la parroquia Virgen de 
Fátima tienen una calidad de vida poco favorable, se podría de-
cir que el estatus económico de las personas es de clase baja, 
la cual estaría conformada por el 71,72% de los encuestados. 

• La variable independiente de nivel educativo con la variable de-
pendiente desarrollo del capital humano, se pueden confirmar 
que están estrechamente ligadas; debido a que en la parroquia 
el porcentaje de la población que tiene acceso a la educación 
universitaria o han accedido a un título tecnológico o posgrado 
solo es del 6,86%, se confirma que mientras menos desarro-
llo del capital humano exista, el nivel educativo de la población 
será mucho menor y también su crecimiento económico.

1.7 Conclusiones

Se comparte la idea central de los modelos de desarrollo o crecimiento 
económico. El incentivar políticas de inversión pública en cobertura 
educativa, tendrá un efecto positivo en el mejoramiento de la calidad y 
la percepción de vida de cada individuo de esta parroquia. 

Las observaciones y conclusiones de Saeteros y Lozano (2021), men-
cionan que se debería:
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• Formular líneas de acción estratégicas que contribuyan al desa-
rrollo económico y social de la localidad.

• Las personas en la parroquia Virgen de Fátima, según la en-
cuesta realizada, tienen una predisposición a aprender ya sea 
por autorrealización, mejora en su trabajo o para su futuro em-
prendimiento; y, debido a que en la parroquia existe poco desa-
rrollo en la formación del capital humano, se podría aprovechar 
esa oportunidad.

• Una de las propuestas sería capacitar a las personas mediante 
los dispositivos electrónicos que ellos poseen, pero en el año 
2020 se tuvieron que suspender las clases presenciales debido 
a la pandemia del Cov-Sars-2 (covid) y las personas de la parro-
quia se vieron obligados a adaptarse a este nuevo medio digital, 
pero no todos tenían la facilidad de poder acceder a internet ya 
que como se observa en la figura 12, solo el 16,29% tiene ac-
ceso a internet y el 45,92% tiene acceso a una línea de teléfono 
sea fija o móvil.

Esto permite evidenciar lo importante y necesario que se ha vuelto el 
internet en la vida cotidiana de las personas, algunas personas de las 
zonas rurales se vieron muy afectadas por esta nueva modalidad de 
clases online, pero la prefectura del Guayas, en conjunto con su socio 
de la firma Telconet dotaron de servicio de internet inalámbrico benefi-
ciando así a unos 2000 estudiantes y personas de la parroquia Virgen 
de Fátima del cantón Yaguachi.

• La dotación del servicio gratuito de internet debe verse como 
una muy buena oportunidad para fomentar el desarrollo de un 
capital humano mucho más desenvuelto y más apto y eficiente 
que dará como resultado un crecimiento económico en la socie-
dad, a nivel individual y empresarial.

Se capacitaría a las personas por estos medios o se las guiaría para 
que sean autodidactas y aprendan en las diferentes plataformas don-
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de se dictan cursos gratuitos en varias especialidades: idiomas, admi-
nistración, contabilidad, desarrolladores de aplicaciones, inteligencia 
artificial, marketing digital, etc. 
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Este capítulo tiene como objetivo general, analizar la adaptabilidad de 
los negocios existentes bajo un modelo de desarrollo endógeno en la 
parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi, provincia del Guayas. 
Con este modelo y el plan de acción a utilizar, se plantea que se debe 
aprovechar los recursos de la zona y también mantener un desarrollo 
sostenible y sustentable a largo plazo, contando con una fuente cons-
tante de recursos que no requerirán grandes inversiones y no depen-
derán de factores externos para su uso.

1.1 Antecedentes

En el Ecuador existe poco interés de los gobiernos autónomos descen-
tralizados y sobre todo del Gobierno central, esto ha provocado que 
exista poco desarrollo económico en las zonas rurales. Por lo tanto, es 
importante que se generen cambios en su estructura para la obtención 
de una sociedad más equilibrada. A mediados de los años ochenta, a 
través de algunas investigaciones de economía aplicada al desarro-
llo se estableció una nueva teoría del crecimiento económico, llamada 
Teoría del Crecimiento Endógeno, que sostiene que el crecimiento eco-
nómico es el resultado de factores endógenos (Raffino, 2020). 

En materia económica la desigualdad social ha sido la expresión más 
visible del sistema económico relacionado con la política económica 
deslindada de la intervención del Estado, lo que se ha convertido en 
un obstáculo para el crecimiento económico. Este factor ha generado 
el enriquecimiento de ciertos grupos sociales, llevando otros a la extre-
ma pobreza, a diferencia del modelo endógeno que buscar rediseñar 
el sistema productivo de los países y mostrar la valoración social que 
debe partir de una medición de resultados globales (Espacios, 2020).  

Como señala Canzanelli (2016), actualmente parece perfilarse una 
nueva etapa; los modelos de crecimiento endógeno y el conjunto de 
aportes que acentúan la importancia de la innovación han pasado a 
ser claves en la discusión relativa al desarrollo regional. La idea central 
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de este enfoque es que los factores dinamizadores de un ámbito local/
regional surjan de su interior, es decir, de sus recursos naturales y so-
ciales.  

Mediante la metodología científica, utilizando los métodos descriptivo y 
exploratorio, recopilando datos por medio de encuestas y entrevistas, 
se conoció las necesidades del sector y cómo se pueden aprovechar 
los recursos endógenos de la zona y el alto índice comercial presen-
te en los negocios existentes. Finalmente, se proponen acciones que 
permitirán que las empresas situadas en el sector aprovechen de me-
jor manera los recursos y se adapten a las necesidades de desarrollo 
económico de la parroquia (Vivas y  Rodríguez, 2021)

La globalización ha permitido que las sociedades se desarrollen eco-
nómicamente de forma más acelerada y que se establezcan altos ni-
veles de competencia entre los mercados. Para muchos países desa-
rrollados, este panorama ha permitido que se expandan de manera 
exponencial y que, rápidamente, se hayan posicionado a la cabeza de 
la economía mundial (Vivas y Rodríguez, 2021).

Sin embargo, para los países catalogados como “en vías de desarro-
llo”, esta tendencia ha generado un gran número de desafíos que no 
han podido ser implementados de una manera óptima, por lo cual se 
han quedado atrás en este crecimiento acelerado. En el caso espe-
cífico de Ecuador, se han desarrollado múltiples planes, estrategias 
y acciones económicas y políticas en busca de mejorar los procesos 
productivos del país, sin embargo, la prevalencia de su modelo eco-
nómico agroexportador, sigue siendo su principal fuente de ingresos 
tanto interna como externamente (Vivas y Rodríguez, 2021).

Considerando el alto nivel productivo en el sector agrícola de todas 
las regiones del Ecuador, además de las diversas industrias que se 
desarrollan en cada zona del país, se establece un alto potencial para 
el desarrollo económico basado en el aprovechamiento de los recursos 
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endógenos del país. Focalizando la problemática en una zona especí-
fica del Ecuador, se establece que el problema general en la parroquia 
rural Virgen de Fátima es la ausencia de un modelo de desarrollo en-
dógeno para el crecimiento de la población en donde los habitantes 
puedan adaptar los negocios existentes con los recursos endógenos 
de la zona (Vivas y Rodríguez, 2021).

Actualmente en esta zona, de acuerdo con el último censo se registra 
que hay 14.189 habitantes de la parroquia, de los cuales 9.259 son 
económicamente activos (PEA), de esta última cantidad el 59,49% tie-
nen trabajo y el 40,60% lo integran personas que están desocupadas, 
cesantes, estudiantes, jubilados y amas de casa, que no cuentan con 
una actividad económica (Base de Datos-Censo de Poblacion y Vivien-
da , 2010).  

Existen muchos pobladores que acumulan necesidades básicas insa-
tisfechas, falta de desarrollo urbano y carencia de empleo en la pobla-
ción en edad económicamente activa en la parroquia Virgen de Fátima. 
La falta de un modelo de aprovechamiento de los recursos endógenos 
de la zona ha provocado que no se utilicen sus riquezas de forma ade-
cuada para maximizar el desarrollo de la zona, un desarrollo sostenible 
que genere empleo de calidad, que permita la convivencia de las prác-
ticas económicas y culturales sostenibles y que permita establecer si-
nergias entre todos los componentes del sistema (Vivas y Rodríguez, 
2021).

Se determina como problemática principal el desaprovechamiento de 
los recursos endógenos para el desarrollo económico de las zonas ru-
rales, debido a que al encontrarse en dicha ubicación del territorio una 
de las principales fuentes de ingresos del país, como es la agricultura, 
no es suficiente para alcanzar su desarrollo, por lo que es necesario 
identificar las causas por las cuales estos sectores, a pesar de generar 
ingresos no logran el surgimiento económico proyectado (Vivas y Ro-
dríguez, 2021).
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1.2 Modelo de desarrollo endógeno
 
Según Vázquez (2018), la teoría del desarrollo endógeno considera 
que la acumulación de capital y el progreso tecnológico son, sin duda, 
factores claves en el crecimiento económico. Pero, además, identifica 
una senda de desarrollo autosostenido de carácter endógeno, al argu-
mentar que los factores que contribuyen al proceso de acumulación 
de capital generan economías, externas e internas, de escala, reducen 
los costos generales y los costos de transacción y favorecen las eco-
nomías de diversidad (p. 8).

La teoría del desarrollo endógeno reconoce, por lo tanto, la existen-
cia de rendimientos crecientes de los factores acumulables y el papel 
de los actores económicos, privados y públicos, en las decisiones de 
inversión y localización, estableciendo los siguientes factores determi-
nantes para su desarrollo: 

Figura 1. Los factores determinantes del desarrollo endógeno.

Fuente: Vázquez (2018).

Según Alonso (2006) citando a Arocena, menciona, con respecto al 
desarrollo endógeno, que: 
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Es un proceso en el que lo social se integra con lo económico 
pues la distribución de la renta, de la riqueza y del crecimien-
to económico, no son procesos que surgen y toman forma de 
manera paralela, sino que adquieren una dimensión común 
debido al hecho de que los actores públicos y privados toman 
decisiones de inversión orientadas a aumentar la productivi-
dad y competitividad de las empresas, resolver los problemas 
locales y mejorar el bienestar de la sociedad. (p. 117)

El desarrollo económico se produce como consecuencia de la utiliza-
ción del potencial y del excedente generado localmente y la atracción, 
eventualmente, de recursos externos, así como de la incorporación de 
las economías externas ocultas en los procesos productivos. El desa-
rrollo económico y la dinámica productiva dependen de la introducción 
y difusión de las innovaciones y el conocimiento, que impulsan la trans-
formación y renovación del sistema productivo, ya que, en último aná-
lisis, la acumulación de capital es acumulación de tecnología y cono-
cimiento. Para que ello sea posible, es necesario que los actores que 
integran el sistema productivo local tomen las decisiones adecuadas 
de inversión en tecnología y organización (Vivas y Rodríguez, 2021).

Finalmente, Vergara (2004) menciona en su investigación lo siguiente: 
El desarrollo endógeno obedecería a la formación de un proceso em-
prendedor e innovador, en que el territorio no es un receptor pasivo 
de las estrategias de las grandes empresas y de las organizaciones 
externas, sino que tiene una estrategia propia que le permite incidir en 
la dinámica económica local. (p. 5)

Vergara (2004), manifiesta que la base para complementar el proce-
so endógeno en las localidades de un país es conocer las culturas 
de cada sector, hacia dónde se direccionan los emprendimientos ya 
existentes y el apoyo que se tiene por parte de las altas jerarquías del 
Estado en dichos lugares. Ahora bien, los procesos de difusión de las 
innovaciones y del conocimiento están condicionados por el entorno 
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(sistema de empresas, instituciones, actores económicos y sociales) 
en los que las empresas toman las decisiones de inversión. 

De acuerdo con Berumen (2015), uno de los factores centrales que 
condiciona el proceso de acumulación de capital es la organización de 
los sistemas productivos, como se ha puesto de manifiesto en Alemania 
o en las economías de desarrollo tardío del sur de Europa (como Italia 
y España) y de América Latina (Brasil, Argentina y México) durante las 
últimas décadas. La cuestión no reside en si el sistema productivo de 
una localidad o territorio está formado o no por empresas grandes o 
pequeñas, sino por la organización del sistema productivo local. La or-
ganización del entorno en el que se establecen las relaciones entre las 
empresas, los proveedores y los clientes, condiciona la productividad 
y competitividad de las economías locales (p. 112).

Así pues, los sistemas de empresas locales y las relaciones entre las 
empresas son uno de los mecanismos a través de los que se producen 
los procesos de crecimiento y cambio estructural de las economías 
locales y regionales, ya que permiten generar rendimientos crecientes 
cuando las relaciones y la interacción entre las empresas propician la 
utilización de economías de escala ocultas en los sistemas productivos 
y los centros urbanos, a fin de cuentas uno de los potenciales de desa-
rrollo económico local (Vivas y Rodríguez, 2021).

De acuerdo con la teoría de Becattini (1997), cuando en una misma co-
munidad se desarrollan sistemas productivos basados en sus propios 
recursos, esta cadena productiva genera un sinnúmero de mercados 
internos que derivan en diversos negocios que se sostienen con el 
apoyo de la industria interna y, con ello, aumenta el intercambio comer-
cial y el desarrollo económico. 

Con esta teoría, se respalda la percepción de que, el aprovechamiento 
de los recursos endógenos no solo ayuda a desarrollar negocios re-
lacionados con este producto sino derivados que permiten un mayor 



50

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS MODELOS DE DESARROLLO 

aumento comercial. Por ejemplo, en una parroquia o cantón en la que 
prima el turismo, no solo se desarrollarán los bienes o servicios vincula-
dos a proveer a los turistas, sino también el sector comercial, el sector 
inmobiliario, hospedaje, alimentación, entre otros, aumentan su capaci-
dad productiva para satisfacer la demanda (Vivas y Rodríguez, 2021).

Brojt (2016) menciona que la formación y desarrollo de los sistemas de 
empresas, las nuevas formas de organización de las grandes compa-
ñías y las alianzas estratégicas de las mismas permiten a las empresas 
obtener economías (externas e internas, según los casos) de escala 
en la producción, pero también en la investigación y desarrollo de los 
productos (cuando las alianzas afectan a la innovación). Además, en 
todos los casos es posible impulsar procesos de diferenciación de la 
producción y obtener así economías de alcance. 

En resumen, las nuevas formas de organización propician que las em-
presas empleen economías externas e internas, utilicen las indivisibili-
dades ocultas del sistema productivo, lo que favorece los procesos de 
crecimiento económico y cambio estructural.

En un escenario como el actual, caracterizado por la globalización de 
la producción y de los intercambios y el aumento de las actividades de 
servicios, las ciudades se han convertido en el espacio preferente del 
desarrollo, ya que en ellas se toman las decisiones de inversión y de lo-
calización de la industria y los servicios. Su potencial de desarrollo les 
permite responder a los retos que presenta el aumento de la competi-
tividad, vinculando los procesos de ajuste productivo y organizativo a 
la utilización de los recursos propios, a la difusión de las innovaciones 
y al fortalecimiento de las relaciones con otras ciudades (Vivas y Rodrí-
guez, 2021).

Las ciudades, por lo tanto, son territorios para la creación y desarrollo 
de nuevos espacios industriales y de servicios debido a sus poten-
cialidades de desarrollo y a la capacidad de generar externalidades. 



51

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS MODELOS DE DESARROLLO 

El espacio de competitividad creado por el proceso de globalización 
induce a las ciudades a responder estratégicamente a través de inicia-
tivas locales que estimulan los procesos de desarrollo endógeno (Vivas 
y Rodríguez, 2021).

De acuerdo con Martínez (2013), los procesos de desarrollo no se pro-
ducen en el vacío, sino que tienen profundas raíces institucionales y 
culturales. El desarrollo de una economía lo promueven, siempre, los 
actores de una sociedad que tiene una cultura y formas y mecanismos 
propios de organización. Cada sociedad alienta el desarrollo con for-
mas específicas de organización e instituciones que le son propias, y 
que facilitarán o dificultarán la actividad económica debido a que los 
agentes económicos toman sus decisiones en ese entorno organizati-
vo e institucional y, por supuesto, no siguen siempre las prescripciones 
teóricas de los modelos económicos.

1.3 El estado y la política de desarrollo 
endógeno

Según Spencer (2017), con respecto al papel que juega el Estado en 
los procesos de desarrollo endógeno, entre las características que de-
finen los procesos de globalización destaca, la reducción de la pre-
sencia del Estado en la actividad económica, la privatización de las 
actividades productivas de carácter público y la reducción del papel 
de las políticas redistributivas, industriales y regionales. Parecería, por 
lo tanto, que el Estado solamente sería responsable de mantener esta-
ble el marco macroeconómico y de crear las condiciones para que los 
factores de acumulación de capital funcionaran adecuadamente.

Sin embargo, Palos (2013) menciona que desde principios de los años 
ochenta se produce un profundo cambio en la política económica, 
cuando los actores locales y regionales inician acciones encaminadas 
a incidir sobre los procesos de crecimiento de las economías locales. 
Se inicia, así, la política de desarrollo local que constituye una respues-
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ta de las comunidades locales a los desafíos que presentaba el cierre 
de empresas, la desindustrialización y el aumento del paro.

De forma simplificada, se puede decir que la cuestión a la que se en-
frentaban las ciudades y las regiones, a finales de los años setenta en 
Europa, y a principios de los noventa en América Latina, consistía en 
reestructurar su sistema productivo de manera que las explotaciones 
agrarias y las empresas industriales y de servicios mejorarán la pro-
ductividad y aumentarán la competitividad en los mercados domésti-
cos y externos (Vivas y Rodríguez, 2021).

Los estudios realizados sobre la política de desarrollo local en Europa 
y los que en estos momentos están realizando la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y el Caribe y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en América Latina, muestran que el camino a seguir 
pasa por la definición y ejecución de una estrategia de desarrollo ins-
trumentada a través de acciones que persigan, al menos, los objetivos 
de productividad y competitividad (Vivas y Rodríguez, 2021).

Estas acciones son de carácter muy diverso. Unas se dirigen a la me-
jora de las infraestructuras físicas y el capital social con inversiones 
que son indispensables para el funcionamiento del sistema producti-
vo. Otras tratan de suplir las carencias de los factores inmateriales del 
desarrollo mediante iniciativas dirigidas a mejorar la formación de los 
recursos humanos, a impulsar el surgimiento y desarrollo de empresas 
o a favorecer la difusión de las innovaciones y el conocimiento. Otras, 
por último, se proponen fortalecer la capacidad organizativa del terri-
torio, fomentando la creación y el desarrollo de redes de empresas y la 
coordinación entre las instituciones (Vivas y Rodríguez, 2021).

Pero la característica determinante de la política de desarrollo local es 
que buena parte de las acciones se dirigen a incidir sobre los factores 
determinantes del proceso de acumulación de capital. Uno de los ejes 
principales de las políticas de desarrollo local es la difusión de las in-
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novaciones y el conocimiento, como puede comprobarse en las inicia-
tivas que funcionan en territorios con dinámicas productivas y niveles 
de desarrollo muy diferentes (Vivas y Rodríguez, 2021).

1.4 Tipos de modelo de desarrollo endógeno 

A mediados de la década de 1980, un grupo de teóricos del creci-
miento insatisfechos con los modelos neoclásicos que enfatizaban los 
factores exógenos favorecieron un modelo que sustituyó la variable de 
crecimiento exógeno (progreso técnico indeterminado), por uno cuyas 
variables determinantes de crecimiento estaban explicitadas en el mo-
delo. La investigación inicial se basó en el trabajo de Arrow, Uzawa y 
Sidrauski. Sin embargo,   Romer, Lucas, y Rebelo  omitieron el cambio 
tecnológico. En su lugar, el crecimiento en sus modelos se ligó a in-
versión en capital humano que provocaba un efecto rebote sobre la 
economía y reducía los rendimientos decrecientes de la acumulación 
de capital (Vivas y Rodríguez, 2021).

