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RESUMEN  

El crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres impacta directamente en el 

desarrollo local, ya que para lograr una comunidad más sólida y próspera, es necesario considerar 

factores que van más allá de la generación de ingresos, como lo son la cohesión entre sus actores 

y elementos, puesto que sin ella los resultados positivos permanecen inalcanzables. De esta 

manera, el objetivo del presente estudio fue, determinar el crecimiento económico de los 

emprendimientos de mujeres y su aporte al desarrollo local del cantón Pedernales. Esto, a través 

de una metodología mixta que combina enfoques cualitativos y cuantitativos, donde se realizaron 

encuestas a emprendedoras, teniendo una muestra de 155 de las mismas, sumado a esto se 

aplicaron entrevistas (1) junto con fichas de observación (3) a ciertos emprendimientos, utilizando 

métodos analíticos, deductivos e inductivos para interpretar los datos obtenidos. Siendo así, los 

resultados mostraron que un 44% de las emprendedoras consideran las barreras financieras como 

el principal desafío para el crecimiento de sus negocios, mientras que un 31% identifican la falta 

de tiempo, para su negocio, debido a responsabilidades familiares, como su principal barrera o 

limitante. Y pese a estas mismas, el 41% de las encuestadas reportó un aumento en su nivel de 

vida tras emprender. En conclusión, se determinó que el crecimiento económico de los 

emprendimientos femeninos en el cantón Pedernales no solo mejora las condiciones económicas 

individuales de las mismas emprendedoras, sino que también dinamiza el desarrollo local (al 

generar empleo, mejorar la colaboración comunitaria y fortalecer la adaptación comunitaria). 

 

Palabras clave: Crecimiento económico, Emprendimientos de mujeres, Desarrollo local
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ABSTRACT 

The economic growth of women's enterprises has a direct impact on local development, 

since in order to achieve a more solid and prosperous community, it is necessary to consider factors 

that go beyond income generation, such as cohesion among its actors and elements, since without 

it, positive results remain unattainable. Thus, the objective of this study was to determine the 

economic growth of women's enterprises and their contribution to local development in the canton 

of Pedernales. This, through a mixed methodology that combines qualitative and quantitative 

approaches, where surveys were conducted to women entrepreneurs, having a sample of 155 of 

them, in addition to this, interviews were applied (1) along with observation sheets (3) to certain 

enterprises, using analytical, deductive and inductive methods to interpret the data obtained. Thus, 

the results showed that 44% of the women entrepreneurs consider financial barriers as the main 

challenge to the growth of their businesses, while 31% identify lack of time for their business due 

to family responsibilities as their main barrier or limiting factor. Despite these, 41% of the 

respondents reported an increase in their standard of living after becoming entrepreneurs. In 

conclusion, it was determined that the economic growth of women's entrepreneurship in the canton 

of Pedernales not only improves the individual economic conditions of the entrepreneurs 

themselves, but also stimulates local development (by generating employment, improving 

community collaboration and strengthening community adaptation). 

 

Key words: Economic growth, Women's entrepreneurship, Local development. 
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1. CAPITULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

El desarrollo local no ocurre de manera aislada; es el resultado de una compleja interacción 

de factores, donde el emprendimiento femenino emerge como un motor clave de transformación y 

progreso. Conceptualizando, el emprendimiento femenino implica que las mujeres creen sus 

propios negocios, brindándoles independencia económica, como principal beneficio. Por su parte, 

el desarrollo local es un proceso de mejora para la calidad de vida junto al bienestar económico, 

social y ambiental de una comunidad, aprovechando sus recursos, capacidades, además de la 

participación activa de los habitantes.   

En este contexto, la inserción de emprendedoras en el mundo laboral no solo aborda una 

visión diferente del manejo de recursos, sino que su enfoque de gestión apunta a ser colaborativo. 

Como consecuencia, se estimula la economía. Por otro lado, según Segarra et al., (2020) en los 

países en vías de desarrollo, es común observar que la motivación de emprender de las mujeres 

está guiada principalmente a satisfacer necesidades, mientras que en los hombres su motivación 

está direccionada a la búsqueda de oportunidades. Esta diferencia en las motivaciones también se 

refleja en el análisis de Aguilar y Campos (2024), quienes señalan que los hombres suelen 

enfocarse en la generación de riqueza o en preservar tradiciones familiares, mientras que las 

mujeres expresan con mayor frecuencia su deseo de “hacer un cambio en el mundo” y “obtener 

ingresos ante la falta de empleo disponible’’.  

Para decirlo de otra manera, la mayoría de los emprendimientos femeninos no están 

necesariamente orientados en generar ingresos adicionales para sus hogares, sino a satisfacer una 

necesidad inmediata, siendo esta mejorar su situación económica. Aun con ese enfoque, las 

mujeres emprendedoras siguen haciendo una diferencia positiva en la vida de las personas, 
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beneficiando así a sus comunidades. Sus acciones tienen un impacto económico que va más allá 

de lo individual, afectando a diferentes áreas, siendo el desarrollo local una de las más importantes.  

Por otra parte, desde una óptica económica, determinar el crecimiento económico de los 

emprendimientos de mujeres y su aporte al desarrollo local del cantón Pedernales, permite 

entender cómo estos negocios mejoran la calidad de vida de quienes conforman el cantón, desde 

lo cualitativo hasta lo cuantitativo. En este escenario, se han identificado diversos 

emprendimientos liderados por mujeres que contribuyen de manera importante al progreso del 

cantón; aunque estos mismos enfrentas diversas limitantes. La falta de conocimiento en áreas 

esenciales para manejar un negocio, siendo una de ellas. 

Partiendo de esto, resulta necesario analizar el aporte de estos negocios que, a pesar de 

enfrentar constantes dificultades, muestran avances alentadores. Así, al ofrecer una visión general 

de la situación en Pedernales en relación con estos emprendimientos, se busca proponer medidas 

que faciliten su gestión. Además, este escrito busca sentar bases para futuros estudios sobre 

emprendimientos femeninos, tomando en cuenta su aporte que va más allá de lo económico. 

Siendo así, el presente estudio se estructura de la siguiente manera: dentro del capítulo I se 

presenta la contextualización de la investigación, que incluye introducción, planteamiento del 

problema, objetivos de investigación, justificación del estudio, culminando con el marco teórico. 

El capítulo II se enfoca en el desarrollo metodológico, donde se detalla el diseño de investigación, 

determinanción de la población, selección de la muestra, técnicas de recolección de datos y el 

análisis de los mismos. Para el capítulo III se presentan los resultados y la discusión. Finalizando 

con las conclusiones, recomendaciones y anexos correspondientes. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Una gran parte del potencial productivo que representan las mujeres se ve notablemente 

afectado, debido a que destinan horas considerables a tareas no retribuidas financieramente, según 

lo indica la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2024). Esto lo que ocasiona es el 

retroceso y limitación al capital humano que estas mujeres representan, lo que perpetúa, a nivel 

global, la lucha por mejorar su estilo de vida. Siendo que, al aprovechar plenamente este potencial, 

su efecto es expandible con el tiempo, generando contribuciones cada vez mayores al Producto 

Interno Bruto, por ejemplo (Gontero y Vezza, 2023).  

En otro sentido, dentro del marco de las barreras para las emprendedoras, el obtener 

financiamiento por parte de entidades crediticias, sigue siendo uno de las mayores; en particular 

con las jóvenes quienes se exponen a sesgos que limitan su acceso a este recurso. Esta situación 

es descrita por Mora et al., (2023), como una deuda pendiente con las mujeres en términos de 

inclusión financiera. Ya que, aunque existen normativas que otorgan beneficios a las mujeres 

emprendedoras, como la deducción del impuesto a la renta, a través de la Ley de Economía Violeta 

en Ecuador. No obstante, el alcance de estas medidas es insuficiente para abordar una porción 

considerable de las barreras que enfrentan las mujeres.  

En relación con un caso particular, en Chile se han implementado políticas económicas 

para apoyar las emprendedoras. Donde, según lo señalado por El Concejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas (2004), en 2002 se estableció el “Sistema Chile Solidario: Protección Social 

Integral para las 225.000 familias más pobres de Chile”, mismo que proporcionaba subsidios 

garantizados, accesos preferentes a programas sociales y apoyo para la inserción laboral de las 

personas beneficiadas, teniendo a las mujeres como grupo central dado que, para ese año, uno de 

cada tres hogares en Chile estaba encabezado por una mujer.  
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Por su parte, en Ecuador, el gobierno central ha orientado esfuerzos en brindar apoyo a los 

sectores más vulnerables de la población; en este contexto, el Ministerio de Inclusión y Economía 

Social (MIES) ha desarrollado programas y diversas fundaciones en el país apoyan a mujeres, 

madres y madres solteras a desarrollar sus emprendimientos (Delgado et al., 2020). Pese a estos 

esfuerzos, la integración de las mujeres en el ámbito empresarial, sigue una tendencia similar a la 

registrada en otros países de América Latina. 

En muchos hogares ecuatorianos, sobre todo en las zonas rurales, las mujeres que buscan 

emprender se encuentran con desconfianza junto con una aceptación limitada al compartir sus 

ideas, no solo en el contexto del emprendimiento. En este sentido, el lograr que las mujeres tengan 

el mismo nivel de credibilidad que los hombres, en el entorno empresarial, sigue siendo un desafío 

que exige cambios mayores en la sociedad. 

