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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 
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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. 
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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: 
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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).



68

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS MODELOS DE DESARROLLO 

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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