Considerando también, la teoría del crecimiento endógeno versus exó-
geno, en los modelos de crecimiento neoclásicos, la tasa de crecimien-
to a largo plazo se determina de manera exógena o bien por el ahorro 
(Modelo de Harrod-Domar) o bien por el progreso técnico (Modelo de 
Solow). Sin embargo, el origen las tasas de ahorro y progreso técnico 
permanece incógnito. La teoría de crecimiento endógeno intenta dar 
luz construyendo un modelo macroeconómico que traspasa las fron-
teras de los fundamentos microeconómicos (Vivas y Rodrguez, 2021).

A menudo la teoría endógena supone una productividad marginal del 
capital constante a nivel agregado, o cuando menos que su límite no 
tienda a cero. Esto no conlleva que empresas más grandes sean más 
productivas que las más pequeñas, puesto que a nivel empresarial el 
producto marginal del capital es decreciente (Vivas y Rodríguez, 2021).
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La teoría endógena implica que las políticas que conduzcan a una ma-
yor apertura económica, competencia, cambio e innovación fomenta-
rán el crecimiento. En ese sentido, las políticas que tengan por efecto 
la restricción o lenificación del cambio fruto de la protección o del fa-
vorecimiento de industrias o empresas existentes serán la causa de 
que el crecimiento se ralentice para perjuicio de la sociedad (Vivas y 
Rodríguez, 2021).

Howitt (2018) ha escrito al respecto: “El crecimiento económico sos-
tenido es en todas partes un proceso de continua transformación. El 
tipo de progreso económico que han experimentado las naciones más 
ricas desde la Revolución Industrial no habría sido posible si la gente 
no hubiera estado sometida a cambios” (p. 152).

Adicional a ello, Howitt (2018) también menciona que para que la eco-
nomía de un país se considere exitosa debe situarse en la senda de la 
transformación, caso contrario se condenará a un proceso de estan-
camiento en su crecimiento. Destaca que, muchas veces, se asocia el 
término “en desarrollo” a los países pobres o con falta de crecimien-
to, lo cual está alejado de la realidad, pues este término se refiere a 
los países que poseen gran diversidad en su producción, la cual solo 
requiere un adecuado desarrollo para transformarse en prosperidad 
como fuente inagotable. 

1.5 Zona rural del Ecuador 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 
2019),  por medio del Informe de Pobreza y Desigualdad en 2019, el 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) muestra las 
disparidades existentes en los indicadores de equidad sobre los terri-
torios. Si bien en Ecuador la pobreza se ha reducido, desde 2014 se 
ha estancado la erradicación de la pobreza extrema por ingresos. En 
el caso urbano, la pobreza extrema es mínima (4,3%), pero en la rurali-
dad aún representa 18,7% del total (Vivas y Rodríguez, 2021).
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En pobreza multidimensional, la brecha urbano-rural en 2019 fue de 
48,5 puntos porcentuales, lo que es igual a que en zonas rurales la po-
breza multidimensional recae sobre el 71,1% de la población, mientras 
que en las urbes es de 22,7%. A pesar de que en términos generales, 
en América Latina, y también en Ecuador, los índices de desigualdad 
en educación, acceso a salud, trabajo formal, etc., se redujeron, en 
ciertos territorios, y especialmente sobre las mujeres, las brechas de 
oportunidades aún persisten (Vivas y Rodríguez, 2021).

En comparación con Bolivia, Perú, Colombia, Chile y el Salvador, el 
Ecuador es el segundo país con una mayor brecha territorial (de 22,5%) 
en la tasa de pobreza. El país con una menor equidad territorial es Perú 
con una brecha de 26%. Mientras que el Salvador es el país con mayor 
equidad con una dispersión de la pobreza territorial del 11% (Vivas y 
Rodríguez, 2021).

El primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, plan-
tea eliminar la pobreza extrema por ingresos, considerando que una 
persona en condición de pobreza extrema es aquella que vive con me-
nos de $ 1,25 al día. En Ecuador, la línea de pobreza extrema en 2019 
fue de $ 47,9 mensuales, según el INEC. Las personas por debajo de 
la línea son consideradas en situación de extrema pobreza. En térmi-
nos generales, en Ecuador entre 2007 y 2019 se logró reducir en 11,7% 
(de 36,7% en 2007 a 25% en 2019) el porcentaje de población en con-
dición de pobreza, es decir, quienes ganan menos de $ 84,99 mensua-
les. Sin embargo, en términos de localidades aún persiste, claramente 
con mayor incidencia en la zona rural (Vivas y Rodríguez, 2021).

1.6 El gobierno ecuatoriano y el desarrollo 
económico

El organismo ecuatoriano encargado de la planificación del desarro-
llo económico es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), la cual ha explicado su modelo de desarrollo económi-
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co territorial en foros internacionales, el cual hace énfasis en el papel 
de dicha institución pública en los procesos de descentralización y 
desconcentración en el país (Vivas y Rodríguez, 2021).

El Estado reconoce que el territorio es la piedra angular de la planifica-
ción y, por lo tanto, del proceso de desarrollo del país, por lo cual, se 
busca que se alcance el buen vivir en esta sociedad, como un proceso 
que tiene su tiempo, que tiene sus dinámicas, sus dimensiones, pero 
que apunta a la consolidación de procesos sociales, económicos y po-
líticos en los territorios (SENPLADES, 2013).

Se debe destacar el crecimiento económico que logró Ecuador entre 
2007 y 2014, en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), con un 
4,3% en comparación con otros países de América Latina y el Caribe 
(3,2%) y se debe aseverar que lo importante es que este desarrollo esté 
distribuido en todos los territorios del país (Vivas y Rodríguez, 2021).

Es importante destacar que para lograr el desarrollo social y econó-
mico, no solamente el Estado central tiene las responsabilidades de 
generar los instrumentos que permitan lograrlo. Los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados (GAD), la ciudadanía y, en general, todos los co-
lectivos, juegan un rol muy importante para ir generando estos nuevos 
modelos de desarrollo económico (Vivas y Rodríguez, 2021).

En este marco, se deben citar cuatro hitos que ha implementado el 
gobierno ecuatoriano a través de la SENPLADES para transformar el 
país, entre ellos, las transferencias de recursos económicos y compe-
tencias a los GAD, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 
la desconcentración y descentralización del Estado y la provisión de 
información estratégica (Vivas y Rodríguez, 2021).

A partir del año 2006, se redujeron todos los indicadores de pobreza, 
así como la desigualdad. Pero el desafío es erradicar la pobreza, y en 
particular la pobreza extrema. Para lograrlo se cuenta con la Estrate-
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gia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (ENIEP), 
como instrumento para articular y territorializar la política pública. De 
manera particular el componente de la revolución productiva, el trabajo 
y el empleo, da la pauta para fortalecer la agricultura familiar y campe-
sina, la economía popular y solidaria, la democratización del acceso a 
recursos productivos y la distribución de la riqueza. En este sentido, la 
erradicación de la pobreza y el cambio de la matriz productiva son dos 
estrategias interdependientes para la implementación del Plan Nacio-
nal para el Buen Vivir (SENPLADES, 2017)

1.7 Generalidades de la parroquia Virgen de 
Fátima 

El sector conocido como Virgen de Fátima es una parroquia rural del 
cantón Yaguachi de la provincia del Guayas, también conocido como 
«Kilómetro 26», por estar ubicada en ese punto de la vía Durán-Tambo.

Considerando el último censo registrado en el Plan de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial publicado por la Secretaría técnica de planifica-
ción del Ecuador, que data del año 2018, la población total de dicha 
parroquia asciende a 14.189 habitantes, con una extensión de 5.290,46 
hectáreas limitando al norte con la parroquia Yaguachi Viejo (Cone), al 
sur con la parroquia Taura, al este con la parroquia Gral. Pedro J. Mon-
tero (Boliche), y al oeste con la parroquia Eloy Alfaro (Durán) (Secreta-
ría Técnica de Planificación del Ecuador, 2018). 

De acuerdo con la investigación realizada por los autores Castillo, 
Guerra y Loaiza (2020) en su artículo científico titulado “Estudio de los 
recursos potenciales endógenos para el desarrollo en zonas rurales: 
Diagnóstico de la parroquia Virgen de Fátima”, se menciona que, entre 
los recursos que posee la parroquia, los que cuentan con un mayor 
potencial para aprovecharse bajo un modelo de desarrollo endógeno 
son:
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 

• Caña de azúcar 
• Arroz 
• Misceláneo de frutas (cosechas de temporada)
• Porcina
• Viveros de plantas 

Recurso humano:

• Jornalero (agricultura y ganadería) 
• Comercio al por mayor y menor 
• Gastronomía 

Institucionales e infraestructura:
 

• Ruta del cacao 

De acuerdo con un censo poblacional realizado por el Departamento 
de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas mediante 
el proyecto: “Modelo de desarrollo socioeconómico para los habitan-
tes de la parroquia Virgen de Fátima”, por parte de estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en Gestión empresarial, guiados por un grupo de 
docentes investigadores, mencionan que para el 2019, considerando 
un total de 16 recintos y 40 ciudadelas o barrios, la población total de 
la parroquia es de 10.708 habitantes (Censo GAD Virgen de Fátima, 
2019). 

De acuerdo con el estudio mencionado anteriormente, el 58% de la 
población se encuentra en la cabecera cantonal de la parroquia Virgen 
de Fátima, mientras que el 41% se localiza en los recintos, existe un 1% 
que no emitió respuesta al momento de determinar su lugar de asen-
tamiento. Entre los datos más relevantes y que pueden incidir en la 
perspectiva del presente estudio se encuentra el nivel de estudio que 
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presentan los habitantes de la zona, en los cuales se evidencia que la 
mayoría de los habitantes solo han terminado la primaria y secundaria, 
pero no presentan estudios de tercer nivel (Vivas y Rodríguez, 2021).

En las investigaciones de tipo social se pueden aplicar dos tipos de 
muestra: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. En 
la presente investigación, debido a las restricciones generadas por la 
actual pandemia de COVID-19, la cual ha reducido la movilidad de los 
investigadores se procederá a realizar entrevistas a 2 personas relacio-
nadas con el desarrollo económico de la parroquia Virgen de Fátima: 
un representante del GAD parroquial y un representante de los agricul-
tores de la zona. 

1.8. Información relevante de la investigación 

Tabla 1. Entrevista a la presidenta del GAD Virgen de Fátima.
Pregunta Respuesta

1. ¿Cómo puede definir el desarrollo de nego-
cios y emprendimientos en la parroquia Virgen 
de Fátima?

El desarrollo de los negocios en la parroquia 
es altamente efectivo, existen un gran núme-
ro de negocios, no existe desocupación de 
locales comerciales ya que, incluso, muchas 
de las parroquias aledañas se abastecen de 
la parroquia.

2. ¿De qué manera ha incidido el desarrollo em-
presarial al desarrollo económico de la parro-
quia?

La rápida evolución del comercio en el sec-
tor, lo cual ha generado aumento progresivo 
de las edificaciones dedicadas a este fin, con 
la apertura de múltiples sucursales de locales 
comerciales.

3. ¿Cuáles son los planes gubernamentales que 
se han aplicado o que tienen al alcance los ne-
gocios de esta zona para su desarrollo?

Capacitaciones constantes a los vendedores 
informales, los cuales cuentan con carnetiza-
ción para avalarlos ante la ciudadanía y redu-
cir los niveles de delincuencia asociados a la 
dinámica de la venta informal

4. ¿Los habitantes de la parroquia conocen el 
potencial de sus recursos endógenos con el fin 
de desarrollar negocios a partir de los mismos?

La actividad económica se direcciona prin-
cipalmente al comercio, sin embargo, en los 
mismos negocios si se aprovecha la estacio-
nalidad de los recursos agrícolas, se vende 
directamente como materia prima.
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5. ¿Qué tipo de negocios han podido sobrevivir a 
través de los años en la parroquia y a que consi-
dera que se deba su permanencia en el tiempo?

A pesar de la situación económica que se ha 
vivido en el último año, el índice de cierre de 
los negocios es sumamente bajo, ya que todos 
los negocios, sin excepción, han logrado per-
manecer durante muchos años

6. ¿Cómo puede definir el desarrollo de nego-
cios y emprendimientos en la parroquia Virgen 
de Fátima?

El desarrollo de los negocios, en su caso per-
sonal, estuvo ligado a la falta de empleo que 
se presenta en la zona, por lo cual, desarrolló 
varias ideas de negocios hasta que se focalizó 
en el comercio de víveres, en los cuales pudo 
obtener crecimiento con un negocio que tiene 
varios años posicionado.

5. ¿Qué tipo de negocios han podido sobrevivir a 
través de los años en la parroquia y a que consi-
dera que se deba su permanencia en el tiempo?

Los negocios que mayor crecimiento y esta-
bilidad han registrado en los últimos años son 
los que se encuentran vinculados al sector 
agrícola, el comercio de víveres para consumo 
interno y los del sector turismo.
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Figura 2. Encuesta en la parroquia Virgen de Fátima.
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Encuesta a un grupo de negoción de los cuales se obtuvo los siguien-
tes resultados:

Figura 3. Resultados de la encuesta.
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Primera pregunta, se planteó la interrogante referente al tiempo que 
tiene activo el negocio de los encuestados. El 79% de los encuesta-
dos mencionó que su negocio tiene más de 24 meses. Cabe indicar 
que el rango mencionado por los mismos sobrepasa los 2 años por 
mucho más tiempo, teniendo algunos negocios 10, 15 y hasta 24 años 
de permanencia. Esto evidencia que la tasa de desarrollo de nuevos 
negocios es baja, sin embargo, los negocios que logran consolidarse 
permanecen abiertos a largo plazo (Vivas yRodríguez, 2021).

Segunda pregunta, se consultó a los encuestados su actividad eco-
nómica principal. El 38% de los negocios encuestados pertenecen al 
sector comercial, ya sea en ventas al por mayor o al por menor. El 24% 
se direcciona al sector agrícola, el 21% se desarrolla en el sector arte-
sanal, ya sea en prendas de vestir, calzado, accesorios, bisutería, entre 
otros. El 12% se encuentra en el sector de alimentos y, finalmente, el 
5% se ubica en otros tipos de comercio como la prestación de servi-
cios (Vivas y Rodríguez, 2021).

Tercera pregunta, se buscó determinar la motivación por la cual, los 
encuestados decidieron empezar con sus negocios. El 42% mencionó 
que la falta de empleo los llevó a desarrollar pequeños emprendimien-
tos que, con el pasar del tiempo, se consolidaron. Mientras que el 31% 
menciona que lo realizaron para generar un ingreso extra, dependiendo 
del nivel de crecimiento del negocio, dejaron sus trabajos en relación 
de dependencia o los siguen manteniendo como una segunda fuente 
de ingresos. El 12% mencionó que los mantienen por tradición fami-
liar, esto más se identifica en los negocios artesanales en los cuales 
los conocimientos pasan entre generaciones. El 9% y 6% mencionaron 
que los abrieron para aprovechar los recursos o los conocimientos que 
disponían al momento de su creación (Vivas y Rodríguez, 2021).

La cuarta pregunta busca conocer si el comerciante al cual se está 
entrevistando, considera que su negocio aprovecha los recursos de la 
zona para su funcionamiento o si lo toma de fuentes externas, es decir, 
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si trae de otras provincias, ya sea su materia prima como su stock de 
inventario. El 59% de los entrevistados mencionan que aprovechan los 
recursos de la zona, con el fin de tener costos más reducidos en cuan-
to a logística; sin embargo, no descartan que parte de sus insumos los 
obtengan de otras fuentes. El 41% menciona que sus productos son, 
en su mayoría, de fuentes externas, es decir, los compran a provee-
dores localizados en otros cantones, parroquias o provincias. Esto se 
presenta más en las encuestas de los negocios dedicados al comercio 
(Vivas y Rodríguez, 2021).
 
Considerando que todos los encuestados están familiarizados con el 
término “recursos endógenos”, la quinta pregunta busca conocer si 
los encuestados consideran que los negocios establecidos en la pa-
rroquia aprovechan de manera óptima los recursos de la región y los 
utilizan para su crecimiento económico. El 35% de los encuestados no 
están ni en desacuerdo ni de acuerdo con la interrogante, esto se debe 
a que en la mayoría de los negocios sí utilizan los recursos de la zona, 
pero sin un conocimiento previo de su aprovechamiento como recurso 
endógeno para el crecimiento económico. El 25% y 16% respondieron 
afirmativamente a la pregunta, mientras que el 17% y 7% lo hicieron 
de manera negativa, indicando que en la zona no se aprovechan los 
recursos que poseen (Vivas y Rodríguez, 2021).

La sexta pregunta plantea cuáles serían los incentivos que los nego-
ciantes de la parroquia Virgen de Fátima necesitarían para direccio-
nar sus negocios al aprovechamiento de los recursos endógenos de la 
zona. El 40% menciona que necesitarían capacitaciones para conocer 
las maneras en las cuales podrían mejorar el empleo de los recursos. 
Mientras que, el 34% menciona que los préstamos ayudarían a desa-
rrollar nuevos procesos o líneas de negocio direccionadas a aprove-
char los recursos. El 14% menciona que requerirían que se realicen 
nexos con empresas del exterior que se interesen en invertir en la zona. 
El 12% establece que requieren incentivos tributarios que les permitan 
disminuir los impuestos que pagan y, de esta manera, poder invertir en 
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mejorar sus procesos para el aprovechamiento de los recursos endó-
genos (Vivas y Rodríguez, 2021).

La séptima pregunta plantea la posibilidad de que los habitantes de la 
zona reciban capacitaciones y asesoramiento con respecto al uso de 
los recursos endógenos para el crecimiento de sus negocios, y cono-
cer si estarían de acuerdo en participar en ello. El 74% (48% por medio 
del “muy de acuerdo” y el 26% por medio del “de acuerdo”) respondió 
de manera afirmativa, mientras que el 12% se muestra indiferente o 
poco interesado en una actividad de esta índole. El 8% y 6% respon-
dieron de manera negativa al contestar “en desacuerdo” y “muy en 
desacuerdo”, respectivamente (Vivas y Rodríguez, 2021).

Finalmente, la última pregunta busca conocer la opinión de los encues-
tados con respecto a los beneficios o ventajas que el uso de recursos 
endógenos les daría a los negocios de la parroquia. El 49% menciona 
que utilizando los recursos propios de la zona aumentarían su rentabi-
lidad, mientras que el 22% establece que aumentará su competitividad 
con otras parroquias o sectores. El 17% considera que ayudará a re-
ducir sus costos de producción al ser ítems que se encuentran dentro 
del mismo lugar, estableciendo acuerdos de mutuo beneficio entre los 
negocios. El 12% considera que al generar un crecimiento económico 
en la zona, gracias al aprovechamiento de los recursos endógenos, 
esto generará mayor interés por parte del Estado para mejorar la zona 
e invertir en la misma (Vivas y Rodríguez, 2021).

1.9 Acciones para adaptabilidad de los recursos 
endógenos 

Mediante el análisis de toda la información, se pudo corroborar el bajo 
aprovechamiento de los recursos endógenos en la zona de la parro-
quia Virgen de Fátima debido a varios factores, como la falta de finan-
ciamiento, bajo nivel educativo, falta de servicios básicos, entre otros. 
Esta falta de oportunidades para desarrollar ideas que se beneficien 
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de los recursos propios de la localidad es una de las causas para que 
este sector no progrese y que, en su mayoría, se localicen personas de 
bajo estrato social, que ganan solo el salario básico o menos y que no 
posean los recursos suficientes para tener un buen vivir (Vivas y Rodrí-
guez, 2021).

Debido a lo mencionado, es necesario brindar el apoyo para que este 
sector se desarrolle en temas de aprovechamiento de los recursos, 
pues en el país existen las condiciones y el apoyo para su crecimiento, 
gracias a los diversos planes gubernamentales. Se debe considerar el 
impulso de estrategias y planes de acción que logren incentivar este 
sector en temas de desarrollo económico a corto, mediano y largo pla-
zo (Vivas y Rodríguez, 2021).