Y es así como en Pedernales, las emprendedoras no están exentas de las barreras que 

conlleva establecer un negocio propio; si bien el cantón es relativamente pequeño en tamaño 

geográfico, los procesos para implementar un emprendimiento suelen ser diversos y, en muchos 

casos, tediosos. Sumado a esto, desisten de continuar sus negocios por la dificultar en conciliar la 

vida laboral y familiar; es muy común que las mujeres se hagan cargo del trabajo remunerado 

como del no remunerado, lo que genera agotamiento físico y mental que las orilla a abandonar sus 

negocios, siendo esta una de las barreras para su crecimiento tanto personal como profesional. 
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1.2.1. Identificación de Variables 

1.2.1.1. Variable independiente 

Crecimiento económico  

1.2.1.2. Variable dependiente 

Desarrollo local  

1.2.2. Formulación del problema  

¿Cómo el crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres aporta al desarrollo 

local del cantón Pedernales? 

1.3. Objetivos del proyecto  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar el crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres y su aporte a 

desarrollo local del cantón Pedernales. 

1.3.2. Objetivos específicos  

1. Caracterizar las barreras de los emprendimientos de mujeres y las limitantes del 

desarrollo local. 

2. Analizar la relación entre el crecimiento económico de los emprendimientos de 

mujeres y el desarrollo local en el cantón Pedernales 

3. Definir estrategias para fortalecer el emprendimiento de mujeres y el desarrollo local 

en el cantón Pedernales.  
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1.4.Justificación  

Esta investigación es oportuna, considerando que el desarrollo del presente escrito radica 

en el potencial productivo que suponen los emprendimientos femeninos en el cantón Pedernales; 

a través de este análisis se busca principalmente evidenciar la capacidad de estos negocios para 

crecer económicamente, mostrando de paso, su aporte al desarrollo local del cantón. Por ello, se 

puede mencionar que este trabajo de investigación, pretende abarcar una visión general del 

impacto de estos emprendimientos en la funcionalidad económica del cantón.  

Los negocios liderados por mujeres, de manera inherente, influyen en gran medida a la 

dinamización económica; de ahí que, al destacar su relevancia social, se puede encontrar a la 

contribución de los emprendimientos femeninos en el cantón Pedernales, como principal 

característica de esta misma. Esta misma genera incertidumbre, ya que al no existir una base clara 

que registre la participación económica de estos negocios, existe limitante de información para 

elaborar estrategias o medidas en beneficio de las mujeres del cantón.   

Por otro lado, el Valor teórico de esta investigación radica en su objetivo de determinar el 

crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres y su aporte al desarrollo local del 

cantón Pedernales, buscando establecer una base sólida respecto al impacto generado por las 

emprendedoras. Además, contribuye directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la agenda 2030, en particular al ODS 5, que trata de la igualdad de género 

que potencia el empoderamiento femenino en el ámbito laboral, así también, aporta al ODS 8, que 

hace referencia al crecimiento económico inclusivo.  

Por último, los resultados de esta investigación, dentro de las implicaciones prácticas, 

aporta al estudio “Fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres en el cantón 

Pedernales y su impacto en el desarrollo económico y social de la región”, en desarrollo por la 

carrera “Administración de Empresas”, con el fin de brindar información relevante. 
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1.5. Marco teórico 

1.5.1. Antecedentes  

Las mujeres emprendedoras se enfrentan a desafíos y aprovechan oportunidades para 

construir su propio camino hacia el éxito. Su papel en el entorno laboral trasciende barreras y se 

convierte en un tema relevante de analizar. Por ello, los estudios previos acerca del crecimiento 

económico de los emprendimientos de mujeres y su aporte al desarrollo local, presentados en 

diversos artículos científicos, ofrecen perspectivas valiosas sobre las variables investigadas en este 

trabajo; estos antecedentes sirven como guía y fundamento para el presente estudio, el cual se 

desarrollará a continuación.  

Un ejemplo relevante de estos estudios, es la investigación de Palma (2017), en su trabajo 

denominado “Emprendimiento y responsabilidad social: Análisis estadístico de la participación 

de la mujer en Ecuador”, se propuso mostrar el término emprendimiento desde un enfoque 

conceptual, considerando la examinación del emprendimiento femenino y como este impacta en 

la economía ecuatoriana. Donde, a través de un enfoque cualitativo y revisión documental apoyada 

en datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), analizó la participación de las mujeres en 

emprendimientos. Abordando las principalmente características de emprendedores, observando 

que la edad promedio de inicio es de 36 años, identifico además que, pese a una paridad histórica 

entre hombres y mujeres en el ámbito emprendedor, el 51.1% de los emprendimientos en Ecuador 

son liderados por mujeres. Teniendo como conclusión que, es importante apoyar de forma 

prioritaria al desarrollo de competencias emprendedoras que permitan a las mujeres crear 

iniciativas innovadoras, sostenibles y de impacto social tangible. 

Hasta hace menos de una década, según lo indica Chávez et al., (2018), con datos del Banco 

Mundial (2015), muchas mujeres en América Latina y el Caribe eligieron el emprendimiento como 
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medio de acceder a posiciones de liderazgo empresarial, aunque generalmente este mismo se 

centre en el sector informal. Motivadas principalmente por la necesidad de ingresos. Menciona 

además que si bien Ecuador, para ese año (2018) legislativamente hablando, adopto cambios 

considerables para seguir pavimentando el camino hacia la equidad de género, las leyes aplicadas 

no estaban orientadas directamente al área del emprendimiento. Ya en la actualidad, según lo 

menciona la Asamblea Nacional (2020), el gobierno ecuatoriano ha implementado leyes orientadas 

al apoyo del emprendimiento femenino, un ejemplo de esto es la Ley Orgánica de Emprendimiento 

e Innovación, que busca respaldar un entorno favorable para los y las emprendedoras. 

Por su parte, Flores et al., (2023) en su investigación “Emprendimiento femenino: desafíos 

y oportunidades para las empresarias” donde su objetivo fue analizar los retos que enfrentan las 

empresarias en el ámbito del emprendimiento y las oportunidades que surgen a partir de ellos, 

mediante una metodología no experimental, que implica el análisis de entrevistas con encuestas a 

empresarias. Identificando que, la falta de acceso a financiamiento, las barreras de género, el 

equilibrio entre las responsabilidades familiares y laborales, son los principales obstáculos para las 

emprendedoras. Aun así, los resultados destacaron que el emprendimiento femenino mantiene un 

desarrollo dinámico y muestra potencial en diversos sectores. Concluyendo de esta manera que, 

las emprendedoras se muestran como un impulso importante para el progreso económico y social, 

en tanto que, a pesar de los desafíos que enfrentan, su alto potencial de crecimiento, así como de 

aportación a diversos sectores, son evidentes. 

En este sentido, las leyes por sí solas no son suficientes para impulsar el emprendimiento 

femenino en Ecuador, y por ello es importante acompañarlas con acciones prácticas que brinden 

apoyo real, para marcar una verdadera diferencia en el crecimiento del emprendimiento femenino 

en el país. 
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Abarcando esto desde otra perspectiva, en el estudio de Saavedra et al. (2022) titulado 

“Análisis y Evolución del Emprendimiento Femenino en Latinoamérica”, cuyo objetivo fue 

analizar cómo ha evolucionado el emprendimiento femenino en Latinoamérica entre 2015 y 2021. 

Utilizando una metodología de estudio documental basada en los informes del Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), donde los autores analizaron variables como la participación 

de la mujer en el emprendimiento, las actitudes sociales y el impacto de estos factores en el 

comportamiento empresarial. Dando como resultados de esta investigación que, se vio un 

crecimiento en la participación femenina impulsado, principalmente, por la necesidad de generar 

ingresos; sin embargo, el miedo al fracaso sigue siendo un obstáculo característico para muchas 

emprendedoras. Dando como conclusión, que la pandemia “COVID-19” fue un gran impulso para 

la innovación, e inclinación hacia el uso de la tecnología, medidas necesarias para la creación de 

empleo y por ende para el avance de estos emprendimientos. 

Ávila y Rueda (2020), por su lado; dentro de su ensayo, enfocado en identificar los retos 

del emprendidmiento durante la pandemia, exploró la manera en que esta crisis mundial 

reconfiguró la dinámica de los negocios, lo que fue particularmente útil para quienes estaban en 

busca de opciones de subsistencia y desarrollo. Bajo el contexto del emprendimiento femenino, 

destaco como la pandemia ofreció a muchas mujeres la oportunidad de innovar, desarrollando 

negocios que no solo respondían a la necesidad de generar ingresos, sino que también brindaban 

soluciones adaptadas a las nuevas condiciones de consumo.  