Uno de los puntos más destacados de la presente propuesta es la 
capacitación de los emprendedores y negociantes de esta zona, los 
cuales, más que basarse en el campo de la innovación, se focalizan 
en el de suplir las necesidades del sector, aumentando las empresas 
ubicadas en el área del comercio y los alimentos, promoviendo tam-
bién al uso de los recursos naturales y culturales de la zona (Vivas y 
Rodríguez, 2021).

El asesoramiento y respaldo financiero de entidades, tanto públicas 
como privadas, es vital para lograr los objetivos de la propuesta, pues 
se requiere un respaldo que permita a los negocios seleccionar el área 
donde mejor se desempeñen y no solo evaluando la rentabilidad, sino 
también direccionándolos para que no solo se desarrollen como em-
presarios individuales, sino que puedan realizar asociaciones o cade-
nas productivas que generen valor agregado a la producción conven-
cional (Vivas y Rodríguez, 2021).

A continuación, se presenta el siguiente plan de acción, con el fin de 
determinar las actividades necesarias para la aplicación de las pro-
puestas detalladas en la presente investigación: 



67

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS MODELOS DE DESARROLLO 

Tabla 1. Plan de acción.
Propuestas Objetivo Actividad Recursos Tiempo

Capacitación direccio-
nada a los empresarios 
de la parroquia Virgen 
de Fátima para socia-
lizar la importancia del 
aprovechamiento de 
los recursos endóge-
nos de la zona.  

Orientar a los 
empresarios 
con respecto 
a las ventajas 
del uso de los 
recursos en-
dógenos de la 
parroquia.

-Realizar charlas o 
capacitaciones don-
de se explique las 
ventajas de los recur-
sos endógenos de la 
zona.
-Capacitar a los em-
presarios sobre pro-
ductividad y desarro-
llo económico.

Financiado 
por el GAD 
parroquial y 
asociaciones 
vinculados a 
los negocios 
existentes 
con apoyo de 
estudiantes 
universitarios.

Aproximado 
de 3 meses. 

Alianzas estratégicas 
entre los sectores eco-
nómicos presentes en 
la parroquia Virgen de 
Fátima.

Dinamizar las 
relaciones de 
los negocios 
e x i s t e n t e s 
para apro-
vechar los 
recursos au-
tóctonos de la 
zona

Realizar acercamien-
tos entre diversos re-
presentantes de gru-
pos económicos de 
la zona para formar 
alianzas. 
Coordinar cadenas de 
valor productivo entre 
empresas del sector. 

Reuniones en-
tre producto-
res con apoyo 
del GAD pa-
rroquial como 
intermediador 

Aproximado 
de 6 a 12 
meses.

Mejoramiento de la in-
fraestructura y sistema 
educativo de la parro-
quia por parte de los 
entes gubernamenta-
les.

Crear un 
ecosistema 
de desarrollo 
productivo 
con apoyo 
gubernamen-
tal.

- Gestionar obras pú-
blicas vinculadas a 
las necesidades de 
los emprendimientos 
de la zona
-Realizar actividades 
comunitarias para 
mejoramiento de zo-
nas turísticas del sec-
tor 

Comunidad, 
municipio y 
GAD parro-
quial. 

Aproximada-
mente de 2 a 
4 años (según 
coordinación 
con adminis-
tración en tur-
no) 

Elaborado: Autores, 2021

1.9.1 Propuesta a corto plazo
La propuesta a corto plazo se basa en las capacitaciones para los em-
presarios existentes en la parroquia Virgen de Fátima vinculados a la 
adaptabilidad de sus negocios con respecto al uso de los recursos en-
dógenos. Esto se realiza con el fin de reforzar su conocimiento acerca 
de la importancia de usar los recursos de la zona, y cómo adecuar sus 
negocios a las necesidades de desarrollo económico de su parroquia, 
con el fin de generar rentabilidad, tanto para ellos como para el sector 
(Vivas y Rodríguez, 2021).
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En estas capacitaciones se requiere orientarlos hacia su vocación co-
nociendo sus talentos y cómo estos pueden ser enfocados hacia los 
recursos endógenos de la zona y cómo convertir sus negocios en un 
modelo sostenible y sustentable. Esto se logrará mediante capacitacio-
nes a las personas del sector considerando su nivel académico, con 
el fin de apoyarlos con material didáctico que facilite su preparación 
con ideas básicas para generar rentabilidad mediante sus negocios 
establecidos o desarrollando líneas alternas (Vivas y Rodríguez, 2021).
Esta institución priorizará a los negocios que se relacionen de manera 
directa con los recursos endógenos del sector en base a mentores es-
pecializados en este tipo de programas que apoyan al pequeño y me-
diano emprendedor. En términos prácticos, el sistema espera que los 
proyectos aumenten su índice de supervivencia gracias al aprovecha-
miento de los recursos internos, los cuales no requerirán altos niveles 
de inversión (Vivas y Rodríguez, 2021).

Se considera que para que el negocio pueda surgir con éxito, deben 
fortalecerse las siguientes áreas: 

Figura 4. Áreas de desarrollo para los empresarios.

Elaboración: Autores, 2021



69

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS MODELOS DE DESARROLLO 

El rol de la institución que servirá como apoyo para los entes guberna-
mentales y privados involucrados es la de orientar a los empresarios 
con el conocimiento para adaptarse al modelo de desarrollo económi-
co con recursos endógenos, en este caso, se propone la intervención 
de universidades mediante sus proyectos de vinculación con la co-
munidad, Las actividades que podrían desarrollar son las siguientes 
(Vivas y Rodríguez 2021):

• Brindar información sobre procesos de innovación que les per-
mita tomar decisiones acertadas y que mitiguen el riesgo, en lo 
relacionado a sus empresas.

• Modelos de financiamiento a las cuales podrían aplicar para la 
mejora de sus procesos productivos. 

• Plantear iniciativas con empresas de la misma parroquia de di-
versos sectores económicos que complementen sus propios 
negocios. 

Esto se desarrolla con el fin de lograr los siguientes objetivos:

• Incrementar la cantidad de aliados que fomentan el desarrollo 
económico e innovación para que trabajen de manera coordina-
da.

• Impulsar el incremento de la inversión privada en investigación 
y desarrollo a través de la vinculación entre universidad y em-
presa.

El proceso de capacitación comprenderá 3 cursos de 20 horas presen-
ciales cada uno. También se contará con la ayuda de moderadores, los 
cuales pueden ser contactados por medio de las entidades públicas 
adjuntas al proyecto. De acuerdo con la aceptación presentada por 
los empresarios (por medio de la encuesta) a recibir capacitaciones 
con respecto a temas vinculados a la adaptabilidad de sus negocios 
al modelo de desarrollo endógeno, se proyecta una participación en el 
plan piloto de 80 personas, el cual puede replicarse con base en los 
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niveles de interés detectados.  En estos cursos se busca los siguientes 
objetivos (Vivas y Rodríguez, 2021):

• Estudiar las relaciones entre innovación social y el rol de las 
alianzas público-privadas.

• Comprender las fuerzas que afectan a la industria, opciones es-
tratégicas y cómo posicionar sus empresas mediante el uso de 
los recursos endógenos.

• Entender la importancia del desarrollo y la diversificación de su 
modelo de negocio.

• Aprender a establecer una propuesta de valor.
• Desarrollar y presentar proyectos grupales que permitan gene-

rar cadenas de valor innovadoras que ayuden al desarrollo eco-
nómico de la zona.

Se tiene en cuenta el nivel de formación académica que poseen los ha-
bitantes, por lo que los cursos se presentarán inicialmente de manera 
sencilla, focalizados a la definición de los negocios de los emprende-
dores, y a medida que el curso avance, se formalizarán los temas a fin 
de que los asistentes sean capaces de ejecutar planes de negocios. 

Temas de los cursos:

Módulo 1. Modelo de desarrollo endógeno  
• ¿Qué es el desarrollo económico endógeno? 
• Cómo detectar una necesidad de la zona vinculada a los recur-

sos endógenos.
• ¿Qué aspectos debo analizar para adaptar mi negocio al 

aprovechamiento de los recursos endógenos?
• ¿Cuáles son las ventajas o beneficios del modelo de desarrollo 

endógeno?

Módulo 2. Definición de la idea de negocio   
• Tipos de negocios.
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• Definición del mercado meta del negocio. 
• ¿Cómo se constituye una empresa?
• ¿Qué documentación legal necesito para crear mi empresa?
• ¿Cuáles son las obligaciones y derechos de los empresarios?

Módulo 3. Contabilidad básica para Pymes
• Como obtener rentabilidad de una idea de emprendimiento. 
• Cotización para inventario. 
• Costos y gastos. 
• Ventas e ingresos

1.9.2 Propuesta a mediano plazo
Como se planteó inicialmente, con la selección de los negocios que se 
vinculen de manera más directa con los recursos endógenos de la zona 
y las acciones más viables, obtenidos del proceso de capacitaciones, 
se pueden ir armando comitivas que formen programas de negocios, 
en función a los principales talentos que se manifiesten entre los habi-
tantes del sector, a fin de crear propuestas como: ferias gastronómicas, 
centro de artesanías, actividades turísticas o de esparcimiento para los 
habitantes del sector y demás alternativas que fomenten el desarrollo 
económico (Vivas y Rodríguez, 2021).
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Tabla 3. Recursos endógenos y negocios existentes en la parroquia.

Recursos endógenos Negocios existentes Vinculación de los negocios 

Agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca:
• Caña de azúcar
• Arroz
• Misceláneo de frutas (cose-

chas de temporada)
• Porcina
• Viveros de plantas Agricultura

Artesanal
Comercio
Alimentos

Alianza de proveedores para nego-
cios de alimentos 

Recurso humano
• Jornalero (agricultura y 

ganadería)
• Comercio al por mayor y 

menor
• Gastronomía

Contratación de vendedores para 
coordinar ventas de producción agrí-
cola fuera de la parroquia. 

Institucionales e infraestructura
• Ruta del cacao

Desarrollo de ferias artesanales y 
gastronómicas en sectores turísticos 
de la parroquia.

Elaborado: Autores

Para la ejecución de esta idea se deben evaluar los recursos necesa-
rios para implementarla, como lugar de reuniones para coordinar las 
alianzas, número de participantes, aval de empresas, equipos nece-
sarios dependiendo el negocio y la idea a ejecutar, promoción, en-
tre otros. A continuación, se presenta el proceso para llevar a cabo 
la coordinación de las alianzas entre las empresas del sector (Vivas y 
Rodríguez, 2021).
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Figura 6. Flujograma para enfoque a mediano plazo.

Elaboración: Autores.
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1.9.3 Propuesta a largo plazo
Los diversos cambios en el desarrollo productivo que se manifestarán 
en este sector, y de acuerdo con el nivel de intervención de las enti-
dades públicas, serviría como un llamado de atención a los demás 
organismos públicos para gestionar obras de infraestructura como: pa-
vimentación de calles, alumbrado público, alcantarillado, agua potable 
y demás aspectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes del 
sector (Vivas y Rodríguez, 2021).

Considerando las necesidades del sector, se establece la necesidad 
del desarrollo de las siguientes obras: 

• Mejora en la infraestructura de las unidades educativas del sec-
tor. 

• Desarrollo de centros de capacitación empresarial. 
• Selección de lugares turísticos para el desarrollo de locales co-

merciales adecuados para ferias gastronómicas. 
• Creación de talleres para emprendedores. 
• Creación de nuevos centros educativos. 
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Este capítulo pretender dar los resultados de un análisis de los agentes 
sociales claves para implementar micro-emprendimientos que puedan 
aportar al crecimiento y desarrollo de la parroquia Virgen de Fátima. 
Se determinarán las propuestas más convenientes que ayudarán a los 
habitantes a obtener el financiamiento necesario para la puesta en mar-
cha de los emprendimientos.

El emprendimiento es una de los instrumentos que ayudan en el desa-
rrollo socio-económico de un país.
 
1.1 Situación económica de la parroquia Virgen 
de Fátima

Según el censo realizado en el mes de septiembre del 2019 como lo 
menciona Castillo et al., (2019) el desarrollo de la parroquia Virgen de 
Fátima se enfoca en diversas actividades como la agrícola, el comercio 
y empleos en el sector privado.
 
Los autores Muñoz Mendoza y Zeas Yungan (2021) mencionan que 
“con ayuda de las entidades financieras que aportan créditos a perso-
nas que buscan emprender se podrá llevar a cabo el asentamiento de 
micro-emprendimientos, porque de esta manera los emprendedores 
obtendrían el capital necesario para empezar”.
  
El trabajo tiene como objetivo principal la identificación de entes finan-
cieros, económicos, públicos, privados o internacionales que ayuden 
al desarrollo de esta parroquia. En el Ecuador, durante estos últimos 
años, se ha incrementado la tasa de desempleo debido a la crisis eco-
nómica que atraviesa el país, lo que ha provocado que una parte de la 
población busque otras alternativas de trabajo para generar ingresos. 
Actualmente, debido a esta necesidad las personas han optado por 
crear micro-emprendimientos para poder sustentarse y mejorar su ca-
lidad de vida.
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De acuerdo a un análisis que se realizó a través de las prácticas de 
servicio comunitario (vinculación), se pudo observar que en la pobla-
ción de la parroquia Virgen de Fátima había mucha desocupación y 
pobreza, sin embargo, los habitantes siempre estaban dispuestos a 
recibir talleres de emprendimientos que eran dictados por estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Gua-
yaquil, pero éstos solo quedaban como conocimientos adquiridos y 
no los llevaban a la práctica ya que no han contado con el apoyo de 
organizaciones o asociaciones que permitan financiar dicho micro-em-
prendimiento. 

La gran cantidad de personas desempleadas y que no cuentan con un 
trabajo fijo también es un factor que afecta en el crecimiento de esta 
parroquia, al igual que la inseguridad que hay dentro de la misma. 

1.2 Importancia del desarrollo

La importancia del desarrollo de un sector dependerá de los agentes 
sociales que se encuentran dentro del territorio, de esta manera se po-
drá plantear propuestas de financiamiento que facilitarán la creación 
de micro-emprendimientos viables para que mejore la economía en la 
parroquia. 
 
Los emprendimientos dentro de esta parroquia aportarán a la dismi-
nución de personas desempleadas y al mejoramiento de la calidad de 
vida de cada una de las familias. Además, las capacitaciones que se 
proporcionarán servirán a los habitantes de este sector para que co-
nozcan técnicas y estrategias administrativas a usarse dentro de sus 
negocios.

1.2.1 Organizaciones que brindan apoyo a los micro-emprendedo-
res
Este capítulo ofrece información necesaria acerca de las organizacio-
nes del Estado que podrían brindar el apoyo económico para los pe-
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queños emprendimientos de la parroquia Virgen de Fátima, para así lo-
grar el mejoramiento, crecimiento y desarrollo económico con la ayuda 
de entidades financieras que actualmente están aportando créditos a 
las personas emprendedoras que deseen obtener su propio negocio. 
Este proyecto sí es viable porque se busca obtener un desarrollo eco-
nómico dentro de esta parroquia tomando en consideración los agen-
tes claves. 

BanEcuador
“Es una entidad financiera que fue propuesta por el Estado para dar 
financiamientos a los emprendedores que busquen un beneficio eco-
nómico y de esta manera puedan aportar el país dando empleo” (Ba-
nEcuador, 2020).

Banco del Pacífico 
“Emite préstamos solo para personas que son clientes dentro de esta 
organización para que puedan emprender sus propios negocios. Este 
crédito se llama crédito ágil” (Banco del Pacífico, 2020).

Cooperativa JEP
CrediPYMES son créditos orientados a personas naturales o jurídicas, 
destinados a financiar diversas actividades productivas y de comercia-
lización a una menor escala que el segmento empresarial, con ingresos 
por ventas directamente relacionados con la actividad productiva y/o 
de comercialización, cuya fuente de pago provenga de dicha actividad 
(Cooperativa JEP, 2020).
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Tabla 1. Tabla comparativa de entidades financieras.

Entidades financieras 

BanEcuador Banco del Pacífico Cooperativa JEP

Beneficios

• Monto para microcrédito has-
ta USD 150 mil: Si tu inver-
sión es de hasta USD 20 mil 
financiamos el 100%.

• Si tu inversión es de más 
de USD 20 mil financiamos 
máximo hasta el 80%.

• Monto para pyme hasta USD 
1 millón, equivalente máximo 
al 80% de la inversión.

• Mayor plazo de pago de los 
créditos, con periodos de 
gracia acorde a la actividad.

• Forma de pago se ajusta al 
flujo de caja del proyecto 
(mensual, bimensual, trimes-
tral, semestral, anual o al 
vencimiento).

• Rapidez en la solicitud 
y aprobación online, sin 
necesidad de ir al Ban-
coAgilidad en su acredi-
tación inmediata.

• Flexibilidad al no requerir 
garantía, solo aceptación 
electrónica

• Comodidad con el plazo 
de hasta 36 meses.

• Conveniencia en el fi-
nanciamiento de hasta 
$10.000

• Puedes solicitar en-
tre USD 1,00 y USD 
3.000.000,00

• Plazo máximo 48 me-
ses.

• Con una tasa nominal 
del 11.20%.

Requisitos 

• Presentación de la cédula de 
ciudadanía o identidad y del 
certificado de votación del 
solicitante, cónyuge o convi-
viente.

• Presentación del RUC o RISE 
del solicitante. 

• Copia de la planilla de cual-
quier servicio básico con una 
antigüedad no mayor a tres 
meses de la fecha de pre-
sentación de la solicitud de 
crédito.

• Ser cliente BdP mínimo 6 
meses de antigüedad.

• Estabilidad laboral de 1 
año (bajo dependencia).

• Tener usuario y contra-
seña de la Banca Virtual 
Intermático.

• Tener actualizados sus 
datos.

• Edad mínima 21 años

• Apertura de cuenta 
Ahorros JEP.

• Cédula.
• Planilla de servicio bá-

sico (agua, luz o telé-
fono).

• Balances, entre otros.
• Apertura de cuenta 

Ahorros JEP.
• Cédula.
• Planilla de servicio bá-

sico (agua, luz o telé-
fono).

• Balances, entre otros.

1.3 Los créditos y su aporte al desarrollo

Mendoza Jaramillo (2015) afirma lo siguiente: El crédito y su aporte al 
desarrollo socioeconómico es un instrumento que permite fomentar la 
capacidad productiva de los emprendedores, incrementar sus ingre-
sos, mejorar sus rendimientos y condiciones de vida, mediante el cual 
se articulan los recursos para atender las necesidades productivas de 
financiamiento de los emprendedores y contribuir en la disminución de 
los índices de pobreza. 
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En el caso de las teorías del desarrollo económico, el crecimiento eco-
nómico es solo un elemento del desarrollo, donde éste es visto con una 
perspectiva más integral, no solo económica, sino también humana, sin 
dejar a un lado el aspecto ambiental sustentable. Por lo anterior, queda 
clara la diferencia entre teorías del crecimiento y teorías del desarrollo, 
ya que la visión de desarrollo es más amplia e integra variables tanto 
cuantitativas como cualitativas (Cárdenas y Michel, 2018).

Teoría de Rostow
“Las etapas del crecimiento económico”, consiste básicamente en la 
clasificación en cinco categorías que hace este autor de todas las so-
ciedades, teniendo en cuenta sus aspectos económicos, como se des-
criben a continuación: a) Sociedad tradicional, b) Precondiciones para 
el despegue, c) Hacia un crecimiento autosostenido, d) Camino hacia 
la madurez, y e) Etapa de alto consumo. Para llegar al estado de desa-
rrollo las sociedades deben pasar por cinco etapas previas, las cuales 
serían aplicables e insorteables para todas las naciones (Rostow, 1961 
mencionado en Cárdenas y Michel, 2018, p. 56).

Con base a lo analizado en esta revisión teórica, es posible identificar 
y determinar que gran parte de los negocios o microempresas estable-
cidos en las zonas rurales del país se forman a partir de la necesidad, 
en muchas ocasiones, falta de empleo de sus habitantes, por lo que 
difícilmente logran crecer o aportar económicamente al desarrollo del 
Ecuador.
  
1.3.1 La Historia en este tema
La Alianza para el emprendimiento e innovación (AEI), (2020) mencio-
na que:
 

En el Ecuador, el emprendimiento se ha desarrollado de tal 
manera que según varios reportes internacionales (Global En-
trepreneurship Monitor - GEM y Global Entrepreneurship De-
velopment Institute - GEDI), la propensión a emprender y la 
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percepción del emprendedor por parte de la sociedad están 
entre las más altas del mundo (p.10).

En Ecuador en el año 2015 se obtuvo un Índice de Actividad Empren-
dedora Temprana (TEA) de 33,6 %, por lo que aproximadamente 1 de 
cada 3 adultos habría realizado gestiones para crear un negocio o 
poseía uno cuya antigüedad no superaba los 42 meses.
 
De forma similar, el porcentaje de personas que poseía un negocio ya 
establecido (más de 42 meses) se mantuvo en el nivel de los últimos 
años (17,4 %). Siguiendo la tendencia, tanto los negocios emprendidos 
recientemente como los ya establecidos, se dedicaban en su mayoría 
al comercio (76% y 51% respectivamente) y en lo fundamental orienta-
dos al mercado doméstico. La proporción de emprendimientos en co-
mercio ha mantenido una tendencia creciente desde el 2010 (65%). En 
América Latina, Ecuador muestra de nuevo la TEA más alta, seguido 
por Chile (25,9%) y Colombia (22,7%). En 2015, la TEA estaba com-
puesta por un 25,9% de negocios nacientes y un 9,8% de negocios 
nuevos (Valencia Cruzaty, 2017).
 
En este contexto, Alianza para el emprendimiento e innovación (AEI) 
(2020) indica que “el emprendedor-innovador ecuatoriano es visto 
como agente del cambio que busca mejorar las condiciones de vida de 
sus colaboradores, comunidad, familia, amigos, consumidores” (p.10).
Perspectivas Económicas de América Latina aborda el tema de la ju-
ventud, sus competencias y oportunidades de emprendimiento en la 
región. Los jóvenes latinoamericanos que encarnan las promesas y los 
desafíos de sus países, están situados en la encrucijada de una región 
que tras una década de crecimiento económico y progreso social se 
enfrenta a un panorama de desaceleración. 
 
Las competencias y el emprendimiento pueden empoderar a los jó-
venes para desarrollar actividades económicas intensivas en conoci-
miento, estimular la productividad y transformar la política de la región, 
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facilitando la transición de la escuela al mundo del trabajo y dándoles 
herramientas para construir el futuro al que aspiran. Este estudio pone 
de relieve experiencias valiosas y buenas prácticas en estas áreas al 
tiempo que propone estrategias para consolidar el crecimiento a largo 
plazo de América Latina y el Caribe, asegurando la continuidad de la 
agenda social (OCDE/CEPAL/CAF, 2016).

Según los estudios de GEM (2015) en este año la TEA está compuesta 
por un 25,9% de negocios nacientes y un 9,8% de negocios nuevos. Es 
importante destacar que el 8% de los negocios nacientes fueron empe-
zados por personas dueñas de un negocio nuevo y un 10% por dueños 
de negocios establecidos. Además, el 23,1% de los adultos afirmaron 
haber emprendido aprovechando una oportunidad, mientras 10,3% lo 
hicieron por necesidad. La tasa de emprendimiento por necesidad, al 
igual que en años anteriores, se encuentra por encima del promedio 
de América Latina y el Caribe. En relación a los emprendedores por 
oportunidad, el 26,6% afirmaron que lo hicieron para incrementar sus 
ingresos, un 28,8% lo hizo buscando independizarse mientras el 44,6% 
estuvo motivado también por necesidad, es decir, motivación mixta. 
 
Se registró un incremento en la proporción de emprendedores que 
sólo había completado su educación secundaria, pasando de 25,2% a 
30,4%, mientras un 38,6% completó solamente la primaria y un 13,7% 
de los emprendedores fueron profesionales. A pesar de esto, no hubo 
variación significativa en los años de escolaridad de los emprendedo-
res (10,6). El 73,6% de los emprendedores tenía menos de 45 años, el 
45,1% era autoempleado y solamente el 17,6% contaba con ingresos 
familiares mensuales superiores a los US$ 850. A pesar de esto, se re-
gistró un incremento en el porcentaje de emprendedores empleados a 
tiempo completo, pasando de 8,3% a 19,5%, y una similar disminución 
en el porcentaje de auto-empleados (p.10).

Según Zamora  (2017) el emprendimiento en Ecuador está orientado 
hacia actividades de comercio, a productos y servicios vendidos en 
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el mercado doméstico. Se lleva a cabo para aprovechar una oportuni-
dad de negocio que permita obtener mayores ingresos, independencia 
económica y la satisfacción de necesidades (p. 3).

1.4 Conceptos claves

Desarrollo
“Es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por lo que no 
tiene una definición única. Aun así, se puede decir que desarrollar es 
el proceso por el cual una comunidad progresa y crece económica, 
social, cultural o políticamente” (Pérez, 2015).

Economía
La economía es una ciencia que todos los días aplicamos en forma 
implícita en la vida diaria, en el trabajo, la familia, etc. Siempre esta-
mos optimizando los recursos, sean materiales o financieros, nuestros 
o ajenos, para cubrir nuestras necesidades primordiales (Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2017, p. 13).

Desarrollo económico 
“Fase de la evolución económica de un país caracterizado por un au-
mento del bienestar general de sus habitantes” (Cárdenas y Michel, 
2018).

Desarrollo social
El desarrollo social se centra en la necesidad de “poner en primer lu-
gar a las personas” en los procesos de desarrollo. La pobreza no solo 
se refiere a los bajos ingresos; se trata también de la vulnerabilidad, la 
exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de poder y la 
exposición a la violencia. El desarrollo social promueve la inclusión so-
cial de los pobres y vulnerables empoderando a las personas, crean-
do sociedades cohesivas y resilientes, y mejorando la accesibilidad y 
la rendición de cuentas de las instituciones a los ciudadanos (Banco 
Mundial, 2019).
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Emprendimientos 
En la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación (2020) se define 
que el emprendimiento “es un proyecto con antigüedad menor a cinco 
años que requiere recursos para cubrir una necesidad o aprovechar 
una oportunidad y que necesita ser organizado y desarrollado, tiene 
riesgos y su finalidad es generar utilidad, empleo y desarrollo” (p. 4).

Emprendedor 
“Son personas naturales o  jurídicas que persiguen un beneficio, tra-
bajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos como indi-
viduos que innovan, identifican y crean oportunidades, desarrollan un 
proyecto y organizan los recursos necesarios para aprovecharlo” (Ley 
Orgánica de Emprendimiento e Innovación, 2020).

Financiamientos 
Se constituye en la fuente de donde se obtienen los recursos econó-
micos para financiar la inversión de un proyecto, empresa o empren-
dimiento, elaborar un producto, el pago de una deuda, la compra de 
un activo u otras actividades que desarrolle una empresa; el financia-
miento puede ser adquirido de manera formal o informal, el cual puede 
tener diferentes orígenes ya sea de recursos propios o internos (auto-
financiación) o recursos ajenos o externos (préstamos o aportaciones) 
(Ascencio, 2020, p.19).

Administración
La Administración hay que entenderla como un proceso, como un ca-
mino sistemático y organizado, que consiste en el desarrollo de unas 
actividades u operaciones orientadas a un fin, operaciones que con-
forman un ciclo ordenado y racional donde unas tareas son previas a 
otras (Nadales, 2018, p. 3).
Educación

Se denomina educación  a la facilitación del  aprendizaje  o la obten-
ción de conocimientos,  habilidades,  valores  y  hábitos en un grupo 
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humano determinado, por parte de otras personas más versadas en el 
asunto enseñado y empleando diversas técnicas de la pedagogía: la 
narración, el debate, la memorización o la investigación (Raffino, 2020).

Nivel de educación
El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de es-
tudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado 
o están provisional o definitivamente incompletos. Se distinguen los si-
guientes niveles: primarios, secundarios y superiores (Eustat, 2021). 

Crédito
“Dinero que se pide prestado a una institución financiera con acuer-
do previo de reembolso total” (Corporación Financiera Nacional [CFN], 
2016, p. 3).

Entidades de crédito
“Las entidades de crédito son empresas cuya actividad habitual con-
siste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y 
en conceder créditos y/o realizar inversiones en valores por cuenta pro-
pia” (Blanco Mendialdua et al., 2015).

Banco
“Es una institución financiera que administra los recursos de sus ac-
cionistas y el de sus clientes, y que utiliza esos recursos para prestar a 
otras personas o empresas cobrándoles un interés” (CFN, 2016, p. 2).

Organismos sociales
Se les llama organismos sociales, a los sistemas que están constituidos 
por procesos estructurados, en los que intervienen muchas personas, 
las cuales elaboran tareas específicas y diferenciadas para lograr una 
meta, es decir, luchan conjuntamente para lograr un objetivo en común. 
La interacción entre 2 o más personas, el deseo de cooperar, y tener 
la finalidad de alcanzar un objetivo en común, son las condiciones que 
debe de haber para que exista un organismo social (Medina Cauich, 
2020) .
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2. Base legal

Se han tomado como fundamentos legales las leyes y normativas vi-
gentes en el Ecuador para la constitución de microemprendimientos, 
es decir, en este punto encontraremos los parámetros legales que res-
paldan a los emprendedores para la creación de nuevos negocios y el 
fomento al emprendedor.

LEY ORGÁNICA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
CAPÍTULO III

FOMENTO AL EMPRENDEDOR Y CREACIÓN DE NUEVOS 
NEGOCIOS

Artículo 12.- Registro Nacional de Emprendimiento.- El Ministerio rec-
tor de la Producción creará el Registro Nacional de Emprendimiento 
-RNE-, el mismo que será el responsable de su creación y actualiza-
ción en línea, conforme a los parámetros y características establecidos 
en el reglamento de esta Ley. Los proyectos que consten dentro de 
este registro se sujetarán al Título III del Libro IV del Código Orgánico 
de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
Toda persona natural o jurídica con antigüedad menor a cinco años a la 
fecha de entrada en vigencia de esta Ley, que tenga menos de 49 tra-
bajadores y ventas menores a 1.000.000 USD, podrá constar en el RNE 
para beneficiarse de los incentivos previstos en esta Ley. Para esto el 
Ministerio rector de la Producción, previa la emisión del RNE, requerirá 
los datos que correspondan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad So-
cial y al Servicio de Rentas Internas, así como a otras entidades vincu-
ladas (Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, 2020, p. 8).

Artículo 13.- Infraestructura para centros de emprendimientos.- Con 
la finalidad de acompañar el desarrollo de emprendimientos, el ente 
rector de la gestión inmobiliaria del sector público brindará apoyo y fa-
cilitará instalaciones, infraestructuras o establecimientos disponibles a 
su cargo, mediante la suscripción de convenios, a los Gobiernos Autó-
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nomos Descentralizados e instituciones del Gobierno central, para ser 
utilizados como centros de incubación gratuita para emprendedores. 

De igual forma, el ente rector de la gestión inmobiliaria del sector pú-
blico podrá facilitar instalaciones, infraestructuras o establecimientos 
a su cargo, mediante el arrendamiento a precio preferencial para ser 
utilizados como centros de apoyo, desarrollo y/o aceleradoras de em-
prendimientos de carácter público y/o privado. 

La sanción o clausura a un emprendimiento no podrá perjudicar a otros 
emprendimientos ubicados en el mismo establecimiento (Ley Orgánica 
de Emprendimiento e Innovación, 2020, p. 8).

CAPÍTULO IV
FOMENTO A LA CULTURA Y EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

Artículo 20.- Educación Comunitaria Emprendedora.- Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados promoverán la creación de programas 
de desarrollo de competencias emprendedoras e innovadoras, en to-
dos los niveles de desarrollo productivo y comunitario (Ley Orgánica 
de Emprendimiento e Innovación, 2020, p. 10).

CAPÍTULO V
FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS

Artículo 24.- Fuentes de financiamiento e inversión.- Quienes consten 
en el Registro Nacional de Emprendimiento tendrán acceso inmediato 
a los servicios financieros y a los fondos de inversión públicos que se 
generen a partir de la aplicación de esta ley (Ley Orgánica de Empren-
dimiento e Innovación, 2020, p. 10). 

Artículo 29.-  Programa  de  crédito  del  Sector  Financiero  Pú-
blico.- Las entidades del sector  financiero  público  establece-
rán  el  programa  de  crédito  del  Sector  Financiero Público  de  mane-
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ra anual, orientado principalmente en la innovación, emprendimiento y 
el desarrollo  tecnológico que  fortalezca el ecosistema emprendedor. 
Por su parte, la banca Pública deberá establecer los productos y ser-
vicios con condiciones favorables en plazo, tasa y periodos de gra-
cia para impulsar el emprendimiento  en  el  país,  considerando  tam-
bién condiciones especiales para grupos de atención prioritaria.  

La  Junta  de  Política  y  Regulación  Monetaria  y  Financiera  expedi-
rá la normativa para regular las condiciones y límites de tales produc-
tos y servicios, con criterio diferenciado entre la banca pública y priva-
da (Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, 2020, p. 11).

De la misma forma el art. 13 nos muestra el apoyo que van a brindar 
los gobiernos autónomos descentralizados a las personas que buscan 
emprender, ofreciéndoles infraestructuras o establecimientos gratuitos 
o arrendados con precios accesibles para que sean utilizados como 
centros de apoyo, o a la vez para que puedan empezar a implementar 
sus propios negocios.

Por otro lado, esta ley fomenta la cultura y educación emprendedora 
en la cual se crearán programas de desarrollo de competencia e inno-
vación que ayudarán a incrementar los niveles de emprendimientos, 
además brindan la ayuda para obtener acceso a fuentes de financia-
miento que contribuyan con capital de trabajo, y la vez beneficiar a los 
emprendedores con los fondos de inversión pública propuestos por la 
ley.  

3. Análisis

Para realizar el correspondiente análisis que nos permitirá conocer 
cuáles son los agentes sociales que están a favor y en contra de los 
habitantes que se encuentran dispuestos a emprender para colaborar 
con el desarrollo de la parroquia, se tomó en consideración las pregun-
tas más relevantes que se plantearon en el censo que fue realizado en 
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el año 2019, del cual fueron participes los habitantes de la cabecera 
parroquial y sus recintos.

1. ¿Le gustaría recibir el respaldo por parte de las autoridades de la 
parroquia, de una idea de negocio que usted tenga?

Tabla 2
Ubicación

Completamente en 
desacuerdo

Neutral
De 

acuerdo
Completamente 

de acuerdo
(En 

blanco)
Total 

general

Cabecera 
Parroquial 96 24 131 152 990 14 1407
Recintos 109 45 93 123 663 10 1043

(en blanco) 1 2 5 11 19
Total general 205 70 226 280 1664 24 2469

¿Le gustaría tener respaldo de las autoridades de la parroquia para 
una idea de negocio?

Nota. Adaptado de Censo poblacional y socioeconómico de la parro-
quia “Virgen de Fatima” (p. 37), por Ing. Guillermo Castillo Tumaille, 
CPA. Ana María Guerra Tejada, y Lic. Eva Loaiza Massuh, 2019.

Figura 1. Respaldo por parte de las autoridades de la parroquia

Nota: Adaptado de Censo poblacional y socioeconómico de la pa-
rroquia “Virgen De Fatima” (p. 37), por Ing. Guillermo Castillo Tumaille, 
CPA. Ana María Guerra Tejada, y Lic. Eva Loaiza Massuh, 2019.
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Según los resultados arrojados podemos observar que el 70% de los 
habitantes de la cabecera parroquial y el 64% de los recintos están to-
talmente de acuerdo en tener el respaldo de las autoridades para ideas 
de negocios. 

¿En caso de no tener negocios ¿qué rama de productos o servicios 
desearía aprender para generar un negocio?

Tabla 3. Tipo de negocio que posee

Ramas de negocio
Cabecera 
Parroquial

Recintos (En blanco)
Total 

general

Ninguna 195 155 5 355
Otros 228 152 4 384
Sobre administrar tiendas y/o 
panaderías 241 128 4 373

Sobre artesanías 22 32 54
Sobre belleza 148 116 1 265
Sobre ebanistería 6 5 11
Sobre gastronomía 207 147 1 355
Sobre manualidades 173 148 4 325
Sobre mecánica 52 45 97
Sobre ventas de productos 135 115 250
Total general 1407 1043 19 2469

Nota. Adaptado de Censo poblacional y socioeconómico de la pa-
rroquia “Virgen De Fatima” (p. 38), por Ing. Guillermo Castillo Tumaille, 
CPA. Ana María Guerra Tejada, y Lic. Eva Loaiza Massuh, 2019.
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Figura 2. Tipo de negocio  que posee

Nota. Adaptado de Censo poblacional y socioeconómico de la pa-
rroquia “Virgen De Fatima” (p. 39), por Ing. Guillermo Castillo Tumaille, 
CPA. Ana María Guerra Tejada, y Lic. Eva Loaiza Massuh, 2019.

Según los datos que arroja el censo poblacional dentro de la parroquia 
Virgen de Fátima podemos observar que el tipo de negocio que más 
les interesa conocer dentro de la cabecera parroquial son las panade-
rías, sin embargo, en los recintos arroja que ningún tipo de negocio es 
de su interés.

Los autores Muñoz Mendoza y Zeas Yungan (2021) mencionan que: 
De acuerdo con la información recabada tenemos como resultado de 
que los habitantes de la parroquia Virgen de Fátima tienen el interés de 
poner en marcha un micro emprendimiento, pero necesitan que se les 
brinde la información necesaria para lograrlo, por medio de capacita-
ciones sobre temas administrativos para crear o mejorar sus propios 
negocios, pese a que una parte considerable de la población no cuen-
ta con estudios de tercer nivel, tienen la predisposición de aprender 
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sobre temas que son de gran importancia para el manejo de estos 
emprendimientos. 

Sin embargo, la población considera que se necesitan hacer mejoras 
dentro del sector ya que es un factor muy importante para el buen 
funcionamiento, desarrollo y su permanencia en el tiempo, generando 
ingresos que ayuden al desarrollo económico de la parroquia y de sus 
habitantes. 

Por lo tanto, este trabajo de titulación es de gran ayuda porque aporta 
información acerca de cuáles son los agentes claves capacitados que 
pueden brindar su apoyo y su ayuda para el desarrollo económico de 
la parroquia Virgen de Fátima, ya que uno de los principales impedi-
mentos que se les presenta es la falta de capital. 

3.1 Propuesta de solución

• Brindar información pertinente de cuáles son los agentes finan-
cieros que participan en programas de financiamiento para em-
prendedores los cuales permitirán poner en marcha cada uno 
de los proyectos. 

• Elaborar un plan de emprendedores donde los habitantes de 
la parroquia participen presentando sus modelos de negocios 
para que éstos sean aceptados por los entes financieros y pue-
dan obtener el capital requerido. 

• Planificar reuniones donde interactúen los habitantes en con-
junto con el comité del GAD para presentar solicitudes con pro-
puestas de mejoras para la parroquia.

• Ejecutar capacitaciones necesarias las cuales tratarán sobre 
estrategias de negocios y administración. Además, impartir te-
mas con mucha relevancia los cuales les permitirán conocer de 
qué manera serán beneficiados los habitantes y la parroquia, ya 
que la creación de nuevos negocios permitirá que tenga un gran 
desarrollo económico y social. 
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Los emprendimientos son un factor fundamental para el desarrollo eco-
nómico de un sector, por ese motivo se deberán dar capacitaciones 
motivacionales, las cuales serían muy importantes para que los habi-
tantes puedan tener la iniciativa de empezar a crear negocios atracti-
vos e innovadores dentro de la parroquia virgen de Fátima, esto ayuda-
rá a que las personas obtengan ingresos.
 
Es muy importante dar a conocer a los habitantes de esta parroquia 
cuales son los entes financieros que les brindarán la ayuda necesaria 
para que logren crecer y mantener sus negocios, de esta manera tie-
nen la facilidad de poder establecer sus emprendimientos.
 
Cabe recalcar que los emprendimientos que se establezcan serán un 
gran aporte, tanto para la economía del país como para el mejoramien-
to de la calidad de vida de todas las familias de la parroquia. Por esta 
razón se propone implementar planes de capacitaciones impartidos 
por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad de Guayaquil que permitan mejorar los emprendimientos.
 