Abordando el marco del desarrollo local, Quispe et al., (2018) dentro de su investigación 

titulada como “Participación de los actores en el desarrollo local en entornos rurales” enfocado 

en explicar el nivel de participación de los actores locales en los procesos de desarrollo local dentro 

de las comunidades rurales de la Cuenca Huayña Pasto Grande, en el municipio de Soracachi, 
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Bolivia. Se empleo una metodología de enfoque explicativo, considerando un estudio de campo 

realizado a nueve comunidades de La Cuenca. Los resultados indicaron que el desarrollo local en 

comunidades rurales, está estrechamente ligado a la participación activa de actores locales, como 

el Gobierno Autónomo Municipal, organizaciones, iglesias, sindicatos, instituciones educativas, 

centros de salud, ONGs, productores y la comunidad, todos colaborando en la planificación, 

gestión y ejecución de estrategias de desarrollo. Estos participan en la planificación, gestión, 

ejecución de estrategias y de los procesos de desarrollo. De esta manera, se concluyó que la 

participación activa de estas entidades en proyectos sociales, productivos, entre otros, genera 

formación de nuevos espacios para el desarrollo local, emplea los modos de producción y 

contribuye al bienestar de las comunidades rurales. 

El desarrollo local requiere la colaboración de entidades con una visión centrada en el 

bienestar de la comunidad. Por ello, las mujeres emprendedoras aportan vitalidad al comercio y 

para que continúen creciendo, es necesario brindarles tanto las herramientas, como el apoyo que 

requieren. Esta perspectiva se alinea con los principios de la economía social y solidaria, que, 

según Tapia et al., (2017) contribuye al desarrollo de espacios productivos a través de cooperativas 

y asociaciones. Siendo que, este modelo económico no solo alienta el progreso económico, sino 

que también crea lazos de apoyo en la comunidad, manteniendo los recursos en manos locales 

orientadas al bienestar colectivo.  

En lo que respecta a Macías et al., (2022), dentro de su investigación “El desarrollo local 

como estrategia para potenciar los recursos de la comunidad y combatir el desempleo” que estuvo 

enfocado en analizar el desarrollo local como estrategia para potenciar los recursos de la 

comunidad y combatir el desempleo. Para lograr este objetivo, se llevó a cabo una investigación 

cualitativa e interpretativa, de tipo documental-bibliográfica. Se buscaron documentos en 
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plataformas como Scielo, Revistas, Repositorios y Redalyc.org, seleccionando cinco de veinte 

consultados entre 2016 y 2022. Los resultados mostraron que el desarrollo local mejora la calidad 

de vida, genera empleo y amplía oportunidades para futuras generaciones. Dando como conclusión 

que este mismo va más allá de la economía e inversiones, al requerir también el fortalecimiento de 

la identidad territorial, el sentido de pertenencia y el compromiso comunitario. 

En este sentido, las ideas de Alburquerque (2007) refuerza la conclusión anterior al señalar 

que el desarrollo local debe fundamentarse en la utilización de recursos propios de cada 

comunidad. Ya que, al revisar su definición de desarrollo local, el autor lo describe como un 

proceso integral que abarca dimensiones sociales, institucionales y ambientales. Comenta además 

que, este enfoque se centra en la participación activa de la población, la cooperación entre actores 

públicos y privados, entre otros. Además, este mismo se encarga de incentivar una cultura 

emprendedora.  

En el caso de Klein et al., (2020), en su artículo "El desarrollo local como resultado de un 

proceso de innovación social en Saint-Camille (Quebec) y Aras de los Olmos (Valencia)" tuvo 

como objetivo comparar los procesos de desarrollo en ambas comunidades para identificar 

elementos que han contribuido a su revitalización. Con un enfoque de estudio de caso multi-sitios 

y documentación de campo, los resultados evidencian que la colaboración entre ciudadanos, 

universidades y agentes locales mejora la calidad de vida y cohesiona socialmente ambos 

territorios. Concluyeron que la participación activa y la innovación social favorecen en gran 

medida al desarrollo local, dando de esta manera, una alternativa viable a los modelos tradicionales 

de crecimiento económico. 

En esta línea, Reina Gallego et al. (2024) enfatizan que el desarrollo local va más allá del 

crecimiento económico; involucra la construcción de un entorno digno y reducción de la 
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vulnerabilidad social. Según los autores, un entorno estable permite que la comunidad se vuelva 

protagonista de su propio progreso, debido a que fortalecen su capacidad para enfrentar desafíos 

tanto sociales como económicos. Por ello, este enfoque se centra en generar condiciones de vida 

que no solo protejan a los grupos más vulnerables, sino que también avivan su integración en los 

procesos de desarrollo. 

1.5.2. Bases teóricas  

1.5.2.1. Crecimiento Económico  

1.5.2.1.1. Definición del crecimiento económico 

El crecimiento económico es un concepto central dentro de la economía puesto que permite 

evaluar el progreso y desarrollo de las naciones a lo largo del tiempo. Es conocido por reflejar no 

solo el aumento en la producción de bienes y servicios, sino también el impacto de diversos 

factores, sean estos inversión, tecnología o políticas públicas, en el bienestar de las personas. 

Teniendo esto en consideración, Fermoso (1997), citado por Márquez et al., (2020), define el 

crecimiento económico como “el aumento cuantitativo y cualitativo de las rentas reales de un país 

en un lapso de tiempo determinado”, definición, que tradicionalmente se ha aplicado al sector 

industrial, extendiéndose también al ámbito tecnológico en la actualidad.  

Además de ello, Fermoso (1997) dentro de su investigación identifico cuatro formas de 

crecimiento económico. La primera es un crecimiento simple, basado en la adición de nuevas 

fuentes de producción sin cambios estructurales en las organizaciones. La segunda forma es la 

acumulación de capital, caracterizada por la inversión de más recursos y técnicas, lo que 

incrementa la capacidad de las empresas y, consecuentemente, el crecimiento económico. De igual 

manera, la tercera forma se enfoca en cambios en la estructura y organización de la producción, 

aunque el capital y la tecnología se mantengan constantes. Por último, el cuarto tipo se da al 
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introducir una nueva técnica, mientras que tanto la estructura como el capital permanecen 

invariables.  

A partir de esto se puede entender que el crecimiento económico, actúa como una fuerza 

desencadenante de evolución social que va más allá de sus estadísticas numéricas, pues, su 

verdadero valor radica en la habilidad de transformar, de manera profunda, la calidad de vida de 

una sociedad, a la vez que impulsa de forma integral, el desarrollo de las comunidades. De esta 

manera, los emprendimientos de mujeres demuestran cómo esta transformación económica 

involucra una multitud de dimensiones, desde la creación de oportunidades de empleo hasta la 

revitalización de los mercados locales, lo que resulta invaluable para el bienestar colectivo. 

1.5.2.1.2. Principales teorías del crecimiento económico 

Para entender el impacto de los emprendimientos de mujeres en el crecimiento económico 

de Pedernales, resulta necesario considerar diferentes teorías económicas, y entre las más 

conocidas se encuentran la teoría del crecimiento económico exógeno, la teoría del crecimiento 

económico endógeno y la teoría del crecimiento de Lauchlin Currie, teorías que ofrecen 

perspectivas útiles para el análisis de las variables consideradas dentro de la investigación. 

Al revisar estas teorías, se puede observar que la teoría del crecimiento exógeno, más 

conocida como el modelo de crecimiento económico de Robert Solow, explica el crecimiento 

basado en el capital, el trabajo junto con el progreso tecnológico. Donde, según esta teoría (que, 

pese a estar compuesta de formulaciones matemáticas, contiene en sí conceptos interesantes y 

fundamentales para entender el crecimiento económico), el progreso técnico es el principal motor 

del crecimiento continuo a largo plazo y se enfoca principalmente en la capacidad productiva de 

un país (Morettini, 2009). 
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Por su parte, la teoría del crecimiento económico endógeno, desarrollada en los años 80 

por los economistas Paul Romer y Robert Lucas, propone una explicación interna al crecimiento 

económico. A través de sus modelos, se han podido comprender las diferencias en las tasas de 

crecimiento a largo plazo entre naciones, considerando características inherentes, como la 

acumulación de capital físico, capital humano y el tamaño del gobierno. Teniendo esto en 

consideración, se puede observar que esta teoría contradice lo propuesto por el modelo de Solow, 

al señalar que el capital humano, entendido como la inversión en educación o capacitación de los 

trabajadores y las habilidades internas de las personas, tiene mayor impacto en el crecimiento 

económico de una nación que los factores exógenos propuestos por el modelo clásico (Chancusig, 

2022).  

Contrario a lo que mencionan ambos autores, para Currie (1984), citado por Montenegro 

(2011), el crecimiento económico no se explica solamente por el aumento en los factores 

mencionados en sus teorías (del capital, el trabajo o la tecnología), pese a que estos contribuyen al 

proceso. Más bien, considera que es el crecimiento mismo el que potencia la acumulación de estos 

factores, generando, por consecuencia, ahorro e inversión que lo sostienen, utilizando el empleo 

como un medio para distribuir estos beneficios. Por ello, su análisis va más allá, encontrando el 

origen del crecimiento en la naturaleza humana y la interacción social. Puesto que las personas, si 

bien buscan satisfacer necesidades básicas, no se detienen allí. Y esto porque, según Currie, el 

verdadero motor del crecimiento consiste en la aspiración de satisfacer necesidades sociales, que 

son ilimitadas y propician un desarrollo constante. Es decir, esta teoría sugiere que el crecimiento 

económico no solo se vincula con factores materiales o técnicos, sino que también está 

intrínsecamente relacionado con las relaciones sociales y el estatus social de las personas. 
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Interpretando estas teorías, en relación con el crecimiento económico de los 

emprendimientos de mujeres en Pedernales, se puede observar que estos negocios encapsulan 

múltiples dimensiones acerca del crecimiento; ya que reflejan una combinación de las dos 

principales teorías del crecimiento económico, discerniendo con la tercera. Y esto porque se 

consideran factores externos como la inversión de capital y tecnología, alineados con el modelo 

exógeno de Solow; y resaltan el papel del capital humano, la educación y las habilidades internas, 

aspectos centrales de la teoría endógena de Romer y Lucas; no obstante, en el caso de las mujeres 

de Pedernales, la principal motivación suele ser la necesidad más que una posición social, como 

plantea Currie. En otras palabras, sus negocios surgen como respuesta a carencias básicas, y, pese 

a ello, terminan generando efectos notables en su economía. 

1.5.2.1.3. Definición y características 

Considerando los comentarios anteriores, el crecimiento de los emprendimientos de 

mujeres se puede definir; como la capacidad femenina para crear y desarrollar negocios propios, 

enfocados en generar ingresos, fortalecer su autonomía económica mientras contribuyen al entorno 

productivo.  

Por otro lado, entre las características de estos emprendimientos, según entrevistas hechas 

por Orihuela-Ríos (2022), las mujeres emprendedoras son perseverantes y enfrentan las 

adversidades con determinación; y aunque enfrentan situaciones desfavorables, buscan mejorar 

sus negocios aprovechando cada experiencia como aprendizaje. Según ellas, "el éxito se construye 

con esfuerzo y caídas", destacando de esta manera que el fracaso es parte del proceso. Además, 

reconocen que el crecimiento de sus emprendimientos requiere una dedicación constante.  
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1.5.2.1.4. Barreras para el crecimiento económico de estos emprendimientos 

Para Gálvez y Batista (2024), las barreras son cualquier factor o circunstancia que 

obstaculiza el acceso, la participación y el aprendizaje. En este sentido, si bien en la actualidad ha 

existido una reducción considerable en las barreras de género, aún se pueden observar actitudes y 

acciones, en oposición a la mujer en el mundo laboral. Y es que cuando se empiece a considerar a 

las mujeres como activos para el desarrollo mundial y se reconozcan sus derechos, más allá de lo 

teórico, como medio de prosperidad social, se podrá invertir en un futuro que aproveche el capital 

humano de hombres y mujeres (Manasi, 2023). 

Entre las barreras identificadas para el crecimiento económico de los emprendimientos de 

mujeres se pueden encontrar las siguientes. 

1.5.2.1.4.1. Barreras Financieras 

Este es uno de los principales desafíos para las emprendedoras, en razón de que, la 

restricción en el acceso a recursos financieros limita sus oportunidades de crear o hacer crecer sus 

negocios. De esta manera, Debeljuh et al. (2021), identificaron diferencias de género 

representativas en el acceso al capital en empresas de alto crecimiento lideradas por mujeres, 

concluyendo que estas empresas tienden a recibir menos financiamiento externo y dependen en 

mayor medida de recursos personales.  

Por otro lado, según la encuesta MSME Finance Gap (2019) citada por Herrera (2020), el 

13% de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs) en América Latina y el Caribe son 

propiedad de mujeres. Indicando que de las emprendedoras, aproximadamente un tercio de sus 

negocios reportaron limitaciones financieras, en contraste al 25% de las dirigidas por hombres.  

Esto muestra que las emprendedoras enfrentan mayores desafíos financieros en 

comparación con sus contrapartes masculinas; aunque la diferencia no es tan amplia como se 
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podría esperar, sigue siendo preocupante que las mujeres enfrenten barreras adicionales para 

acceder a los recursos necesarios para sus negocios. 

1.5.2.1.4.2. Barreras socioculturales 

Illescas et al. (2018), en su investigación que se centra en los "factores socioculturales que 

influyen en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar", destaca varios elementos que pueden 

considerarse barreras socioculturales que afectan el pensamiento emprendedor de las mujeres. 

Entre estos se encuentran los culturales, mitos y creencias, patriarcado, las normas de sexo y 

género, las relaciones familiares, la dependencia económica, así como la violencia y el maltrato, 

incluida la violencia intrafamiliar. Estos factores componen un entorno desfavorable que limita las 

posibilidades de éxito de las mujeres emprendedoras.  

Partiendo de esto, existe un dicho popular que sostiene: "Calladita te ves más bonita", una 

frase que muchas mujeres han internalizado desde la niñez. Esto debido a que, desde pequeñas, se 

les ha eludido la oportunidad de expresar sus opiniones, lo que genera una falta de desarrollo en 

su criterio personal. Por lo tanto, a una mujer a la que se le impide opinar, actuar o tomar 

decisiones, le resultará difícil considerar la posibilidad de emprender. Esto, por supuesto, 

constituye una barrera representativa respecto al crecimiento económico de los emprendimientos 

de mujeres. 

En un caso específico, Lazo et al. (2022), en su artículo titulado “Patrones socioculturales 

sobre feminidad, comunicación mediática y violencia hacia mujeres en la provincia de El Oro”, 

señalan que tanto la ciudadanía como los medios de comunicación no contribuyen a la creación de 

nuevos patrones socioculturales de género, a pesar de ser conscientes de la representación negativa 

de la mujer como una figura débil y sumisa. Y, pese a que hoy en día existen leyes y políticas que 
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protegen a las mujeres de sus agresores, muchas de ellas no pueden recurrir a estas medidas siendo 

que las creencias profundamente arraigadas en su contexto las disuaden de denunciarlos. 

1.5.2.1.4.3. Barreras empresariales 

A lo largo de la historia, las mujeres han desarrollado una destacada capacidad para realizar 

múltiples tareas simultáneamente, una habilidad que sigue vigente en la actualidad y que les 

permite manejar eficientemente diversas responsabilidades. Esto les da una ventaja importante en 

el entorno laboral. En este sentido, según Coronado (2024), las empresas con una mayor diversidad 

en su personal logran un mejor desempeño, tanto en términos financieros como en la gestión y 

optimización de procesos.  

No obstante, pese a estas ventajas, existen acciones que dificultan el avance de las mujeres 

en el ámbito empresarial. Un ejemplo de esto es la desconfianza que, en ocasiones, enfrentan, 

incluso de parte de otras mujeres, y es que este fenómeno, especialmente marcado en las zonas 

rurales, está ligado a estereotipos de género arraigados profundamente, que endurecen la 

percepción de que la validación masculina es necesaria para cerrar negociaciones o tomar 

decisiones importantes. 

De manera similar, la investigación “Mujeres en el lugar de trabajo 2022”, citada por 

Brown et al. (2023), revela que, de cada 100 hombres que ascienden a un cargo directivo, solo 87 

mujeres lo logran. Este estudio reveló además que las mujeres líderes abandonan sus empresas con 

mayor frecuencia que los hombres. Puesto que, pese a los beneficios de la diversidad en su 

personal, muchas organizaciones todavía dudan de la capacidad de las mujeres para ocupar puestos 

tradicionalmente masculinos. Este prejuicio genera una presión constante sobre ellas, y cuando 

renuncian debido a la falta de apoyo, se atribuye erróneamente a una falta de preparación. El 
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verdadero problema no es la falta de talento femenino, sino un entorno que exige mucho y respalda 

poco. 

1.5.2.1.4.4. Barreras educativas y de habilidades 

Estas barreras, presentes especialmente en las zonas rurales, conforman una problemática 

compleja que incide tanto en la equidad como en la calidad de la educación, pues se observa que 

la dicotomía entre lo urbano y lo rural en América Latina ha generado desigualdades 

representativas para quienes habitan zonas rurales. Tal como indica Galván (2020), los modelos 

educativos que priorizan enfoques urbanos suelen ignorar las particularidades del ámbito rural, 

perpetuando un enfoque restrictivo que compromete la calidad formativa de estas comunidades.  

En México, por ejemplo, las políticas de concentración de servicios educativos han 

intentado optimizar recursos, pero conllevan consecuencias negativas, entre estas, el desarraigo de 

estudiantes y el cierre de escuelas comunitarias. Por esto, Hernández y Esparza (2022) destacan 

que estas iniciativas, aunque buscan mejorar indicadores administrativos, no logran abordar las 

necesidades pedagógicas específicas de los estudiantes rurales. Este enfoque centralizado tiende a 

ignorar la diversidad cultural y los retos geográficos que influyen en la efectividad de los modelos 

educativos aplicados en estas zonas. 

Las barreras educativas y de habilidades guardan una relación directa con los retos que 

enfrentan las mujeres emprendedoras en el cantón Pedernales, al menos en sus zonas rurales; la 

falta de acceso a una formación contextualizada limita considerablemente sus oportunidades para 

adquirir las competencias necesarias que les permitan gestionar y desarrollar sus emprendimientos 

de manera eficiente. Por ejemplo, muchas emprendedoras enfrentan dificultades para implementar 

estrategias de expansión o diversificación debido a la falta de formación adecuada en temas 

relacionados con el análisis de mercado o la innovación. Esta situación refleja cómo los modelos 
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educativos, diseñados principalmente con enfoques urbanos, suelen ignorar las particularidades y 

necesidades específicas del entorno rural. 