Es recomendable incentivar a las personas que habitan dentro de la 
parroquia Virgen de Fátima con capacitaciones que ayuden a conocer 
los parámetros, estrategias y métodos de cómo se debe llevar a cabo 
la implementación y administración de un micro-emprendimiento, y de 
esta manera dar a conocer cuáles son las opciones más viables para 
que sus negocios crezcan a medida que pase el tiempo.
 
Es necesario mostrar los beneficios que pueden brindar las fuentes de 
financiamiento como el Gobierno y las instituciones financieras priva-
das; también darles a conocer cuáles son las leyes que aportan bene-
ficios para las personas que buscan emprender y lo útil de llevar una 
buena administración de sus negocios.
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Este capítulo se centra en la necesidad de aportar conocimientos ad-
ministrativos necesarios para iniciar un negocio, fundamentados en pi-
lares estratégicos que permitan la supervivencia y rentabilidad de los 
nuevos microemprendimientos. A través de este capítulo se pretende 
otorgar capacitaciones basadas en información actual y relevante; y se 
enfocan específicamente en los futuros emprendedores de la parro-
quia rural Virgen de Fátima. En jóvenes y adultos que buscan a través 
del emprendimiento lograr su independencia y estabilidad económica.

1.1. Antecedentes

Actualmente, millones de personas a nivel mundial buscan la manera 
de sobrevivir. Lo cual ha sido el detonante para el surgimiento de nue-
vos emprendimientos cada vez más novedosos. En realidad, muchos 
emprendedores inician sin tener conocimientos administrativos del 
campo al que incursionarán. La administración empírica puede funcio-
nar, pero no a largo plazo, el crecimiento demanda más conocimiento. 
La carencia de una correcta gestión empresarial impactará en gran 
medida en la consecución de objetivos. Factor evidenciado dentro del 
80% de las pymes que han fracasado en menos de tres años (Reyes, 
2020).  

La escuadra empresarial global ha rotado positivamente, esto en razón 
de la insuficiencia del saber empírico. La articulación de conocimien-
tos subyuga a los negocios a posibles riesgos causados por el piloto 
económico a enfrentar. Las capacitaciones en fuerzas con influencias 
políticas y económicas a nivel global han invertido en doctrinas como 
preeminencia a la competitividad. Actualmente se evidencian socieda-
des del tercer mundo con poca preparación para las afectaciones pro-
pias o del exterior, muestra de ello es América del Sur. El trance eco-
nómico que traspasan las comunidades del Sur, por el incremento de 
contagios del coronavirus repercute en su pobreza (Almodóvar, 2016).
Latinoamérica en el contexto internacional es una región poco atrac-
tiva en cuanto a su economía, esto como consecuencia de su inesta-
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bilidad. El panorama del cono sur es embarazoso, ya que muestra la 
creación de negocios por aspectos negativos. Sumado a que los entes 
gubernamentales operan de forma incorrecta en cuanto a la asesoría 
empresarial, forjando la reticencia en el sector público. Los estados la-
tinoamericanos manejan políticas obsoletas como la adhesión de sub-
sidios sin enfoque pertinente, produciendo la desvinculación de zonas 
periféricas, lo que conlleva a mayor pobreza y a su vez a la pérdida de 
la responsabilidad social. La culpa es compartida, ya que recae tanto 
en las autoridades como en aquellos ciudadanos que continúan apos-
tando a modelos fracasados de la misma región (Acosta et al., 2018).

El Ecuador, en el Cono Sur es uno de los pioneros en la innovación y 
creación de emprendimientos, como se socializa en el Global Entre-
preneurship Monitor. En el 2019, la Tasa de Actividad Emprendedora 
Temprana (TEA) se hallaba en 36,2%. Sin embargo, esta fue afectada 
parcialmente por la pandemia de COVID-19, gracias al surgimiento de 
nuevos emprendimientos creados desde los hogares. Cabe destacar 
que el 70% de la producción empresarial se embotelló a consecuencia 
de la relegación social. Sin duda, lo que más preocupa a la población 
es el aumento del hambre y la delincuencia en el Ecuador por pérdida 
de plazas laborales. Hoy en día, es casi imposible retomar las activida-
des comerciales con normalidad, claro ejemplo de ello son los centros 
sociales nocturnos (Global Entrepreneurship Monitor, 2020). 

Los emprendedores ecuatorianos confrontan gestiones vigentes que 
en ocasiones están ligadas a la burocracia en agencias gubernamen-
tales. La Escuela de Negocios de la Espol (2020) manifestó que en el 
transcurso de este año a partir del mes de mayo hasta septiembre han 
restaurado alrededor de un 47,89% en sus pérdidas. A pesar de esto, 
los esfuerzos son insuficientes en relación con el escenario del 2019 
puesto que los índices de rentabilidad en el 2020 están en descenso. 
Al contar con desventajas del medio, viéndose en la necesidad de te-
ner que crear reingeniería en los modelos de negocios tanto existente 
como nacientes. Los esfuerzos a nivel gubernamental han sido poco 
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efectivos ya que en Ecuador es difícil afrontar la crisis debido a la dis-
funcionalidad de modelos económicos y especialmente por los casos 
de corrupción que lo embargan.

1.2 Esquematización del problema 

Por consiguiente, como complementación para aclarar el enigma situa-
cional de la parroquia rural Virgen de Fátima, se procedió a la realiza-
ción de la esquematización por medio del árbol del problema micro di-
mensional de las causas y efectos correlativos al problema general del 
entorno popular del kilómetro 26. Éstas se hallan simplificadas en cinco 
causas con sus respectivas consecuencias, las cuales han ayudado 
a comprender la situación a enfrentar. Sin embargo, en este punto se 
darán breves rasgos de lo mencionado; el esquema está situado como 
primer apéndice. Más adelante se efectuará un detalle preciso de las 
mismas con sus pertinentes efectos (Bastidas y Santisteban, 2021).

Como primera causa se destaca la escasa productividad de empren-
dimientos sostenibles en la parroquia altamente correlacionada con la 
problemática presentada. El término de emprendimiento sostenible tie-
ne una reciente aparición en el medio empresarial. Al pasar por alto 
su aplicación se produce la incubación de emprendimientos conven-
cionales y poco adaptables a las crisis que se viven en la actualidad. 
La parroquia Virgen de Fátima es la comprobación de lo mencionado 
anteriormente dado que sus pobladores desconocen el funcionamien-
to empresarial, y, así pues, colocan negocios en déficit consumista. 
Mientras se continúe en el carecimiento de formación empresarial esta 
causa se expande, y afecta al bienestar económico del sector (Rodrí-
guez, 2016).

Se fija como causante la deficiente aplicación del marketing digital en 
los negocios de la parroquia. La misma que tiene falta de competen-
cias o capacidades digitales en relación con una metrópoli. En conse-
cuencia, se desencadena la poca exteriorización de los negocios en 
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el sector rural debido a la desactualización existente. Sus habitantes 
presentan poca cultura tecnológica y falta de recursos económicos, 
sin embargo, de a poco se evidencia la ayuda en proyectos impulsa-
dos por la Prefectura del Guayas en el año 2020. A pesar de esto, es 
insuficiente cubrir en su totalidad la necesidad de la comunidad. Claro 
ejemplo de lo mencionado se observa en las estadísticas:  un 95,39 % 
de personas no tiene acceso a internet (Gobierno Autónomo Descen-
tralizado de Virgen de Fátima [GAD], 2015).

Entre la estancia direccionada a la problemática general está la falta de 
estipulación de las emociones cognitivas del emprendedor. El ingenio 
emocional ha sido parte de la generación emprendedora, ya que se 
acopla a la ciencia neuronal, la cual da paso a técnicas de reacción 
como el actuar ante el riesgo financiero u otros temores. La inteligencia 
en el contexto emocional es la consecuencia colectiva de fisonomías 
propias de una persona. Por ello, el descontrol de las mismas efectará 
el fracaso del modelo de negocio ya que es carente de la madurez 
emocional para solventar los problemas. Por tal razón la futura pobla-
ción emprendedora de Virgen de Fátima deberá enfocarse en la apli-
cación de neurofinanzas (Gonzaga, 2019).

La escasa influencia del contexto geográfico incide en el éxito del ne-
gocio. El emprendedor debe poder tomar decisiones en cuanto a la 
ampliación y aplicación de herramientas o estrategias tendientes a co-
nocer la influencia del entorno macro y microeconómico. La falta de 
dominio del medio es contraproducente en cuanto al provecho de re-
cursos que la parroquia posee, perdiendo así el enlace de demanda 
y oferta del target de dicha zona. Poniendo en riesgo la dinámica de 
economía por geografía, por este motivo se debe tener en constante 
observación al kilómetro 26, ya que los intervalos consumistas de una 
urbe son disfuncionales en regiones rurales. Por ejemplo, los morado-
res de ese sector prefieren trabajar en sus habilidades como manuali-
dades (Valenzuela et al., 2018).
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Posteriormente, la última causa que se añade al problema es la des-
información de nuevos programas financieros para emprendimientos. 
Este último componente tiene un impacto negativo sustancial, debido 
a que ocasiona desmotivación y a su vez conlleva a la decisión de re-
currir a la usura social. Es decir, la colectividad acude a los conocidos 
chulqueros, siendo esto un litigio comunal penado por la máxima juris-
dicción. A su vez, que ocasiona el incremento del hampa, se ocasio-
nan disturbios que ponen en riesgo vidas. Por lo tanto, las autoridades 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de Virgen de Fátima deberían 
buscar nuevos mercados atractivos de intermediación, con el fin de 
evitar el descontrol de la usura y el riesgo de crecimiento de mafias 
(Ministerio del Gobierno de Ecuador, 2020).

1.3. Teoría del capital humano

El primer planteamiento de la teoría es que los individuos costean su 
presente para el futuro, por lo cual invierten en educación. Por otra par-
te, la franja empresarial debe establecer dos guías, las cuales sirven al 
talento humano en su desempeño corporativo, estas son: (a) general 
y (b) específico. En el plano general la capacitación hace referencia 
a la obtención de múltiples aprendizajes. Produciendo un efecto de 
retroacción para varias empresas sin importar su estructura comercial. 
Por otro lado, el conocimiento específico centra el entrenamiento en un 
solo hecho, y la organización que solvente esa capacitación gozará del 
aprendizaje de su colaborador (Becker, 1962). 

 Asimismo, se reconforta como un compendio teórico de la inversión 
educativa que deben emplear sobre el capital humano. Por tal razón 
el rendimiento será fructífero dado que la fuerza física pasa al plano 
secundario. Hay momentos en que la empresa se embiste de proble-
mas que requieren ser solucionados bajo la lupa del saber. Pese a ello, 
el establecimiento de esta teoría sigue enmarcando y midiendo a las 
empresas por sus ingresos anuales. Propuestas que apuesta por el 
desarrollo de las civilizaciones y por la formación en sus comunidades; 
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como en la actualidad manifiestan el código del buen vivir y ciertas 
organizaciones preocupadas por el bienestar común (Schultz, 1967).
 
También, desde inicios de la teoría se ubica al gremio empresarial 
como categórico. Es decir, se considera que mientras más instrucción 
se haya recibido, mejor serán los resultados en materia de beneficios 
monetarios. Llevado a la práctica, existen regiones con agudos índices 
de divergencia socioeconómica en donde plantean la disrupción del 
poder sobre los más ignorantes. Por tal razón, los gobiernos y organi-
zaciones mundiales validan a la educación como abolición a grados 
desigualitarios. Debiendo constar la formación con las mismas similitu-
des de personas con poder adquisitivo, para evitar el papel de sociali-
zación ineficiente (Bowles y Gintis, 1976).

La renovación del contexto del capital humano en el siglo XXI, se ca-
racteriza por la interacción y regeneración de la economía industria-
lizada con la parte humana. Los cambios son visibles como sueldos 
más justos, horarios más flexibles y diferentes derechos que antes eran 
irrelevantes. Pero para dar ese paso, los empresarios debieron trabajar 
con objetividad en nuevos escenarios, concluyendo que el trabajador 
es parte del conjunto universal de los agentes que incentivan el creci-
miento económico. Sin embargo, varias empresas encasillan a la renta 
como lo más importante de la estructura organizacional. Por tal motivo 
se espera el aceleramiento disruptivo de dichas doctrinas desligadas 
de la globalización humanizada (Acevedo, 2018). 

El aporte principal de la teoría del capital humano al proyecto es con-
cesionar relaciones y parámetros del trabajo óptimo en la parroquia. 
Por tal razón las empresas cuidan su filosofía corporativa, y actúan 
con base en innovaciones empresariales como protección a sus tra-
bajadores. Un ejemplo exitoso de esta teoría a nivel internacional es 
la empleada por la multinacional Nestlé. En Ecuador, preparan pro-
gramas para jóvenes que ayuden a encontrar su verdadera vocación. 
Asimismo, con este plan de capacitación se espera fortalecer al talento 
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humano que será el generador de emprendimientos en Virgen de Fáti-
ma para que se desarrollen en áreas que ellos sientan mayor afinidad 
(Peña et al., 2016). 

1.4. Teoría de la capacitación
 
El término de capacitación en sí ha ido evolucionando a través de la his-
toria desde sus inicios. Ya sea por el medio en el que ésta se desarrolle 
o la manera en la que se procure dictar. Cotidianamente el modelo que 
suelen seguir los planes de capacitación se basa en la repetición de 
prácticas educativas. Centrando su propósito en la generación y com-
partición de conocimientos de diversa índole. Que a su vez promuevan 
a la resolución de problemáticas y cuestionen la manera en la que se 
logren resolver. El uso de la capacitación en las empresas suele verse 
reflejado como una herramienta de integración de nuevos comporta-
mientos y cambios de costumbres o hábitos (Gore, 2001). 

Las capacitaciones empresariales suelen ser las estrategias para el 
logro de metas u objetivos establecidos. Sin embargo, para conseguir-
lo es necesario preparar previamente el modelo de capacitación y la 
información que ésta abarcará. Posteriormente se podrá proceder con 
la realización de ésta ya sea con o sin la utilización de las TIC. Esto no 
termina aquí, y es que para asegurar resultados concretos y reales se 
deberá hacer una medición de éstos. Adicionalmente, se requiere con-
tar con el equipo pedagógico suficiente que posea las competencias y 
capacidades académicas requeridas. De esta manera, el participante 
podrá traer a la realidad la teoría y práctica enseñada y direccionarla 
en función de sus necesidades (Castañeda et al., 2016). 

Maguiña (2016) detalló como ventaja competitiva la distribución de 
saberes al talento humano a través de capacitaciones, mismas que 
ayudan a la supervivencia, y al desarrollo de las empresas. El mundo 
entero evoluciona día tras día razón por lo cual amerita el aprendizaje 
constante. Más aun cuando no se tiene ninguna base de conocimiento 
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y se anhela incursionar en nuevos ámbitos. Por otra parte, es preciso 
mencionar la diferenciación de los términos de asesoría y consultoría. 
Asesoría básicamente constituye la resolución de problemáticas pun-
tuales de ciertos procedimientos. Mientras que consultoría se amplía 
más a la identificación de problemas y sus respectivas soluciones (Ma-
guiña, 2016). 

1.5. Teoría de inteligencia emocional

La teoría de la inteligencia emocional, denominada también por sus 
siglas IE tuvo sus inicios en los años 90. Desde ese entonces han surgi-
do importantes definiciones realizadas por grandes autores como Pe-
ter Salovey y John Mayer. Quienes muestran a la IE como “una forma 
de inteligencia social que envuelve la habilidad de monitorear las emo-
ciones y sentimientos propios y ajenos, discriminar entre ellos y utilizar 
esta información para guiar el pensamiento y las acciones o conducta 
propias” (Salovey y Mayer, 1990, p. 189). Es así que en sus libros ex-
presan la importancia de la inteligencia emocional para el desarrollo de 
las capacidades en todos los ámbitos en los que se desenvuelva el ser 
humano. Detonante que según ciertas teorías puede ser el causal del 
éxito o el fracaso según el uso dado por la persona. 

Así también, se “distinguen dos constructos diferentes de la IE: por un 
lado, la IE como rasgo de personalidad, y por otro, la IE como capaci-
dad” (Petrides y Furnham 2000, 2001 citado por Cejudo et al., 2016a, 
p. 52). Lo cual conlleva a mencionar lo escrito por Duque et al. (2017) 
la IE como capacidad que ayuda al ser humano a manejar de tal ma-
nera sus sentimientos y emociones a fin de evitar que se vea afectado 
su desempeño laboral o personal. Por otro lado, “la IE como rasgo 
se referiría a una constelación de disposiciones comportamentales y 
autopercepciones concernientes a las capacidades propias para re-
conocer, procesar y utilizar las informaciones con carga emocional” 
(Petrides et al., 2004 citado por Cejudo et al., 2016b, p. 52). Una mente 
ocupada genera nuevas ideas, que llevadas a la acción abre paso a la 
productividad eficiente.



116

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS MODELOS DE DESARROLLO 

Según Fragoso (2015a) el modelo de Goleman describe la IE como 
la respuesta a problemáticas internas: el desánimo, la insatisfacción, 
la falta de motivación, la ausencia de control emocional, la indecisión, 
el temor al fracaso, etc. De ahí la importancia de incitar a las perso-
nas a desarrollar la confianza en sí mismas y trabajar en su yo interior. 
Muchos profesionales no logran desempeñarse adecuadamente en el 
ámbito laboral por no haber trabajado desde un principio en su IE. 
Un nivel alto de coeficiente intelectual no basta, el desempeño laboral 
puede verse afectado por incidentes tan pequeños como la falta de 
autoconocimiento, las relaciones interpersonales, la conciencia social 
y el autocontrol (Mayer y Salovey, 1997 citado por Fragoso, 2015b). 
Esto no amerita de tanta preparación, basta realizarse un autoanálisis y 
combatir esas aflicciones que pesan a la hora de avanzar. 

Por su parte Acevedo y Murcia (2017) indicaron que la personalidad 
del individuo es variable, es decir, cambia a través del tiempo debido a 
factores presentes en la sociedad que lo rodea. Las emociones son el 
motor que mueve a la realización de acciones, lo que acarrea muchas 
veces problemáticas causadas por el impulso sin previo análisis de 
resultados futuros. Medir el posible impacto de una decisión a tomar 
antes de ejecutarla como tal, puede marcar un hito importante en el 
presente al igual que en el futuro. El estado de bienestar físico y mental 
no solo consigo mismo sino con los demás se podrá definir a través de 
estrategias emocionales, que permitan obtener más sentimientos posi-
tivos que negativos (Cejudo et al., 2016c). De esta manera, se puede 
evitar incurrir en problemas de toda índole, mantener buenas relacio-
nes interpersonales y emanar un ambiente de confort para consigo y 
con los demás.

1.6 Teoría del ciclo de vida financiera

La teoría del ciclo de vida financiera se sintetiza como la necesidad de 
retroacción financiera gracias a la productividad empresarial. Común-
mente, toda estructura organizacional al experimentar crecimiento es-
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tará sustento a acudir a medios de intermediación financiera. Aunque 
está presente el punto de inflexión como los haberes a corto plazo los 
cuales repercuten en los ingresos monetarios. Los financieros pueden 
tomar como alternativa viable el involucrarse en el mercado de valores, 
en caso, de tener recelo con la banca. Sin embargo, es un inconve-
niente el contraer costos de agencia por el declive en relaciones con 
partes asociadas (Berger y Udell, 1998). 

Un elemento intrínseco en la teoría del ciclo de vida financiera es la 
asimetría informativa. Es un efecto correlacionado al tiempo del desem-
peño económico ya que se desarrolla un sesgo negativo al inicio de la 
constitución empresarial. La asimetría de información se complementa 
con los costes de agencia, por esta razón el mantenimiento de la filo-
sofía corporativa. Es sustancial que su composición interna mantenga 
buenas relaciones con medios de financiación ya que se necesita del 
medio externo para el continuo desempeño. Para ello, se deben mane-
jar políticas que permitan la perspicacia empresarial y que sean relati-
vamente amigables con sus stakeholders, a pesar de que, posean un 
grado bajo en influencia (Vidal y Martín, 2008).