1.5.2.1.5. Caracterización de las barreras del crecimiento económico de los 

emprendimientos de mujeres 

Tabla 1: Barreras del crecimiento económico 

Tipos de barreras Características 

Barreras Financieras 

- Dificultad para obtener préstamos debido a requisitos complejos 

- Discriminación en instituciones financieras 

- Falta de información financiera adecuada 

- Elevados costos de insumos y materia prima 

Barreras socioculturales 

- Dependencia económica conyugal 

- Equilibrio trabajo-familia 

- Autoconfianza 

- Resistencia al cambio 

Barreras empresariales 

- Sesgo de género en el entorno empresarial 

- Desafíos en la Negociación 

- Problemas de gestión de recursos 

- Competencia fuerte 

Barreras educativas y de 

habilidades 

- Desigualdad en la educación 

- Deficiencia en la formación básica 

- Escaso conocimiento en tecnología 

- Educación formal incompleta 

Nota: Elaboración de la autora (2024) 

1.5.2.1.6. Emprendimientos de mujeres en el Ecuador  

Amaya et al., (2023) indican que para el 2020, el índice de Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA) alcanzó un 33.6% en mujeres, considerando tanto los emprendimientos nacientes 

como los negocios con hasta 42 meses de operación. No obstante, después de este periodo, muchos 

de estos negocios enfrentan dificultades para mantenerse. Esto se evidencia en la tasa de negocios 

establecidos por mujeres (38%), inferior a la de hombres (62%), lo que demuestra los retos para 

sostener sus emprendimientos. La percepción de falta de habilidades y conocimientos, vinculada 

a los bajos niveles de escolaridad, que es uno de los principales motivos para abandonar estos 

proyectos. Además, mencionan que en Ecuador de a poco se observan nuevas medidas e iniciativas 
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de apoyo para las emprendedoras que implican la solvencia de limitantes en la administración de 

sus negocios. Estas medidas, tienen un enfoque mayoritariamente a segmentos vulnerables (p. 10).  

El elevado nivel de emprendimiento femenino en América Latina y el Caribe podría ser un 

indicio de la brecha de género en la participación de las mujeres en la economía, sumado a la 

escasa disponibilidad de oportunidades de empleo formal para ellas. En Ecuador, por ejemplo, en 

el 2019 la Actividad Emprendedora Temprana femenina alcanzó el 33,6%, como ya se mencionó, 

superando a Chile por 1,2 puntos porcentuales. En contraste, en países más avanzados como 

Alemania, los incentivos para que las mujeres se autoempleen son menores; esto se refleja en sus 

bajos niveles de TEA (5.7%), lo cual se debe a la mayor disponibilidad de empleos, resultado del 

desarrollo económico del país (Amaya et al., 2023, p. 28).  

Amaya et al., (2023), detalla también que los emprendimientos femeninos están enfocados 

principalmente en el comercio minorista, con una participación promedio en los últimos 10 años 

del 71.33%, seguido del sector de manufactura y logística con 8.78% de participación; en tercer 

lugar, se ubica el sector de salud, educación, servicios sociales y comunitarios con 6.89%.   

El emprendimiento femenino en Ecuador refleja cómo las mujeres, a pesar de los 

obstáculos, continúan avanzando al crear y mejorar continuamente sus propios negocios, bajo sus 

propios medios. Y aunque existen algunas iniciativas de apoyo de parte de instituciones, aún hay 

mucho por recorrer para que estos emprendimientos puedan crecer y perdurar en el tiempo, con la 

ayuda de estas mismas. Lo importante es que las mujeres siguen demostrando su gran potencial 

para transformar la economía, y cada vez más personas están identificando diferentes maneras de 

lograrlo.
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1.5.2.2. Desarrollo local 

1.5.2.2.1. Definición 

En el pasado, cuando se trataba de fomentar el desarrollo de una zona específica, 

generalmente se había enfocado en la inversión externa o en soluciones y acciones provenientes 

de instituciones ajenas al contexto local. No obstante, en los últimos años ha surgido un enfoque 

complementario a las políticas tradicionales de desarrollo, centrado en la utilización de los recursos 

y potencialidades internas, considerándolos como base para un modelo de desarrollo orientado al 

ámbito local (Radel, 2020).  

  Por lo tanto, Casalis (2009) define al desarrollo local como un proceso colectivo de 

construcción local que busca cohesionar los recursos territoriales en torno a un propósito común e 

involucra a toda la población, abarcando aspectos sociales, políticos, ambientales y culturales, 

además del perfil productivo. Por su parte, Romo (2020) lo conceptualiza como un proceso de 

fortalecimiento de capacidades y derechos ciudadanos en niveles locales, que deben planificar y 

diseñar estrategias basadas en recursos, necesidades e iniciativas propias. Donde se incluye la 

colaboración del Estado, organizaciones sociales y empresas privadas.  

Teniendo esto, es importante mencionar también que la palabra local enfrenta el reto de 

integrar lo específico con lo universal, siguiendo el enfoque de “pensar global, actuar local” 

mientras opera como unidad subnacional en desarrollo, con sus propias relaciones y convenciones 

(Di Pietro, 2001, p. 23).  

Y es que, según lo indica Arocena (2002), la noción de "local" implica un desafío dual: 

integrar las particularidades propias de una región con las dinámicas universales, en línea con el 

principio de “pensar global, actuar local”. Esto exige entender al ámbito local no solo como una 

unidad subnacional con características propias, sino también como un espacio en constante 
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interacción con procesos globales. Así, el desarrollo local no puede analizarse de forma aislada; 

debe considerarse su inserción en un contexto global más amplio. En este sentido, aunque lo global 

influye en lo local, este último mantiene elementos específicos que no son meramente una 

reproducción de determinantes globales.   

1.5.2.2.2. Elementos del desarrollo local 

 El desarrollo local, al ser un concepto amplio, incluye diversos elementos que interactúan 

de manera conjunta, y estos elementos se refieren a los factores que participan en el proceso de 

desarrollo local. De esta manera, Paredes (2020) los detalla, y a continuación se presentan y 

describen brevemente.  

- Territorio: es el espacio físico y social donde se articulan actividades económicas, 

sociales y culturales; no se limita a una delimitación geográfica, sino que también 

incluye las interacciones humanas, y la relación de la comunidad con el entorno.  

- Economía: dentro del desarrollo local, esta se refiere a las actividades productivas, 

comerciales y de servicios que generan ingresos, empleo y crecimiento.  

- Sociedad: es el conjunto de habitantes que participa activamente en los procesos de 

desarrollo. Este elemento abarca la organización comunitaria, el trabajo conjunto y la 

movilización de las personas para alcanzar metas comunes.  

- Identidad Cultural: representa el conjunto de valores, tradiciones y conocimientos 

que forman parte del patrimonio colectivo de la comunidad. Este elemento refuerza el 

sentido de pertenencia y motiva a los habitantes a participar en proyectos que respeten 

y potencien sus raíces culturales, lo cual es esencial para el éxito del desarrollo local. 

- Participación: es la implicación activa de los actores locales (ciudadanos, gobierno, 

empresas y organizaciones) en la planificación y ejecución de iniciativas de desarrollo.  
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- Sustentabilidad: implica el uso responsable de los recursos locales para garantizar que 

las generaciones futuras puedan disfrutar de los mismos beneficios.  

Por otro lado, Alburquerque (2002), citado por Wallingre (2006), expone elementos 

distintos que se caracterizan por su precisión y brevedad en relación con los anteriormente 

mencionados. 

- La movilización y participación de los actores locales. 

- Una actitud proactiva del gobierno local. 

- El fomento de equipos de liderazgo local. 

- La cooperación público-privada de los actores locales. 

- La elaboración de una estrategia territorial del desarrollo. 

- El fomento empresarial y la formación de recursos humanos. 

- La coordinación de programas e instrumentos de fomento. 

- La institucionalidad para el desarrollo local. 

Los elementos propuestos por Paredes (2020) y Alburquerque (2002) coinciden en 

reconocer la importancia de ciertos factores necesarios para el desarrollo local, aunque difieren en 

su enfoque y nivel de detalle. Paredes adopta una perspectiva más amplia, centrándose en el 

contexto social y ambiental, donde destaca la interacción entre las personas y su entorno. En 

cambio, Alburquerque ofrece un conjunto de elementos más específicos y operativos, orientados 

hacia la gestión y planificación estratégica del desarrollo local. Teniendo en cuenta esto, se puede 

observar que ambos conjuntos de elementos no se contraponen, sino que se complementan. Es 

decir, mientras que Paredes ofrece una visión conceptual del desarrollo local, Alburquerque aporta 

las herramientas concretas para poner en marcha esa visión. 
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1.5.2.2.3. Actores esensiales del desarrollo local  

Estos actores son los grupos u organizaciones que son realmente importantes para que los 

proyectos locales se realicen y continúen, por ello se les denomina actores esenciales.  