Otra particularidad de la teoría en cuestión son sus cuatros trayectorias 
dependientes al capital, estas son: (a) formación, (b) crecimiento, (c) 
resguardo, y (d) traspaso. La estructuración de capital se fomenta con 
el ahorro y se construye en el largo plazo. Por otra parte, el crecimiento 
patrimonial es la efectividad de multiplicar esos beneficios, es decir la 
tasa interna de retorno TIR. El resguardo del capital, son las medidas 
preventivas que toman para evitar cualquier emboscada que resulte 
en la pérdida económica. Por último, el traspaso patrimonial para que 
nuevas generaciones repitan las fases, pero con el objetivo de generar 
mayores rangos de riqueza (Tobón, 2014).
En Virgen de Fátima cuentan con limitantes en poder adquisitivo lo 
que los lleva a querer acceder un crédito. La aplicación teórica es un 
referente en toda estructuración económica, sin importar su dimen-
sión. Adicionalmente, en todo negocio que incursionen los futuros em-
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prendedores de la parroquia estará sujetos a la información asimétrica 
puestos que son nuevos en el medio. De igual forma a la convivencia 
de las cuatro etapas dependiendo de la habilidad empresarial que de-
sarrollen en el transcurso de su actividad empresarial. La relevancia de 
esta teoría en la formación en negocios es que, al crear un emprendi-
miento se debe conocer acerca de finanzas (Bastidas S., Santisteban 
D., 2021).

1.7. Emprendedor social

Los emprendedores sociales no son los típicos microempresarios que 
buscan únicamente lucrarse de cierta actividad económica. A diferen-
cia de éstos, nace en ellos el deseo de aportar proyectos innovado-
res que satisfagan las necesidades de cada individuo que conforma 
su comunidad. Bucardo et al. (2015) expresaron que el emprendedor 
social posee características enmarcadas como la creación de ideas 
innovadoras, razonamiento eficaz, obtiene provecho de las oportunida-
des de su entono, toma riesgos, es talentoso, hábil y apasionado. Son 
líderes que aportan a través de sus propuestas ingeniosas resultados 
favorables a problemáticas comunales. Enfatizando que estos pueden 
no verse relacionados en el establecimiento o la administración de un 
negocio para lograrlo (Bucardo et al., 2015). 

1.8. Modelo de crecimiento endógeno

Según Castillo et al. (2020) los factores influyentes en el modelo de 
crecimiento endógeno o económico parten del capital físico, huma-
no y de los conocimientos constantes. Por lo cual, el acopio de estos 
factores determina la generación de una alta tasa de ingresos a largo 
plazo. Viéndose involucrada además la iniciativa de invertir a través del 
ahorro con la generación de expectativas de beneficios económicos. 
De esta manera, se logra abrir paso a la generación de negocios que 
no requieren un capital prestado con altas tasas de interés. Es así que, 
el estudio de los factores endógenos muestra de manera realista como 
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se logra el crecimiento y desarrollo de un territorio globalizado (Mattos, 
1999). 

La globalización no se detiene y es así como ha llegado a generar im-
pactos negativos y positivos diferentes en cada país. Lo cual conlleva 
a la adaptación al medio, ejercido por la adecuación de las variables 
endógenas involucradas en el desarrollo económico. Por su parte Váz-
quez (2018) mencionó que la sinergia con la que actúan dichas varia-
bles es sin duda alguna lo que condiciona la capacidad del aumento 
de capital productivo. Además, fortalecer la actividad empresarial local 
no solo permitirá hacer frente a las demandas globales, sino también, 
beneficiará al progreso sostenible de la económica territorial. Sacar 
provecho de los recursos que poseen los habitantes de la parroquia 
Virgen de Fátima, permitirá tener una población económicamente acti-
va capaz de hacer frente a las amenazas externas.

El modelo endógeno se lo puede derivar en dos partes, una que conlle-
va la teoría y la otra que involucra la práctica. En efecto, “La teoría que 
explica cómo se dan los procesos de desarrollo en las comunidades 
locales, y la práctica a través de las políticas de desarrollo en función 
a los mecanismos de desarrollo” (Quispe, 2016, p. 110). Por otro lado, 
se puede estudiar este modelo desde visiones distintas como la evolu-
tiva, la productiva, la cultural, etc. La visión evolutiva lo describe como 
el desarrollo sostenible del acaparamiento del capital. La productiva 
involucra la operatividad de los procesos de producción propios de 
la región, explotando así sus recursos al máximo para la obtención de 
beneficios. Finalmente, en la cultural el elemento de asociación es el 
ser humano ya que es el medio ejecutor de la generación de capital 
gracias al desarrollo de sus destrezas (Quispe, 2016). 

1.9 Resultado de la investigación

Como se determinó en el enfoque cuantitativo el proyecto se desarro-
llará por medio de encuestas. Siendo ésta, la forma de examinación 
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de ideas de los posibles demandantes, al resumirse los menesteres 
de los encuestados. Mediante el compendio de datos obtenidos de 
la muestra se podrá tener una clarificación y tomar decisiones para el 
curso del proyecto. Este instrumento de investigación es una fuente 
con porcentajes altos de exactitud, sin embargo, por inconsistencias 
pueden arrojar resultados erróneos. Además, por ineficacia del consul-
tor al efectuar el cuestionario también puede aumentar la versatilidad 
de las encuestas (Torres et al., 2019).

La medición aplicada al instrumento de recolección de datos emplea-
do será la popular escala de Likert. Cabe recalcar que este estudio 
psicométrico es un apelativo propio de su autor desde hace más de 
89 años. Esta metodología permite demostrar la afinidad o disimilitud 
del encuestado con la propuesta, o dar un criterio por cierto conoci-
miento específico de algún tema abordado. La composición estructural 
de este tipo de preguntas radica en una escala de cinco criterios. Ca-
lificación que va desde la aprobación total, hasta el disgusto total de 
la interrogante (Matas, 2018). Siendo partícipes de dicho sondeo los 
moradores económicamente activos de la parroquia Virgen de Fátima.
 Así también, para contar con mejor compendio se hará uso de pre-
guntas de selección múltiple con respuestas simples. Este modelo de 
interrogaciones es necesario para conocer con mayor certeza los gus-
tos o pensamientos del encuestado. Por lo cual, se solicita una sola 
respuesta de gran impacto que influya en los resultados. Sin embargo, 
puede darse el caso de aplicar la estandarización al integrar entre las 
opciones la palabra otra. Esta variación interrogativa otorga efectos 
desventajosos, al ampliar las opciones, generando complicaciones en 
comparación de resultados y en tabulación al tener un curso inconsis-
tente en respuestas (Pérez y Hernández, 2017).

1.10 Análisis de la encuesta

Se contó con una muestra de 368 personas para la realización de las 
encuestas, mismas que se efectuaron a través de la aplicación What-
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sApp. Posteriormente, este análisis se requirió para medición de infor-
mación básica de la PEA. Es así que, la mayoría la conforma el sexo 
masculino con un 56,8% mientras que el sexo femenino abarcó un 
43,2% con esto se comprueba lo determinado en el marco contextual 
de mayor número de habitantes de género masculino. En cuanto al ran-
go de edad se sitúa un mayor porcentaje entre 27 y 37 años, seguido 
por el rango de 18 a 26 años con un 29,3% y en menor grado con un 
1,4% personas con 58 años o más (Bastidas y Santisteban, 2021).

Este informe estadístico resalta las posturas más relevantes que guar-
dan estrecha relación con el proyecto. Con la información obtenida se 
evidenció que el desempleo bordea el 30%, por lo cual si necesitasen 
de otras fuentes laborales. La falta de trabajo crea incertidumbre en 
esta región, por tal motivo es viable la generación de negocios propios. 
A pesar de ello, sus administrativos locales carecen de medios para 
ayudar a sus habitantes. Por ello es necesario recurrir a la ayuda del 
exterior para optimizar el condicionamiento económico en la parroquia 
(Bastidas y Santisteban, 2021).

 La repercusión del emprendimiento en la parroquia está reflejada en 
un 89,4% que tiene entre sus planes idear un negocio e incluso susten-
ta que personas con empleo necesitan de otra fuente monetaria. Pese 
a que este indicador es sobresaliente también existen restricciones por 
las cuales los habitantes no emprenden. En mayor magnitud se resal-
ta la falta de patrimonio con un 53%, pero se lo encaja a la asimetría 
en información de programas financieros. En este caso, la inteligencia 
emocional sirve para contrarrestar el temor existente por factores intra-
personales y externos, sobre todo, previos y pos a la pandemia (Basti-
das y Santisteban, 2021).

Por consiguiente, la proporcionalidad inversa del financiamiento y em-
prendimiento, establecen que el 42,9% de los parroquianos están in-
decisos en acceder a un crédito bancario para crear un negocio. El 
trasfondo principal radica en las altas tasas de interés que presentan 
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los entes financieros. Reflejo de ello es el 34% de los encuestados que 
concuerdan con la idea, este porcentaje está enlazado indirectamente 
a uno de los efectos del problema general. Es propicio mencionar que 
la enmarcación de tasas es relativa a la circunstancia macroeconómi-
ca. Aunque a raíz del coronavirus en Ecuador existen nuevas reformas 
legislativas en asignación y cobro de valores (Bastidas y Santisteban, 
2021).

Por otra parte, al estudiar el conocimiento empresarial en la parroquia 
Virgen de Fátima, cerca del 63,6 %, consideran que sus saberes son 
bajos en el campo administrativo. Con este porcentaje se da cabida a 
la necesidad de diseñar un plan de capacitación empresarial. De igual 
forma este planteamiento se lo considera excelente al hacerlo virtual-
mente, resumido en una aceptación del 95,1%. Estos porcentajes son 
otro indicio del avance que desea la colectividad para afrontar los retos 
futuros de la sociedad. También, este valor estadístico es sinónimo de 
la carente formación educativa a la cual se hallan expuestos los habi-
tantes (Bastidas y Santisteban, 2021).

Por último, al categorizar la capacitación por índices de preferencias 
en emprendimiento, los habitantes se apegan hacia áreas de comer-
cio, en un 61,1%, deseando incurrir en negocios de este tipo. Mientras 
que disminuye la fuerza productiva del sector, la agricultura pasa a se-
gundo plano con un 14,1%. En la pregunta de invitación al encuestado 
a recomendar la propuesta planteada cerca del 98,1% está dispuesto 
a sugerirla siempre y cuando cumpla con sus expectativas. Por ello, 
al analizar todo lo expuesto, se concreta la idea de presentar un plan 
de capacitación virtual empresarial para futuros emprendedores de la 
parroquia rural Virgen de Fátima. El fragmento metodológico fue reali-
zado con la finalidad de disertar los puntos de inflexión que sintetizó la 
muestra en las encuestas. (Bastidas y Santisteban, 2021).
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1.11. Plan de capacitación para futuros 
emprendedores en zona rural

Por medio del instrumento de investigación (encuesta) se constata la 
aceptación de un plan de capacitación empresarial para futuros em-
prendedores de la parroquia rural Virgen de Fátima. Con esta propues-
ta se espera ayudar a los parroquianos a desenvolverse íntegramente 
en los nuevos desafíos latentes en el área empresarial. Por tal razón, se 
adjudicará una propuesta virtual, al hacer uso de videos pregrabados 
y videollamadas como espacio de preguntas y respuestas. Las pre-
sentaciones multimedia serán cápsulas de información enviadas vía 
WhatsApp. Estos capítulos informativos estarán subdivididos en temas 
superficiales de suma relevancia para inicio o mejoramiento del nego-
cio (Bastidas y Santisteban, 2021).

Se conformará un grupo en la aplicación de WhatsApp con la adminis-
tración local y los habitantes que deseen ser partícipes. Las inscripcio-
nes serán en el GAD de la parroquia, y en relación con el número de 
personas inscritas se procederá a dividir en grupos de WhatsApp. Por 
otra parte, los videos serán enviados a la presidenta del GAD todos los 
lunes para que sean suministrados a los participantes. Las cápsulas 
multimedia durarán como máximo 30 minutos, evitándole fatiga al re-
ceptor, por ello, se enviará únicamente un total de diez videos pregra-
bados. La metodología por plasmar en las cápsulas informativas serán 
teóricas-prácticas, para mayor efectividad instructiva. De igual forma 
la capacitación será calificada al finalizar cada contenido multimedia 
(Bastidas y Santisteban, 2021).

Los capacitadores serán los estudiantes egresados de la carrera de 
Gestión Empresarial y afines a las disciplinas administrativas de la Uni-
versidad de Guayaquil.  Por otro lado, el espacio para preguntas será 
en un tiempo mayor a dos horas, ya que este solo servirá como refuer-
zo informativo. Por lo cual, habrá un total de dos videollamadas (dos 
horas cada una) para cada grupo en todo el plan de capacitación. La 
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sección se efectuará en horarios y fechas previamente establecidos 
con el GAD al momento de la inscripción. Se plantea la idea de que 
puedan realizarse los fines de semana para evitar la interrupción de las 
actividades diarias de los asistentes, y pueda haber un buen número 
de participantes (Bastidas y Santisteban, 2021).

Figura 1. Partes interesadas del plan de capacitaciones

Nota: Clasificación de stakeholders del plan de capacitación empre-
sarial para futuros emprendedores de Virgen de Fátima. 
Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.

1.11.1. Partes internas
Futuros emprendedores: grupo de personas económicamente activas 
mayores de 18 años, que tienen el deseo de iniciar su propio negocio. 
Con conocimientos escasos sobre la administración de éstos, pero con el 
anhelo de autoaprender a través de videos formativos. Los cuales tendrán 
la posibilidad de ser partícipes del plan de capacitación propuesto, que 
les brindará la oportunidad de alcanzar sus objetivos y crear emprendi-
mientos sostenibles, rentables y exitosos (Bastidas y Santisteban, 2021).
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Capacitadores profesionales: egresados de la carrera en Gestión Em-
presarial o afines, profesionales en la materia, con conocimientos teóri-
cos y prácticos ganados a través de la experiencia laboral o personal. 
Los cuáles serán los encargados de impartir la capacitación virtual con 
la información crucial para la administración y desarrollo de los nego-
cios próximos a iniciar en Virgen de Fátima (Bastidas y Santisteban, 
2021).

GAD Parroquial de Virgen de Fátima: institución de carácter pública 
que ayudará a la difusión de los videos formativos entre la población 
interesada en recibir la capacitación empresarial. Además, será un fac-
tor clave en la organización de cronogramas de ejecución de activida-
des adicionales, como lo son el foro de preguntas y respuestas, a fin 
de que se lleve a cado de la manera prevista (Bastidas y Santisteban, 
2021).

1.11.2. Partes externas
Servicio de Rentas Internas (SRI): ente regulador y recaudador que ca-
naliza los impuestos en el Ecuador. Requisito indispensable a la hora 
de iniciar un negocio es la obtención del registro único del contribuyen-
te (RUC) o del régimen impositivo simplificado (RISE) mismos que se 
obtienen en dicha institución. La declaración y el pago de las obliga-
ciones tributarias a tiempo por parte de los contribuyentes es necesario 
para no incurrir en multas o clausuras (Bastidas y Santisteban, 2021).
BanEcuador: entidad financiera de carácter pública, que promueve el 
desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas. Enfoca-
da primordialmente en los emprendedores agroindustriales y de sec-
tores estratégicos de la región. Todo esto a través del otorgamiento de 
créditos con tasas moderadas y a favor del microempresario (Bastidas 
y Santisteban, 2021).

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES): institución de carác-
ter público que vela por el progreso de los grupos vulnerables y de los 
sectores con escasez de recursos económicos. Promueve la creación 
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de emprendimientos a través de programas y del otorgamiento de cré-
ditos, como lo es el bono de desarrollo humano. Ayudando así, a que 
estos grupos salgan de la pobreza o en su defecto mejoren su calidad 
de vida (Bastidas y  Santisteban, 2021).

En la matriz presentada se realizó la clasificación de las partes de in-
terés en base a cuatro criterios. Quedando así, el SRI en el primer cua-
drante con alto poder al ser un ente regulador y controlador, y con bajo 
interés al no ser beneficiario directo del plan propuesto. En el segundo 
cuadrante se tiene tanto con bajo poder e interés a entidades públicas 
como BanEcuador y el MIES, por no tener que monitorearlos con mu-
cho esfuerzo. Ya que la decisión de la obtención de créditos y demás, 
quedará a decisión de cada futuro emprendedor. Para el tercer cua-
drante, al tener que gestionarlos atentamente por la importancia de sus 
acciones sobre el proyecto, se incluye al GAD y a los capacitadores. 
Finalmente, los futuros emprendedores manejan un alto poder e interés 
sobre el plan de capacitaciones al ser el target del proyecto (Bastidas 
y Santisteban, 2021).

1.12 Contenido multimedia de capacitaciones

A raíz de las respuestas obtenidas de los encuestados, se planteó que 
cada video no sobrepase los 30 minutos de reproducción.  Esto con 
el fin de evitar la fatiga, el aburrimiento y el desinterés por el plan de 
capacitación. El contenido de la propuesta está resumido en diez vi-
deos relacionados a la creación de microemprendimientos. Adicional, 
al término del quinto y del último video se dará inicio al espacio de 
preguntas y respuestas a través de una videollamada grupal.  Cabe 
mencionar que, el tiempo que emplee el participante en observar cada 
video recae sobre su responsabilidad. Sin embargo, se recomienda 
que se evite a la medida de los posible la acumulación de éstos. 
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Figura 3. Contenido del video No. 1

Nota: Contenido de video No. 1 sobre la Inteligencia emocional y la 
estimulación motivacional. 

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.
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Figura 4. Contenido del video No.2

Nota: Contenido de video No. 2 sobre el desarrollo de destrezas y 
habilidades. 

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.

Con el propósito de preparar mentalmente al futuro emprendedor se da 
apertura al plan de capacitación. Iniciando así con la estimulación de 
la inteligencia emocional, abarcando puntos claves como la motivación 
y el desarrollo de habilidades y destrezas. De esta manera se pretende 
llegar al participante para que logre vencer el temor al fracaso y de 
inicio a su nuevo emprendimiento. A través de la teoría enseñada y la 
práctica dispuesta en los videos 1 y 2 el participante podrá estar listo 
para aventurarse. Dando cabida a la creación de negocios innovado-
res, y a la capacidad del emprendedor para hacer frente a los riesgos. 
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Figura 5. Contenido del video No. 3

Nota: Contenido de video No. 3. Pautas principales para la realización 
de productos y servicios.

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.

Figura 6. Contenido del video No. 4
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Nota: Contenido de video No. 4 sobre el establecimiento de costo y 
precio de venta, ademas de la guía sobre contabilidad básica para 
personas naturales. 

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.

En el contenido de los videos 3 y 4 se concibe la idea de responder a 
la incógnita sobre cómo dar marcha a la gestión inicial de un negocio. 
Llegando así a inducir la forma de realizar cálculos sencillos y básicos 
para cualquier negocio. Como la consecución precisa del precio de 
venta y los elementos que involucra la obtención de este. Una correcta 
distribución y utilización de recursos permitirá el retorno de la inver-
sión en menor tiempo. A su vez, con las estrategias proporcionadas 
se logrará ofrecer bienes o servicios bajo los estándares y normativas 
vigentes (Bastidas y Santisteban, 2021).

Figura 7. Contenido del video No. 5

Nota: Contenido de video No. 5 sobre el diseño de la marca y el pro-
ducto a ofertar.  

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.
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Figura 8. Contenido del video No. 6

Nota: Contenido de video No. 6 sobre la creación de la publicidad 
para redes sociales.  

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.

A medida que evoluciona un negocio con este también las exigencias 
del cliente, por ello es vital la creación de buena publicidad. Para lo-
grarlo es necesario conocer ciertos criterios a implementar a la hora de 
crear contenido. Sea éste para redes sociales o para figurar como ima-
gen de lo que se sea ofertar al mercado. Por lo tanto, en los videos 5 
y 6 se enseñará acerca de este gran plus diferenciador para cualquier 
negocio ante sus competidores. A más de la teoría, la expresión de 
creatividad de cada dueño será lo que realmente conlleve a la atrac-
ción del mercado (Bastidas y Santisteban, 2021).
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Figura 9. Contenido del video No .7

Nota: Contenido de video No. 7 sobre la manera correcta de vender 
un producto o servicio. 