1.5.2.2.3.1. Gobernanza 

Gallicchio (2017), indica que el desarrollo local transforma la gobernanza al acercar el 

poder y las decisiones a la ciudadanía, y es que uno de los primeros retos es reconstruir la relación 

entre gobierno y ciudadanos. Ya que la globalización, con su mezcla de desterritorialización y 

enfoque en lo local, ha promovido la función de los actores locales como protagonistas en la 

construcción de su propio destino. Sin embargo, según lo mencionado por el autor, esta 

reconfiguración de las formas de gobernar trae nuevos desafíos: gestionar la complejidad, operar 

a través de redes en lugar de jerarquías, liderar desde la influencia más que desde el mandato, y 

priorizar el diálogo por encima del control. En este sentido, las autoridades locales enfrentan la 

presión de redefinir las relaciones entre los sectores público y privado y fortalecer su capacidad de 

gestión. Es por tanto que, aunque es un desafío grande, para crear redes prácticas y funcionales, se 

necesita: voluntad política, nuevas habilidades, recursos y mecanismos que favorezcan la 

colaboración. 

1.5.2.2.3.2. Empresas locales 

Las empresas locales, según Alburquerque (2004), son el corazón de cualquier territorio y 

su impacto va más allá de generar empleo o productos, y, dado que en el contexto del desarrollo 

local, su presencia empodera la economía de las localidades, por esta razon se forman redes de 

cooperación con otros negocios, gobiernos y comunidades. En América Latina, muchas iniciativas 

exitosas de desarrollo local parten de pequeñas y medianas empresas que, al adaptarse a las 

necesidades y características del lugar, crean nuevas oportunidades para todos. El autor, por 
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ejemplo, presenta dos proyectos denominados como el Gran ABC en Brasil o el Parque Industrial 

de Villa en El Salvador y Perú; estos mismos se detallan a continuación:  

Gran ABC, Brasil: Este proyecto surgió en respuesta a la crisis industrial en los 

municipios de Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano, en el estado de São Paulo. 

Frente a una "guerra fiscal" entre localidades, estas ciudades unieron fuerzas creando un consorcio 

regional para mejorar las economías locales. Este modelo se basó en la colaboración público-

privada y en la creación de redes empresariales que indujeron la modernización de las industrias 

locales, especialmente las pequeñas y medianas empresas. 

Parque Industrial de Villa El Salvador, Perú: Ubicado en un distrito que originalmente 

nació como un asentamiento humano, esta iniciativa se centró en inspirar a las pequeñas empresas 

mediante la construcción de un parque industrial. Este espacio ofreció servicios compartidos, 

infraestructura adecuada y apoyo técnico a los emprendedores locales, lo que permitió a las 

empresas pequeñas mejorar su productividad y competir en mercados más amplios.  

En definitiva, las empresas locales no solo crean bienes, sino que tejen historias de 

crecimiento, resiliencia y desarrollo en cada rincón que tocan; su éxito no solo beneficia a sus 

dueños, como se puede observar en los anteriores ejemplos, sino que mejora en gran medida la 

calidad de vida en general.  

1.5.2.2.3.3. Instituciones educativas 

Para Rodríguez (2019), las instituciones educativas, para el contexto del desarrollo local, 

no solo forman profesionales capacitados, sino que, además de generar conocimiento, este mismo 

impacta directamente en el bienestar de las comunidades. Un claro ejemplo de ello es la 

Universidad Pontificia Comillas, que se distingue por integrar su impacto en tres áreas clave: 

económica, social y medioambiental. Esta universidad no solo aporta a la economía de su localidad 
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mediante el empleo y el consumo, sino que también potencia la responsabilidad hacia la sociedad 

en inclusión junto con la sostenibilidad, esto dentro de su programa. Así también, esta universidad 

utiliza, metodologías como la entrada-salida y el retorno social de la inversión, para evaluar más 

exactamente dicho impacto positivo. 

De esta manera, estas instituciones forman líderes que movilizan recursos humanos y 

técnicos para resolver problemáticas internas en sus comunidades, lo que crea una relación 

simbiótica entre la academia y su entorno, donde ambos se enriquecen y potencian mutuamente. 

1.5.2.2.3.4. Comunidades  

Según lo detallado por Alburquerque (2004), las comunidades son el núcleo para el 

desarrollo local, y es que su participación hace viable y legitimas las estrategias propuestas para 

este. El autor menciona además que el haber descentralizado las competencias hacia las 

comunidades ha permitido que estas asuman la responsabilidad en la definición de políticas y 

proyectos, generando un “círculo virtuoso” que combina el afianzamiento de la democracia 

participativa y el crecimiento económico local. Específicamente, actúan como catalizadores de 

iniciativas de desarrollo adaptado a las realidades locales. 

1.5.2.2.4. Desarrollo local y fortalecimiento del espíritu emprendedor 

Uribe et al., (2013) mencionan que el desarrollo local se vincula estrechamente con el 

fortalecimiento del espíritu emprendedor, dado que ambos aportan a la generación de empleo y 

riqueza a través de factores como la innovación, creatividad junto con la capacidad de asunción de 

riesgos. Indican además que la cultura emprendedora, induce acciones que sensibilizan a la 

sociedad, en particular al sistema educativo, sobre la importancia de convertir ideas en proyectos 

viables. Puntualizan además que en las escuelas deberían enseñar a los estudiantes desde edades 
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tempranas en qué consiste emprender, no solo como una opción profesional, sino como una forma 

de pensamiento que fomente la creatividad y la iniciativa en su vida cotidiana. 

1.5.2.2.5. Limitantes del desarrollo local 

A partir del análisis de las conceptualizaciones, características y elementos del desarrollo 

local, se observa que este tema ha retomado relevancia como objeto de estudio en la actualidad. 

Sin embargo, gran parte de la bibliografía disponible no refleja de forma óptima los cambios y 

desafíos recientes, lo que subraya la necesidad de investigaciones más actualizadas y profundas. 

En este sentido, las limitaciones del desarrollo local requieren ser exploradas con mayor detalle, 

tanto desde una perspectiva teórica como práctica.  

Pese a ello, a continuación se presenta un resumen de las principales barreras identificadas 

a partir de la revisión bibliográfica, con el objetivo de ofrecer una visión clara y crítica de los 

factores que obstaculizan su implementación efectiva. 

1.5.2.2.5.1. Actores del desarrollo local 

Partiendo de sus actores esenciales, la falta de coordinación entre estos actores se puede 

considerar una limitante para el desarrollo local, ya que este problema dificulta la ejecución de 

políticas y proyectos, y esta desconexión genera duplicación de esfuerzos y un uso ineficiente de 

los recursos. Por ejemplo, Castells (1996) explica que la ausencia de redes bien organizadas impide 

una interacción cohesionada entre lo global y lo local. De manera similar, Sen (2000) destaca que 

la falta de colaboración limita el desarrollo de las capacidades humanas, reduciendo las 

oportunidades de progreso. Y por su parte, la ONU (2019) advierte que esta desarticulación agrava 

la desconexión entre políticas públicas y las necesidades de la población. 
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1.5.2.2.5.2. Infraestructura Deficiente 

Esta se identifica como otra de las limitantes para el desarrollo local, que impacta 

directamente en la productividad económica de las comunidades. En este sentido, el hablar de 

infraestructura deficiente incluye los caminos en mal estado, la poca accesibilidad a servicios 

básicos (agua potable, electricidad, salud y educación) y, así también, la falta de conectividad 

digital. De esta manera, la CEPAL (2011) señala que estas deficiencias reducen la capacidad de 

las comunidades para participar en mercados y aprovechar las oportunidades que podrían mejorar 

su desarrollo económico local. 

De manera que, por ejemplo, sin caminos transitables, a los productores locales se les 

dificulta el transportar y comercializar sus bienes, lo que reduce sus ingresos y genera un efecto 

en cadena que impacta negativamente a toda la comunidad. Además, la carencia de servicios de 

salud o educación dificulta la formación de capital humano, que es la base del desarrollo. Y es que, 

en un mundo tan avanzado, ignorar estas necesidades no solo es un retroceso, sino un freno para 

el progreso. Mejorar estas áreas no es opcional; es la clave para garantizar un desarrollo eficiente 

y que realmente beneficie a todos 

1.5.2.2.5.3. Falta de unidad en la comunidad 

La desunión en una comunidad no es solo un problema, es una amenaza directa para su 

desarrollo. Sin unidad, los esfuerzos individuales se dispersan, los recursos se desperdician y los 

proyectos quedan atrapados en un limbo de conflictos y desconfianza. Una comunidad dividida se 

paraliza ante sus propios desafíos, incapaz de avanzar hacia un futuro donde todos puedan 

prosperar. ¿Y, por qué sucede esto? Las raíces del problema son profundas: desconfianza, miedo 

al cambio y luchas internas por poder o recursos. Estos factores siembran divisiones que desgastan 

a las comunidades, dejando a las mismas debilitadas y vulnerables.  
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Sin embargo, cuando una comunidad decide unirse, los conflictos se transforman en 

soluciones, las ideas se convierten en acción y las metas, por muy ambiciosas que sean, dejan de 

parecer imposibles. Porque, como lo mencionan Nola et al., (2023), la colaboración no solo 

fortalece, sino que induce a la comunidad hacia un crecimiento que beneficia a todos. Por ello, el 

construir esta unidad no es un lujo; es una necesidad urgente.  