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.
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Figura 10. Contenido del video No. 8

Nota: Contenido de video No. 8 sobre los requisitos para la apertura 
de un negocio. 

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.

Para nadie es desconocido el hecho de tener que cumplir con ciertos 
requisitos para la puesta en marcha de un emprendimiento. Siendo 
estos diferentes en cada país, y a su vez basados en criterios como la 
actividad o el tipo de contribuyente. Tarea facilitada gracias a la tecno-
logía actual, dado esto se mostrará una enseñanza didáctica. No solo 
para dar a conocer cómo realizar la tramitación necesaria, sino tam-
bién, para demostrar de qué manera se puede llegar al consumidor y 
dar por concretada una venta. En los videos 7 y 8 se trata de la manera 
más resumida posible de expresar lo antes mencionado (Bastidas y 
Santisteban, 2021).
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Figura 11. Contenido del video No. 9

Nota: Contenido de video No. 9 sobre los requisitos para la obtención 
de créditos bancarios. 

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.

Figura 12. Contenido del video No.10
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Nota: Contenido de video No. 10 sobre las técnicas para que un ne-
gocio sea rentable y sostenible a lo largo del tiempo. 

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.

En el noveno video se busca dar respuesta a la inclinación que tuvo la 
muestra encuestada, en cuanto al ámbito crediticio. Ya que la mayoría 
o tenía miedo o no contaba con el conocimiento para la obtención de 
créditos empresariales. Dejando notar que la solicitud se crédito depen-
derá netamente del microempresario si así lo amerita. Finalmente, en el 
video 10 se detallan estrategias para que los futuros emprendimientos 
a surgir no quiebren en tan poco tiempo. Sino que por el contrario se 
mantengan a lo largo del tiempo, con la rentabilidad y sostenibilidad 
esperada (Bastidas y Santisteban, 2021).

1.13 Horario de Videollamadas

Previamente se estableció videollamadas como sección de preguntas 
y respuestas, las cuales sirven como refuerzo a los videos pregraba-
dos. Se espera contar con buena asistencia de receptores a dicha ca-
pacitación como se evidenció en la encuesta. Por otra parte, se tiene 
en la planeación tres itinerarios, para optimización del tiempo y mejor 
compresión del oyente. Los horarios han sido creados con flexibilidad 
para que, todos los pobladores del sector tengan la oportunidad de 
ser partícipes y continúen con sus actividades cotidianas. La siguiente 
tabla muestra los horarios disponibles para los moradores del Virgen 
de Fátima.
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Tabla 1. Horario de videollamadas

Nota: El horario establecido para realización de las videollamadas en 
la capacitación empresarial.

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.

1.14 Alcance de la Propuesta
• La propuesta está dirigida a toda la colectividad de la parroquia 

rural Virgen de Fátima, específicamente a la PEA.
• La propuesta es mediante la modalidad virtual como respaldo a 

la bioseguridad.
• La logística para difusión de la propuesta es directa y simple, 

es decir, comunicación y traspaso de los videos al GAD, y ellos 
transmiten los videos por WhatsApp.

• Contarán solo los temas mencionados en el contenido multime-
dia.

• Las capacitaciones tendrán un lapso de un mes aproximada-
mente.

• Los receptores de la capacitación virtual en Virgen de Fátima 
serán asistidos únicamente en las videollamadas.

• Las capacitaciones estarán a cargo de los estudiantes egresa-
dos de la Universidad de Guayaquil de las carreras afines a la 
administración.

• La selección de los estudiantes para dichas capacitaciones 
será mediante sorteo, en el cual participarán solo los inscritos 
sin actividades extracurriculares y con buen promedio.

• Los capacitadores carecen de responsabilidad alguna si el re-
ceptor de los videos se despreocupa por la observación de los 
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mismos.
• El presupuesto empleado para la propuesta será presentado al 

GAD de la parroquia para efectuar su financiamiento por parte 
de la administración local.

• Al culminar la capacitación, se les entregará un certificado como 
validación de la misma.

1.15. Perfiles

1.15.1. Perfil del Capacitador

Tabla 2. Perfil del Capacitador

Nota: Perfil que los capacitadores deben poseer al momento de re-
clutar.

Fuente: Universidad de Guayaquil (2017).

Tanto en la descripción y alcance de la propuesta se estableció que los 
capacitadores serán estudiantes egresados de gestión empresarial o 
de las carreras de ciencias administrativas del alma mater de Guaya-
quil. Las características que los emisores deben tener para la forma-
ción se encuentran especificadas en la tabla. Además, el reclutamiento 
será considerando en cuenta dos factores: (a) actividades fuera del 
período de titulación y (b) promedios. Con el estudio de esos elemen-
tos se facilitará la selección porque se tiene ya una muestra designada 
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para el trabajo. Finalmente, el proceso de elección estaría a cargo del 
área de docentes de investigación (Bastidas y Santisteban, 2021).
  
1.15.2. Perfil del emprendedor
El perfil del emprendedor debe ser simplificado en los seis pasos men-
cionados de acuerdo a varios estudios. Este tipo de empresario es la 
renovación del homo economicus ya que adquiere mayor responsabili-
dad social con su entorno. Del mismo modo se quiere romper paradig-
mas relativos al chip cognitivo de los parroquianos. Por ello, se iniciará 
en las capacitaciones con la disrupción del temor existente y a su vez 
erradicar los problemas de desempleo existentes en todo medio en 
subdesarrollo. Por ende, se continuará con las otras formaciones edu-
cativas en concordancia a las ciencias empresariales (Il Sung y Duarte, 
2015).

Tabla 3. Perfil del Emprendedor

Nota: Las principales características que debe poseer un emprende-
dor.

Fuente: Rodríguez y Borges (2018).
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1.16. Plan de contingencia

Un plan de contingencia empresarial es una guía para aliviar los ries-
gos implícitos que pueden aparecer en cualquier momento inesperado. 
Las eventualidades que han sido identificadas en la investigación son: 
(a) el capital humano y (b) puntos de conectividad. La estructura con-
siderada para este plan de contingencia es simple, pero contundente 
ya que entre ellos se encuentran los puntos débiles mencionados en el 
FODA. Sin embargo, si se llegan a presentar mayores contrariedades 
se incluirá nuevos puntos para solventar y continuar con el despego de 
la capacitación empresarial. El siguiente plan de contingencia está di-
reccionado al suscitar algún problema en el desarrollo de la propuesta 
de capacitaciones empresariales virtuales para futuros emprendedo-
res de la parroquia rural Virgen de Fátima (Jadue, 2019). 

Figura 13. Plan de Contingencia

Nota: Plan de contingencia a activar en caso de suscitar algunos de 
los casos mencionados.

Elaborado por: Sarah Bastidas y Danna Santisteban.
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Con el fin de mantener un resguardo ante posibles problemáticas que 
llegasen a ocurrir, se ha elaborado un plan de contingencia. El cual 
aborda aquellas debilidades subsistentes en la propuesta presentada. 
Tal es el caso de la distribución de los videos, teniendo como primera 
opción de divulgación la ayuda del GAD parroquial. En caso de que 
esto no pueda concretarse se realizará por cuenta propia la repartición 
directa a través de una base de datos de los moradores. A manera de 
contingencia interna se tendrá capacitadores de reemplazo que tomen 
el lugar de aquel que por a o b motivo no pudiese asistir a la grabación. 
(Bastidas y Santisteban, 2021)

Si existiese problemas con el desarrollo del espacio asignado para el 
foro de preguntas y respuestas se dispondrá de un día adicional para 
la continuación de éste. Como plan de acción ante la necesidad de co-
nectividad a la red de internet para la visualización de videos, se reali-
zará la gestión con el GAD de Virgen de Fátima. Solicitando el permiso 
de acceso de los participantes al espacio virtual existente en la parro-
quia, por el tiempo que dura el módulo de capacitación. Finalmente, en 
caso de no conseguir el dinero necesario para dar marcha al proyecto 
se solicitará apoyo de instituciones públicas. Mismas que cuentan con 
programas de apoyo a la comunidad y planes para el desarrollo de 
zonas rurales y de sus habitantes. (Bastidas S., Santisteban D., 2021)
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En el presente proyecto se realizó un estudio de los programas de 
transferencias condicionadas que existen en Ecuador. La investigación 
se enfocó en analizar el crédito de desarrollo humano, ayuda económi-
ca otorgada a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano como 
fuente de financiamiento para iniciar sus propios emprendimientos. Esto 
les permite a las personas de escasos recursos contar con una fuente 
de ingresos para satisfacer sus necesidades y crecer económicamen-
te. En cuanto al manejo del crédito, se destaca que existe un programa 
de capacitación dirigidos a los beneficiarios. Sin embargo, estas capa-
citaciones que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social son 
deficientes, provocando que los beneficiarios no cuenten con bases 
sólidas para administrar sus negocios. Por lo tanto, el objetivo de este 
trabajo de investigación es el desarrollo de un plan de capacitaciones 
dirigido a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano de la parro-
quia Virgen de Fátima que deseen iniciar un emprendimiento. De modo 
que estas capacitaciones les sirvan como complemento a los conoci-
mientos de los beneficiarios para que puedan realizar una buena ges-
tión de sus emprendimientos. Para desarrollar esta propuesta se utilizó 
la investigación documental, descriptiva y de campo. Asimismo, la me-
todología aplicada en esta investigación fue cuantitativa con aplicación 
de encuestas destinadas a los beneficiarios de Bono de Desarrollo Hu-
mano de la parroquia Virgen de Fátima. Finalmente, de acuerdo con los 
resultados este estudio se indicó que la propuesta tiene un 84,35% de 
aceptación reflejando que el proyecto es viable (Martínez y Vásquez, 
2019). 

1. El problema 

Extinguir la pobreza es una de las metas fundamentales para el Estado 
ecuatoriano. Por lo que es urgente que las estructuras actuales sean 
modificadas drásticamente y finalmente poder tener una sociedad jus-
ta y equilibrada. Uno de los objetivos planificados por nuestro Estado 
es el de “Promover la inclusión económica y social; combatir la pobre-
za en todas sus dimensiones, a fin de garantizar la equidad económi-
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ca, social, cultural y territorial” (Plan Nacional de Desarrollo, 2017, p. 
58). Así como también, “Promover el acceso de la población al crédito 
y a los servicios del sistema financiero nacional, y fomentar la inclu-
sión financiera en un marco de desarrollo sostenible, solidario y con 
equidad territorial” (Plan Nacional de Desarrollo, 2017, p. 79). Por ello 
se han desarrollado programas sociales como el Bono de Desarrollo 
Humano que es uno de los planteamientos creados por el Estado im-
plementado entre el año 1998 y 1999 en respuesta a la crisis bancaria 
y la abolición de varios subsidios como combustible, la electricidad y 
el gas (Coba y Díaz, 2014) para la erradicación de la pobreza. Por otra 
parte también destaca el Crédito de Desarrollo Humano, creado en el 
2007 y presentado a manera de anticipo al Bono de Desarrollo Humano 
con la finalidad de ponderar las capacidades de producción entre los 
beneficiarios del Bono, así como promover la creación de nuevos em-
prendimientos entre personas de recursos económicos insuficientes: 
“Bajo esta premisa, desde el 2007 el Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria (IEPS) implementa un nuevo programa de Gobierno 
con el cual los beneficiarios del BDH reciben el Crédito de Desarrollo 
Humano Asociativo (CDHA)” (Coba y Díaz, 2014 citado por Salas, Es-
pinoza, Samaniego, y Martínez, 2016, p. 96) 

Este programa creado para otorgar ayuda económica a ciudadanos 
ecuatorianos de escasos recursos económico “ofrece recursos eco-
nómicos a las familias que se encuentran sectorizadas en la línea de 
la pobreza, inclusive la extrema, a fin de mejorar sus condiciones de 
vida implementando la estrategia del Crédito de Desarrollo Humano” 
(Castro, 2017, p. 1). Bajo la coordinación del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES), ofrece como uno de sus beneficios que 
los ciudadanos quienes reciben el bono de desarrollo humano puedan 
iniciar sus propios emprendimientos (Ministerio de Inclusión Económi-
ca y Social, 2019). “ofrece recursos económicos a las familias que se 
encuentran sectorizadas en la línea de la pobreza, inclusive la extrema, 
a fin de mejorar sus condiciones de vida implementando la estrategia 
del Crédito de Desarrollo Humano” (Castro, 2017, p. 1). 
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Entre los principales obstáculos que se deben enfrentar en estos pro-
gramas sociales están, por un lado: el desconocimiento, por lo que 
“deben ofrecer educación en el crecimiento y la sustentabilidad, así 
como la creación de nuevos negocios” (Elizundia, 2015, p. 482). Esta 
falta de conocimiento evidenciada por quienes siendo beneficiarios del 
bono de Desarrollo Humano han iniciado su pequeño negocio, donde 
pese al deseo de superación, el espíritu aguerrido de emprender y la 
perseverancia, aflora en los resultados, mismos que dejan ver la nece-
sidad de aprender a administrar sus propios negocios. Por otro lado, 
están el temor a arriesgar la inversión y la inseguridad de emprender 
de los beneficiarios, por lo que prefieren abstenerse a solicitar el cré-
dito. Así también como la realidad de la gran mayoría de los beneficia-
rios es que viven actualmente “sin actividad económica alguna, cuyo 
único ingreso es cobrar el Bono de Desarrollo Humano otorgado por 
el gobierno” (Silva, 2015, p. 4). Finalmente, la situación del organismo 
gubernamental que emite el CDH es que necesita mayor apoyo en el 
desarrollo de las capacitaciones, asesoramientos y seguimientos rela-
cionados con cómo manejar los emprendimientos. Consecuentemente 
este contexto conlleva a que los pequeños emprendimientos iniciados 
no alcancen las  metas establecidas como tales, esto es generar los 
ingresos esperados, ser sustentables en el tiempo. 

2. Teorías sobre las que se basó el estudio 

Para ofrecer una solución al presente problema se llevó a cabo una 
investigación cuya principal finalidad fue la de analizar la factibilidad 
de desarrollar un plan de capacitaciones dirigido a los beneficiarios 
del Bono de Desarrollo Humano de la parroquia Virgen de Fátima que 
deseen iniciar un emprendimiento. Basados en teorías como la del de-
sarrollo humano, que según Sen (1999) citado por London y Formiche-
lla (2006) expresaron que: “El desarrollo es un proceso de expansión 
de las capacidades de que disfrutan los individuos” (p. 19). Se hace 
necesario entonces analizar la vida de los ciudadanos miembros de 
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la sociedad para descubrir sus capacidades. Es a través del fortale-
cimiento de las capacidades de quienes conforman las comunidades 
que se conquistan logros únicos. 

Otra teoría en la que se fundamentó la investigación fue la Teoría de 
la Inteligencia emocional (IE). Buscando robustecer el desarrollo de 
las áreas emocionales de quienes no emprenden por temor al fracaso, 
la inseguridad a realizarlo incorrectamente y la posible pérdida de lo 
poco que se tiene. Gardner (1993) citado por García y Giménez (2010), 
afirmó que la IE es “El potencial biopsicológico para procesar informa-
ción que puede generarse en el contexto cultural para resolver los pro-
blemas” (p. 44). Weisinger (1998) citado por García y Giménez (2010) 
explicó que: “la inteligencia emocional es el uso inteligente de las emo-
ciones” (p. 44). La IE es la herramienta de ayuda que se utiliza a la hora 
de enfrenar y solucionar problemáticas presentadas desde diversas 
perspectivas. Por otro lado, Mayer y Salovey (1997) aseguraron que las 
personas que han desarrollado la capacidad de manejar la IE tienden 
a crear hábitos que los conducen a ser productivas. Así también, el 
fortalecer la IE coadyuva a volverse una persona de excelencia al mo-
mento de relacionarse con los demás. Mayer y Salovey (1997) citado 
por Fernández y Extremera (2005) señalaron que la: 

“IE se considera una habilidad centrada en el procesamiento de la 
información emocional que unifica las emociones y el razonamiento, 
permitiendo utilizar nuestras emociones para facilitar un razonamien-
to más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre nuestra vida 
emocional” (p. 68). Dicho de otra manera, el tener las emociones bien 
definidas permite obtener una visión clara del impacto que las acciones 
llegarán a tener en la persona que las ejecutan, así como también en 
quienes de alguna manera están involucradas y recibirán sus efectos. 
Una tercera teoría, la del emprendimiento, en la que se fundamentó 
este trabajo, vista desde la óptica de Marulanda, Correa y Mejía (2009) 
“el emprendimiento es una de las características que determina el cre-
cimiento, la transformación y el desarrollo de nuevos sectores econó-
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micos de una región o un país, siendo el ser humano el principal pilar” 
(p. 2). Por otro lado, Schumpeter (1912) citado por Osorio, Gálvez, Mu-
rillo (2010) 

expresaron: “el emprendedor hace su gran aporte en términos del pa-
pel que este asume en los procesos de inversión e innovación” (p. 70). 
Además, “las oportunidades de emprendimiento son aquellas situacio-
nes en las que nuevos bienes, servicios, materias primas y métodos de 
organización, pueden ser vendidos e introducidos a un precio mayor 
que sus costos de producción” (Shane y Venkataraman, 2000 citados 
por Guzmán y Trujillo, 2008, p. 107). 

3. Los organismos de apoyo 

Empeñados en una mejor forma de vida, los beneficiarios del Bono de 
Desarrollo Humano acceden al Crédito de Desarrollo Humano. El MIES, 
quien está al frente de este programa social, está enfocado en facul-
tar a los futuros emprendedores mediante capacitaciones previas a la 
obtención del crédito. Rubiano (1999) estableció como objetivo de su 
investigación “resaltar que el capital humano, los recursos instituciona-
les y políticos y los factores sociales y culturales son considerados hoy 
de especial trascendencia para el crecimiento económico de un país, 
como en el pasado 

fueran considerados los factores físicos, la infraestructura, el capital 
financiero y los recursos naturales como las fuentes del crecimiento de 
una sociedad” (p. 71). Para ampliar aún más el tema Rubiano (1999) 
resalta la diferencia entre el crecimiento de la economía, que es medi-
do por las fluctuaciones en el PIB, y el desarrollo económico que está 
relacionado con el aumento del bienestar, lo que se puede logar al de-
sarrollar capacidades en los emprendedores y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. Pensando en el emprendedor Latinoa-
mericano capacitado, el Banco Mundial (2017) citado por Redtransfer 
(2019) concluyó que: “el futuro de la región dependerá de alcanzar 
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un número mayor de emprendedores “transformacionales” capacita-
dos que en la actualidad.” (párr.1). Existen “indicios de que emprender 
en contextos menos favorables es un estímulo más apremiante para 
los emprendedores de origen humilde o de base social” (Kantis, 2008 
citado por Texis, Ramírez, y Aguilar, 2016, p.3). La mayoría de los nue-
vos emprendimientos iniciados en el Ecuador consisten en pequeños 
negocios, motivados a arrancar sus operaciones por causa de la nece-
sidad de salir de la pobreza, pero sin ningún tipo de conocimiento en 
el campo empresarial. 

Mayer y Salovey (1995) citados por Cejudo, López, y Rubio (2016) ar-
gumentaron que es elemental “fortalecer el apoyo empírico sobre la 
asunción de que la IE es un indicador de ajuste psi-cológico y un pre-
cursor de los sentimientos asociados con el bienestar (…), así como 
una variable clave en el crecimiento personal y el desarrollo social” (p. 
52). La IE está ligada directamente con el emprendimiento. Quien deci-
de emprender tiene en la mira el conquistar su éxito personal al mismo 
tiempo que lograr el anhelado bienestar social, todo gracias a la dedi-
cación y a la perseverancia en esforzarse por producir y/o comerciali-
zar productos o servicios que satisfagan cualquier tipo de necesidades 
vigentes en la sociedad (Martínez y Vásquez, 2019). 