1.5.2.2.5.4. Inestabilidad política 

Cuando se habla de inestabilidad política, se abordan desde los continuos cambios de 

gobierno hasta las transformaciones abruptas en las políticas públicas. Estos factores generan un 

clima de incertidumbre que posiciona a un país como sinónimo de "no inversión". Según Aisen y 

Veiga (2011), esta incertidumbre prolongada no solo frena la inversión inmediata, sino que 

siembra las semillas de una desaceleración económica de largo plazo, interrumpiendo la 

acumulación de capital humano y físico, pilares fundamentales para el crecimiento de cualquier 

nación. Los autores destacan que los países que se encuentran atrapados en altos niveles de 

inestabilidad política experimentan una caída drástica en las tasas de crecimiento del PIB per 

cápita. Esto se debe a la falta de inversión privada, que es necesaria para el dinamismo económico, 

y al debilitamiento de la productividad total de los factores, que se estanca debido a la 

incertidumbre.  

Asimismo, las disputas políticas internas y la corrupción no solo intensifican las 

desigualdades, sino que bloquean cualquier esfuerzo por crear oportunidades equitativas para 

todos los ciudadanos. Alimentadas por intereses personales y ambiciones de poder, estas 

confrontaciones paralizan la toma de decisiones y desvían la atención de las verdaderas prioridades 

de desarrollo. La corrupción, como su aliada inseparable, actúa como una maquinaria invisible 

pero devastadora que desvía recursos esenciales, diluye la eficacia de los programas sociales y 
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perpetúa un sistema donde el beneficio de unos pocos se antepone al bienestar de las comunidades. 

Al final, esta situación genera una desconfianza generalizada entre los inversionistas, quienes, al 

ver que el entorno es inestable, se alejan y condenan al país a un ciclo de estancamiento.  

1.5.2.2.6. Caracterización de las limitantes del desarrollo local 

Tabla 2: Limitantes del desarrollo local 

Limitantes del desarrollo local 

Aspecto Obstaculo Consecuencia 

Actores del 

desarrollo local 

Falta de coordinación entre 

actores esenciales, dificultando 

la ejecución de políticas y 

proyectos. 

- Genera duplicación de esfuerzos y uso 

ineficiente de recursos.  

- Limita el desarrollo de capacidades 

humanas.  

- Agrava la desconexión entre políticas y 

población. 

Infraestructura 

deficiente 

Falta de caminos adecuados, 

servicios básicos insuficientes y 

baja conectividad digital. 

- Reduce acceso a mercados y 

oportunidades económicas. 

- Dificulta el transporte y comercialización 

de bienes. 

- Afecta la formación del capital humano. 

Falta de unidad en 

la comunidad 

Desunión que dispersa 

esfuerzos, desperdicia recursos 

y genera desconfianza. 

- Impide la ejecución de proyectos 

comunitarios.  

- Profundiza divisiones internas por 

desconfianza y luchas de poder.  

- Obstaculiza la solución colectiva de 

problemas. 

Inestabilidad 

política 

Cambios constantes en el 

gobierno y políticas públicas, 

generando incertidumbre 

- Desalienta la inversión privada y el 

crecimiento económico.  

- Bloquea la toma de decisiones 

estratégicas. Intensifica desigualdades y 

desvía recursos por corrupción. 
Nota: Elaboración de la autora (2024) 

De forma resumida, la tabla 2 presenta diversas limitantes que, aunque están identificadas, 

requieren ser exploradas con mayor profundidad para identificar muchas más. 
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1.5.3. Base legal  

Para que los y las emprendedoras en general puedan registrar sus emprendimientos 

legalmente se deben regir bajo los siguientes pasos:  

a. Verificar Elegibilidad 

El emprendimiento debe ser una persona natural o jurídica con menos de cinco años de 

antigüedad, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, 

menos de 49 empleados y ventas anuales menores a $1,000,000.  

b. Reunir Documentación Necesaria: 

•  Para personas jurídicas: 

- Copia simple de la escritura de constitución de la empresa. 

- Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales. 

- Certificado de cumplimiento tributario. 

- Nómina de empleados. 

•  Para personas naturales: 

- Cédula de identidad. 

- Comprobante de domicilio. 

c. Acceder al Portal del Ministerio: 

- Ingresar a la página web del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca: www.produccion.gob.ec. 

d. Completar el Formulario en Línea: 

- Seleccionar "Servicios en Línea" y luego "Registro Nacional de 

Emprendimiento". 

- Llenar todos los datos solicitados y adjuntar la documentación requerida. 

e. Recepción del Certificado: 

http://www.produccion.gob.ec/
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- Una vez completado el proceso, se recibirá un correo electrónico notificando la 

aprobación del registro. 

- Se podrá descargar el certificado correspondiente desde el portal. 

Costos 

- Trámite Gratuito: El registro no tiene costo asociado. 

Beneficios del Registro 

Al registrarse en el RNE, las emprendedoras pueden acceder a varios beneficios, como: 

- Incentivos en forma de líneas de crédito. 

- Tasa preferencial para registros de permisos sanitarios. 

- Tasa preferencial para derechos de propiedad intelectual. 

Canales de Atención 

Para más información o asistencia, se puede contactar a la Dirección de Emprendimiento 

e Innovación Empresarial a través del correo electrónico o al teléfono:  

- pcamacho@produccion.gob.ec  

- 02-394 8760 ext. 2138. 

Finalmente, este proceso permite a las emprendedoras formalizar sus negocios, además de 

acceder a recursos y beneficios que fortalecen su crecimiento y estabilidad en el mercado. Estos 

datos fueron obtenidos del “Portal único de tramites de ecuatorianos” en el apartado de “Registro 

Nacional de Emprendimiento.  
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2. CAPITULO 2: DESARROLLO METODOLÓGICO  

2.1. Enfoque de la Investigación 

Para desarrollar este apartado se empleó un enfoque de investigación cualitativo y 

cuantitativo, orientado a analizar el crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres y 

su aporte al desarrollo local del cantón Pedernales. 

2.1.1. Cualitativo 

Para Neill y Cortez (2018), el enfoque cualitativo representa una aproximación única a la 

investigación, que tiene como objetivo comprender el significado más profundo de las acciones y 

comportamientos humanos, explorando tanto el contexto como la experiencia subjetiva de los 

individuos en cuestión. Esto se logra a través de entrevistas, fichas de observación o grupos focales.  

Dentro del presente escrito, para determinar el crecimiento económico de los 

emprendimientos de mujeres y su aporte al desarrollo local del cantón Pedernales, se empleó, 

esencialmente, una entrevista con la líder de un colectivo de mujeres Pedernales, quien compartió 

su perspectiva sobre los desafíos y avances económicos del grupo. Además, se aplicó una ficha de 

observación a tres emprendimientos liderados por mujeres, permitiendo analizar de cerca sus 

prácticas y estrategias de crecimiento. Este enfoque cualitativo ayudó a identificar las estrategias 

específicas que cada emprendimiento utiliza para aumentar sus ingresos y mantener sus 

emprendimientos.  

2.1.2. Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo se emplea en la investigación como una táctica para recolectar y 

examinar datos numéricos, principalmente con el propósito de investigar fenómenos que requieren 

validación de hipótesis. Este método se apoya en el uso de la estadística junto con las matemáticas 

para establecer conexiones causales entre diferentes variables, lo que facilita la extrapolación de 
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los resultados a poblaciones más extensas. Además, sigue un proceso sistemático y deductivo en 

su aplicación (Sampieri et al., 2014). En este sentido, según Orozco (1997), la cuantificación se 

utiliza como una etapa posterior en la recolección de datos cualitativos, enriqueciendo así el 

análisis de la información. 

El concebir esta medida permitió que ambas variables consideradas dentro de la 

investigación se pudieran medir de forma objetiva. Puesto que, aspectos tomados en cuenta de la 

variable dependiente “crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres” se encontraron 

la inversión inicial, los ingresos generados mensualmente, entre otros. Y por parte de la variable 

dependiente “desarrollo local” se apreció, principalmente, el número de empleados (con el que 

contaban hasta el momento del levantamiento de información). Estos aspectos permitieron 

determinar el crecimiento económico y la aportación al desarrollo local. Para esto, el levantamiento 

de información mencionado se efectuó mediante encuestas, bajo preguntas cerradas, con opción 

múltiple, teniendo en cuenta las características objetivas del presente estudio. Posterior a esto, se 

realizó un análisis estadístico para identificar patrones, relaciones y tendencias de crecimiento 

económico. 

2.2. Diseño de la Investigación 

Para Hernández et al., (2003), citado por Pereira (2011), el diseño de investigación mixto 

combina tanto enfoques cualitativos como cuantitativos, lo que permite obtener las ventajas de 

ambos métodos en todo el proceso de investigación o en gran parte de el; esta combinación agrega 

complejidad a la metodología del estudio, pero permite obtener la riqueza de información que se 

obtiene a través de la integración de diferentes técnicas y enfoques de investigación. En este 

sentido, el presente estudio adoptó un diseño de investigación mixto y no experimental, con el 

objetivo de obtener un análisis respecto a la relación entre el crecimiento económico de los 
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emprendimientos de mujeres y el desarrollo local en el cantón Pedernales, considerando como 

indicadores la generación de empleo, inversión inicial e ingresos actuales, lo cual se evidencia en 

el instrumento de investigación: encuesta (preguntas: 12, 13, 14, 15). 

Tipo de investigación 

Este estudio, centrado en el crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres y 

su contribución al desarrollo local en Pedernales, utiliza un diseño no experimental. De acuerdo 

con Sampieri et al. (2014), el diseño no experimental se centra en observar los fenómenos sin 

manipular variables, permitiendo el análisis de la realidad tal como ocurre en su contexto natural. 