Preponderante es también que si una entidad “tiene las aptitudes que 
brotan del conocimiento de uno mismo y la autorregulación, motivación 
y empatía, habilidad de liderazgo y comunicación abierta, es probable 
que sea más adaptable a lo que el futuro traiga” (Goleman, 2000 cita-
do por Duque, García, y Hurtado, 2017, p. 10). Para conseguir esto es 
muy importante que los emprendedores desarrollen las competencias 
de la IE. Esto generará un camino hacia el desempeño laboral con 
excelencia, aprendiendo a interactuar con los demás eficientemente 
manteniendo una relación equilibrada entre las emociones y el com-
portamiento y de acuerdo al contexto donde se está desenvolviendo. 
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4. La metodología empleada 

Para la obtención de datos de fuentes científicas se utiliza la investi-
gación documental. Un método que permite obtener información re-
levante de diferentes autores para la investigación, quienes a través 
de los años han aportado con conocimiento al tema estudiado (Loai-
za-Massuh et al., 2018). La población de este trabajo son los 822 be-
neficiarios del Bono de Desarrollo Humano de la Parroquia Virgen de 
Fátima, registrados al año 2019. Se llevaron a cabo 262 encuestas co-
rrespondientes a la muestra. Se recaudó la información requerida para 
fundamentar el desarrollo de un plan de capacitaciones sobre empren-
dimiento. El 82,44% de los beneficiarios están familiarizados con el 
Crédito de Desarrollo Humano. El 76,72% están identificados y deseo-
sos de desarrollar su idea de negocio que provienen de productos en-
dógenos de Virgen de Fátima, mostraron mucho interés en prepararse 
en cuanto a cómo emprender y como conseguir que su emprendimien-
to de productos endógenos sea sustentable y sostenible. Se notó que 
había beneficiarios que tenían dudas acerca de acceder al crédito de 
Desarrollo Humano, el cómo emprender y el riesgo que conllevaría el 
iniciar con un negocio propio. Asimismo, el 13,36% mostró dudas de 
acceder al Crédito de Desarrollo Humano por el temor a perder el be-
neficio de seguir recibiendo el Bono de  Desarrollo Humano de manera 
indefinida luego de solicitar el préstamo, motivo que obedece a la des-
información, dado a que posteriormente de haber concluido el lapso 
por el cual se hayan establecido el crédito, los beneficiarios seguirán 
recibiendo la ayuda económica. Más aún será factible volver a solicitar 
el Crédito de Desarrollo Humano (Martínez y Vásquez, 2019). 

El valor de $ 5 por la capacitación, mismo que incluirá los materiales 
que se utilizará durante de las capacitaciones, presentado en la en-
cuesta arrojó un 56,49% de aceptación por parte de los beneficiarios. 
También, se estableció que de 3 a 4 horas semanales es el tiempo 
ideal por parte de los beneficiarios para recibir los módulos de apren-
dizaje, prefiriendo que los fines de semana se llevaran a cabo las ca-
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pacitaciones. Los beneficiarios en un 80,15% estuvieron de acuerdo 
en ser parte de la divulgación de la propuesta, siendo que están cons-
cientes de las ventajas de las que gozarán al ser enriquecidos con el 
conocimiento acerca de cómo emprender y de cómo administrar sus 
emprendimientos. 

5. Los módulos a impartir 

Los Módulos a ofertar serán: 

Módulo 1: Inteligencia emocional. 
Objetivo general: Incentivar la iniciativa emprendedora entre los bene-
ficiarios del BDH para mejorar su situación personal y comunitaria a 
través de la inteligencia emocional. 
Esto en atención al temor a emprender expresado como una de las 
problemáticas de quienes quisieren iniciar un nuevo emprendimiento. 

Módulo 2: Introducción al Emprendimiento. 
Objetivo general: Establecer las bases para formar al emprendedor. 

Módulo 3: Organización de Emprendimientos. 
Objetivo general: Aprender los procesos administrativos para el desa-
rrollo de la idea de negocio. 

Módulo 4: Gestión Comercial de los Emprendimientos. 
Objetivo general: Desarrollar planes de negocios con productos endó-
genos para la gestión de los emprendimientos. 

Estos Módulos se los propone para satisfacer las dudas presentadas 
durante la investigación en cuanto a qué, cuándo y cómo iniciar un 
emprendimiento. 

Módulo 5: Educación Financiera y Aspectos Legales. 
Objetivo general: Generar una cultura financiera para la adecuada 
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administración de los recursos económicos del negocio para el creci-
miento y mantenimiento del mismo. 

Las necesidades inmediatas que mostraron los beneficiarios del Bono 
de Desarrollo Humano en esta área fueron múltiples por lo que dise-
ñar este módulo se convirtió en algo fundamental (Martínez y Vásquez, 
2019). 

En correlación con las políticas de la Universidad de Guayaquil (2017) 
los capacitadores deben tener el siguiente perfil: 

• Manejar con eficiencia recursos tecnológicos en la modificación 
de su entorno con ideas creativas. 

• Aplicar indicadores de gestión para alcanzar resultados de ex-
celencia. 

• Aplicar sistemáticamente la estrategia ganar-ganar en los nego-
cios, adhiriéndose a los valores y conciencia social. 

• Elaborar planes estratégicos y proyectos de acuerdo a la reali-
dad socioeconómica de los beneficiarios. Evaluar posibilidades, 
limitaciones y alternativas con sentido crítico y realista. Utilizar 
estrategias de pensamiento crítico en la toma de decisiones se-
gún los requerimientos de una determinada situación. (párr.1) 

Según Rodríguez, Nahuat y Hernández (2014) entre algunas de las 
características que debe cumplir un emprendedor, se destacan las si-
guientes: 

• Compromiso total, determinación y perseverancia. 
• Capacidad para alcanzar metas. 

6. Las expectativas 

Para que este proyecto de capacitaciones entregue los frutos espera-
dos en los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, se plantea 
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firmar acuerdos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social del 
distrito Milagro. La logística para manejarse será tan pronto el Crédito 
de Desarrollo Humano sea aprobado para los beneficiarios del Bono 
de Desarrollo Humano, estos se puedan favorecer del plan de capa-
citaciones presentado e impartido por estudiantes de los últimos se-
mestres de las Carreras que la Facultad de Ciencias Administrativas 
oferta, siempre bajo la supervisión de docentes de la Universidad de 
Guayaquil. Por otro lado, se cuenta con el respaldo del GAD Parro-
quial de Virgen de Fátima, funcionarios de este organismo autorizó el 
uso de sus instalaciones para llevar a cabo las capacitaciones. Cabe 
destacar que la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universi-
dad de Guayaquil ha realizado las gestiones para la firma del convenio 
específico con el GAP Parroquial de Virgen de Fátima “Gestión para el 
micro-emprendimiento a través de un plan de negocios para mejorar la 
economía familiar y local de los habitantes de las parroquias Virgen de 
Fátima y Tarifa”. Este convenio tiene como finalidad la transferencia de 
conocimientos para los ciudadanos del sector quienes desean iniciar 
emprendimientos que utilicen productos endógenos y la participación 
de estudiantes de la Universidad de Guayaquil de los últimos semes-
tres que estén cumpliendo con las prácticas de vinculación con la so-
ciedad. 

7. Conclusión 

Concluyendo se puede establecer que el presente proyecto de inves-
tigación es viable. Esto se debe a que, mediante las encuestas reali-
zadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano se obtuvo 
un 84,35% de aceptación sobre la propuesta planteada. Como reco-
mendación final se sugiere que para quienes es imposible inscribirse 
a las capacitaciones por falta de recursos el GAD parroquial de Virgen 
de Fátima brinde su contingente económico y así beneficiar a quienes 
quieren emprender con los productos endógenos de la localidad y de 
esta forma mejorar sus condiciones de vida. 
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Actualmente, una clínica veterinaria integral es un recurso inexistente 
en la parroquia rural Virgen de Fátima. Se conoce que aproximadamen-
te 500 familias tienen bajo su cuidado animales domésticos en la parro-
quia. De hecho, hay familias que se dedican a la actividad económica 
de cría de animales y aquellas que tienen mascotas. Por esa razón, 
se presenta la idea de crear un emprendimiento orientado con bases 
sólidas en gestión empresarial. El presente trabajo de investigación se 
enfoca en el diseño de un plan de negocio para crear una clínica vete-
rinaria integral. De tal manera, busca contribuir en el bienestar y la salud 
de los animales de la parroquia por medio de servicios veterinarios de 
calidad. La metodología aplicada se basó en la investigación descripti-
va, por ello se utilizó el método cuantitativo para analizar los datos me-
diante encuestas, utilizando la escala de Likert. La muestra tomada para 
medir la viabilidad del proyecto fueron 217 personas. Por lo cual, los 
resultados obtenidos demuestran que los encuestados estuvieron de 
acuerdo en que los servicios veterinarios contribuyen en la salud y el 
bienestar animal. Del mismo modo, la tenencia de animales domésticos 
implica una serie de responsabilidades relacionadas a su cuidado y 
atención. La propuesta presentada resultó tener 95% de aceptabilidad 
por parte de los habitantes de la parroquia. En definitiva, la gestión es 
una actividad esencial en todo tipo de negocio, incluyendo a los cen-
tros veterinarios. Teniendo en cuenta que, la atención veterinaria oportu-
na es esencial en la parroquia Virgen de Fátima (Sarmiento, 2021)

1. El problema

La parroquia Virgen de Fátima ha generado una variedad de recursos 
endógenos a partir de los cuales se han detectado diversas necesida-
des, la inexistencia de un centro

veterinario como una de ellas. El GAD parroquial rural de Virgen de Fáti-
ma (2015) registra que esta parroquia tiene como principal movimiento 
económico la agricultura, ganadería y crianza de especies endógenas 
menores. Lo que confirma que las actividades agropecuarias se han 
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constituido como el fundamento económico de las familias de Virgen 
de Fátima. Puntualmente se hace mención aquí, la ganadería que com-
prende la crianza de animales endógenos y venta de estos. La cría de 
animales en el sector requiere insumos veterinarios de emergencia, 
como multivitaminas y suplementos nutricionales minerales, entre otros 
(Sarmiento, 2021).

Contrario a la realidad, hay familias dedicadas a esta labor que care-
cen de atención veterinaria para sus ganados bovinos, porcinos, equi-
nos, cunicultura y avicultura en las fincas debido a la distancia y poca 
accesibilidad por las condiciones de las vías. Cabe destacar que se 
trata de una responsabilidad compartida entre veterinarios y propieta-
rios (Organización Mundial de Sanidad Animal [OIE], 2017). Adicional-
mente a esta realidad, se debe mencionar que en las últimas dos déca-
das, el interés de las familias por tener animales de compañía ha ido en 
aumento constante (Sánchez, 2016). Teniendo en cuenta que, existen 
familias que tienen como su principal ingreso económico el provenien-
te de la cría de animales endógenos además de aquellos pobladores 
que cuidan de mascotas. Esta investigación busca ofrecer un servicio 
colateral a micro emprendimientos de la localidad como una coyuntura 
de crecimiento económico para la parroquia.

2. Las teorías de base

Para dar inicio un emprendimiento debe haber una idea, misma que 
presenta un producto o servicio. Está ligada con la implementación de 
empresas fundamentadas en la innovación. Lo que obliga a descubrir, 
a explorar, a gestar y dar a luz nuevas oportunidades de negocios. Con 
la finalidad de aportar al crecimiento económico, desarrollo social y 
cultura empresarial de una localidad (Borja et al., 2020).

El emprendimiento “es una iniciativa tomada por un individuo que asu-
me un riesgo económico con el objetivo de aprovechar una oportunidad 
que brinda el mercado” (Rodríguez et al., 2019, p. 5). Como todo en 
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el mundo empresarial, los emprendedores deben afrontar desafíos al 
fundar una empresa. Emprender está relacionado como producir valor 
por medio de una actividad económica (Tapia-Cárdenas et al., 2020).
De acuerdo con Alvarado et al. (2019) “el emprendimiento es un me-
canismo ampliamente utilizado para generar empleo y aumentar los 
niveles de producción” (p. 75).

Solórzano-Arévalo et al. (2020) explicaron que, con frecuencia, el ob-
jetivo de los emprendimientos es el poder aportar valor a la sociedad. 
Es en virtud de la apertura y sostenibilidad en el tiempo de los empren-
dimientos que se concibe el avance económico y la dinamización de 
la economía en los países. Los emprendimientos son entendidos como 
una fuente creadora de empleo que activa el capital físico, humano y 
financiero. En consecuencia, se considera importante que se evalúen 
constantemente los indicadores de emprendimiento dado las condicio-
nes impredecibles del mercado (Tapia-Cárdenas et al., 2020).

Considerando que, el concepto de emprendimiento es una opción que 
permite reactivar la economía de un sector. Dado que, las ideas de 
negocios contribuyen en el desarrollo social y económico. Del mismo 
modo, emprender no significa únicamente una oportunidad, sino una 
necesidad. Teniendo en cuenta que, posee un sentido social debido 
a que se generan fuentes de trabajo. Por tanto, implica un proceso de 
formación, capacitación, desarrollo y actualización constante (Huilcapi 
et al., 2018).

3. La metodología utilizada

El proyecto desarrollado, se fundamentó en una investigación descrip-
tiva. Dado que, permitirá conocer de manera general y puntual sobre 
las necesidades que presenta el entorno. En efecto, “en la investiga-
ción descriptiva se describe una situación o fenómeno observable” 
(Fuentes-Doria et al., 2020, p. 57). Por su parte Guevara et al. (2020) 
establecieron que la investigación descriptiva busca detallar algunas 
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particularidades básicas de eventos similares. Se utilizaron procedi-
mientos, observables y comprobables, además de lógicos y prácticos 
para identificar las características de los pobladores de Virgen de Fáti-
ma. Se llevaron a cabo 217 encuestas de un total de una población de 
14,189 para analizar el entorno.

4. Los resultados

Los pobladores encuestados en un 92% consideran importante la pre-
sencia de un centro veterinario. Los servicios veterinarios contribuyen 
a mejorar la salud y el bienestar animal, lo que trae como resultados 
ganados fuertes, sanos y por ende su venta se realiza en mejores con-
diciones. Lo resultados dejan ver que este emprendimiento será favo-
rable para aquellas familias que se dedican a la actividad económica 
de cría de animales endógenos al igual que para quienes tienen mas-
cotas.

La tenencia de animales domésticos para el 91% de los encuestados 
está relacionada con una serie de responsabilidades adyacentes a su 
cuidado y atención. El 92% manifestó su deseo y disposición de utili-
zar los servicios que ofrezca la clínica veterinaria, según corresponda 
con las necesidades de cada caso. También el 92% expresó que las 
instalaciones del centro veterinario al que acuden deben proporcionar 
seguridad y comodidad para sus crías y mascotas. Para ello se tienen 
planificados protocolos eficientes para entregar una atención de exce-
lencia, así como fortalecer las relaciones comerciales todo el tiempo 
con todos los clientes.

Se debe enfatizar aquí que se procederá tal y como el 88% de los en-
cuestados manifestó, esto es, que la atención será individualizada y 
especial para cada paciente. El 82% de los encuestados indicó que 
los centros veterinarios deben disponer sus servicios las 24 horas del 
día como cosa prioritaria. Se ha previsto que, la clínica veterinaria esté 
operativa las 24 horas del día y los siete días de la semana, en caso de 
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emergencia, siempre habrá alguien que pueda dar la atención reque-
rida.

Se ha establecido como parte las políticas del centro veterinario, el 
que se proporcione, para los casos especiales, de una atención a do-
micilio. Adicionalmente el 87% dio a conocer que con la finalidad de 
certificar el cuidado de los pacientes y recibir la atención oportuna, se 
deban establecer servicios de consultas o asesorías vía telefónica.

El 88% dijo estar de acuerdo obtener un plan anual estándar de sa-
lud preventiva cuyo costo oscila entre $80 y $100. Para el 92% de los 
encuestados es conveniente iniciar un emprendimiento dedicado el 
cuidado y cría de animales de granja como apoyo para la comerciali-
zación de estos recursos endógenos en la parroquia Virgen de Fátima.
Sobre la base de los resultados de las encuestas y sobre los procesos 
definidos en el campo de gestión empresarial se expone la idea de 
investigación (Loaiza-Massuh et al., 2018) esto es, de la creación de 
un emprendimiento donde ofrezca atención profesional a los animales 
endógenos, esto es, ganados, a las crías de animales domésticos y 
a las mascotas. Para esto se echará mano del espíritu empresarial, el 
cual activa el desarrollo económico, además de impulsar la innovación 
y como consecuencia abre caminos a los cambios en las sociedades 
(Center for American Entrepreneurship [CAE], s. f.). “La orientación em-
presarial abarca un conjunto de procesos, prácticas y actividades que 
precisan la toma de decisiones para alcanzar determinados objetivos” 
(Kiyabo e Isaga, 2020, p. 7).

5. La propuesta

Teniendo en cuenta que, tanto las micro, como las pequeñas y las me-
dianas empresas (Mipymes) se han definido como fuentes generado-
ras de trabajo, establecidas como puntales de crecimiento económico 
e indicadores que traen mejoras a la sociedad, así como el aumento 
empresarial que se caracteriza por sus factores individuales, organiza-
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cionales y clima de inversión (Lakuma et al., 2019).

Con el planteamiento del centro de atención veterinaria en la parroquia 
Virgen de Fátima se busca generar un impacto social positivo, ambien-
tal y económico. Es el compromiso de la clínica veterinaria el de satis-
facer las necesidades veterinarias de los animales que representan el 
sustento económico de las familias que se dedican al a cría y comer-
cialización de animales endógenos de la localidad.

El Plan Nacional para el Buen Vivir (2017c) en su objetivo 4 numeral 4.8 
destaca que la política de “incrementar el valor agregado nacional en 
la compra pública, garantizando mayor participación de la mipymes 
y actores de la economía popular y solidaria” (p. 71). Mientras que en 
su objetivo 6 numeral 6.2 establece como vital el que se promueva el 
trabajo, así como el empleo digno de manera enfática en los sectores 
rurales. Lo presentado en el Plan Nacional del Buen Vivir está relacio-
nado con la promoción del emprendimiento, con la accesibilidad, así 
como también con la asociatividad.

Por lo antes expuesto, este proyecto se alinea con los objetivos 4 y 6 
del Plan Nacional para el Buen Vivir, ya que lo que se perseguía en el 
mismo es que las zonas rurales aumenten su nivel de economía a partir 
del apoyo a los emprendedores que trabajan con recursos endógenos, 
en este caso los dedicados a la cría y comercialización de animales, 
así como la tenencia de mascotas (Sarmiento, 2021).

El centro veterinario está comprometido con la salud y bienestar de 
los animales domésticos de los emprendedores de la parroquia Virgen 
de Fátima. Entre la asistencia que el centro veterinario brindará están: 
servicios de vacunación, atención médica y de urgencias las 24 horas 
del día y los siete días de la semana, además de desparasitación, es-
terilización de hembras y machos, servicio de farmacia y si se presen-
tare el caso, cirugías menores. (Sarmiento, 2021). De tal manera que la 
demanda de las familias que se dedican a la cría de animales endóge-
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nos como fuente de ingresos, así como la tenencia de mascotas sean 
satisfechas con excelencia.

Adicionalmente se ofrecerán visitas a domicilio en casos especiales. 
Estas visitas se realizarán únicamente con cita previa y estos estarán 
exentos de costos adicionales por desplazamientos dentro de la parro-
quia. Este beneficio lo obtendrán aquellas familias a quienes les resulte 
logísticamente imposible trasladarse hasta la clínica con sus animales. 
Es el compromiso de la clínica veterinaria ofrecer tratamientos a domi-
cilio tan eficaces como los que se desarrollan dentro del centro médico.

6. Los beneficios esperados

Se ha planificado tener un equipo de veterinarios altamente capacitado 
y experimentados. Por otro lado, el presente emprendimiento, coadyu-
vará a generar fuentes de empleo sostenible y a fortalecer otras activi-
dades empresariales de productos endógenos en el sector.
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