En este estudio se utilizó un diseño transversal, ya que la recolección de datos se realizó en un solo 

momento, proporcionando una visión de la situación actual sin la necesidad de seguimiento en el 

tiempo. Esta combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos permitió integrar las 

experiencias de las emprendedoras con indicadores objetivos de crecimiento económico y 

desarrollo local. 

2.3. Métodos de investigación 

2.3.1. Método Analítico  

Según las palabras de Lopera et al., (2010), “el método analítico es un camino para llegar 

a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” (p,18). 

Por ello, dentro de este marco, el método analítico permitió desglosar exhaustivamente las 

variables relacionadas al crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres y su aporte 

al desarrollo local de Pedernales. Considerar este enfoque facilitó la identificación de tendencias 

y relaciones clave entre las variables, revelando con claridad los factores, tanto favorables como 

limitantes, que influyen en el desempeño de estos emprendimientos.  
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2.3.2. Método deductivo e inductivo 

Para Dávila (2006), el método deductivo parte de principios generales para llegar a 

conclusiones específicas, organizando el conocimiento a través de silogismos que permiten validar 

premisas; este método es ideal en estudios donde se busca comprobar una teoría aplicada a 

fenómenos particulares, estableciendo hipótesis a partir de una premisa universal. Bajo el hilo 

investigativo del presente escrito, este enfoque facilitó la comprensión de cómo el crecimiento 

económico de los emprendimientos de mujeres en Pedernales se ajusta a modelos teóricos de 

desarrollo local, aplicando conceptos generales para analizar impactos específicos en la 

comunidad. 

Por otro lado, Dávila (2006) también destaca que el método inductivo permite generalizar 

observaciones particulares para formular teorías amplias, basadas en la observación y el análisis 

de datos específicos para llegar a conclusiones generales que describen un fenómeno. En este 

estudio, el método inductivo facilitó la identificación de patrones comunes en las experiencias de 

las emprendedoras del cantón, lo cual fue clave para plantear una estrategia de visibilidad para 

estos emprendimientos. Así también, se valida una comprensión generalizada sobre su 

contribución al desarrollo local. 

2.4. Población y/o muestra 

2.4.1. Población 

Sampieri et al., (2014), definen a la población como el grupo de todos los casos que 

cumplen con ciertas características, las cuales pueden ser interpretadas de diferentes maneras 

según el contexto y el propósito del estudio.  En este sentido, para la población de estudio se 

consideraron 260 emprendedoras, basándose en el proyecto de la carrera de Administración de 

Empresas, mismo que se titula “Fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres en el 
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cantón Pedernales y su impacto en el desarrollo económico y social de la región”. Este 

planteamiento se respalda en los datos proporcionados por el Colectivo de Mujeres Pedernales 

(2024), verificados por su líder Elcie Norita Bustamante Jaramillo, los cuales se detallan en el 

Anexo 1 de esta investigación. Es importante destacar que esta redacción constituye una valiosa 

contribución a dicho proyecto, formando una colaboración mutuamente beneficiosa.  

2.4.2. Muestra 

De acuerdo con Sampieri et al. (2014), la muestra se define como un subconjunto de 

elementos pertenecientes a un grupo más amplio, conocido como población, donde esta selección 

facilita la recolección de información y la generación de inferencias sobre la población completa, 

especialmente cuando no es viable acceder a cada uno de sus miembros. 

2.4.2.1. Tipos de muestra utilizado en el estudio 

2.4.2.1.1. Probabilísticos 

Se empleó un muestreo probabilístico para seleccionar una muestra representativa de 

mujeres emprendedoras en el área de estudio, con el fin de asegurar datos estadísticamente 

confiables y libres de sesgos. Según Imec (2018), este método permite que cada individuo de la 

población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, lo que contribuye a un enfoque 

riguroso que minimiza los posibles sesgos sociales y asegura que los resultados reflejen 

objetivamente las características y necesidades de la población.  

2.4.2.2. Muestra de estudio 

Para determinar la muestra de estudio, se aplicaron parámetros estándar con un margen de 

error del 5% y un nivel de confianza del 95%. El cálculo resultó en la necesidad de incluir 155 

emprendedoras en la muestra, considerando una población total de 260 mujeres emprendedoras. 

El desarrollo y aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra se detalla a continuación: 
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Formula: 

𝑛 =
𝑁 ⋅ 𝑍2 ⋅ 𝑝 ⋅ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ⋅ ⅇ2 + 𝑧2 ⋅ 𝑝 ⋅ (1 − 𝑝)
 

Definición de Parámetros: 

- N = 260 (Tamaño de la población) 

- Z = 1,96 (Nivel de confianza del 95%) 

- P = 0,5 (Proporción esperada) 

- e = 0,05 (Margen de error) 

Sustitución de valores: 

𝑛 =
260 ⋅ (1,96)2 ⋅ 0,5 ⋅ (1 − 0,5)

(260 − 1) ⋅ (0,05)2 + (1,96)2 ⋅ 0,5 ⋅ (1 − 0,5)
 

Desarrollo: 

Paso 1: Calcular Z2 

- Z= 1,96 

- Z2= 1,962 = 3,84 

Paso 2: Calcular p⋅(1−p) 

- p =0,5 

- p⋅(1−p) =0,5 ⋅ 0,5= 0,25 

Paso 3: Calcular ⅇ2 

- ⅇ= 0,05 

- ⅇ2= 0,052= 0,0025 

Paso 4: Sustituir valores en la formula 

𝑛 =
260 ⋅ 3,84 ⋅ 0,25

259 ⋅ 0,0025 + 3,84 ⋅ 0,25
 

Paso 5: Calcular numerador 

- Numerador = 𝑁 ⋅ 𝑍2 ⋅ 𝑝 ⋅ (1 − 𝑝) 

- Numerador= 260 ⋅ 3,84⋅ 0,25 

- Numerador= 260 ⋅ 0,96 



40 

 

- Numerador= 249,6 

Paso 6: Calcular denominador 

- Denominador= 259 ⋅ 0,0025 + 3,84 ⋅ 0,25 

- Denominador= 0.6475 + 0,96  

- Denominador= 1.6075  

Paso 7: Dividir el numerador por el denominador 

- 𝑛 =
249,6

1,61
 

- 𝑛 = 155.23 ≈ 155 

Al obtener este resultado, se puede inferir que para garantizar resultados representativos y 

confiables en el estudio sobre los emprendimientos liderados por mujeres en el cantón Pedernales. 

es necesario que el tamaño de la muestra sea de 155 emprendedoras. 

2.5. Técnicas de investigación 

2.5.1. Encuestas 

De acuerdo con Sampieri et al. (2014), las encuestas representan un método cuantitativo 

que se apoya en un cuestionario estructurado y se aplica a una muestra considerable de la 

población. Por ello, para cumplir con el desarrollo funcional de este escrito, se utilizó esta técnica 

para obtener datos acerca de la capacidad de generación de ingresos de las mujeres emprendedoras 

y su contribución al desarrollo local. Mediante esto se buscó identificar no solo el impacto 

económico directo de sus actividades, sino también su rol en el fortalecimiento de la economía 

comunitaria.  

2.5.2. Entrevistas 

Valles (2009) define la entrevista como un intercambio directo y objetivo entre dos o más 

personas, orientado a obtener información específica de uno de los participantes; es considerada 

un método rápido y eficaz para capturar opiniones y perspectivas sobre temas de interés. En esta 
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investigación, la entrevista se realizó con la líder del colectivo de mujeres Pedernales, quien aportó 

una visión detallada sobre las experiencias y desafíos de las emprendedoras locales.  

2.5.3. Fichas de observación 

Sampieri et al. (2014) destacan que las fichas de observación constituyen una herramienta 

cualitativa esencial para registrar de manera estructurada las características y comportamientos de 

los fenómenos estudiados. Según Soto (2014), estos dispositivos permiten investigar, evaluar y 

recopilar datos específicos en torno a un objetivo particular, identificando variables clave para el 

análisis. En esta investigación, las fichas de observación fueron empleadas para evaluar las 

condiciones de los emprendimientos liderados por mujeres en Pedernales; se diseñaron fichas de 

observación que incluían indicadores como tamaño del local, condiciones de higiene y visibilidad. 

Estas fichas se aplicaron en tres emprendimientos: Cañuela, Keni Kar y CleanOk. Esto con el fin 

de identificar áreas de mejora y asegurar que contaran con los recursos necesarios para su 

funcionamiento.
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2.6. Operacionalización de las variables 

 Tabla 3. Operacionalización de las variables 

TEMA: El crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres y su aporte al desarrollo local del cantón Pedernales  

OBJETIVO GENERAL: Determinar el crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres y su aporte al desarrollo local del cantón Pedernales  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
VARIABLES 

DIMENSIONE

S 
INDICADORES ITEMS AUTORES 

 

Caracterizar las 

barreras de los 

emprendimientos de 

mujeres y las 

limitantes del 

desarrollo local. 

 

 

 

 

Analizar la relación 

entre el crecimiento 

económico de los 

emprendimientos de 

mujeres y el 

desarrollo local en 

el cantón Pedernales 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Crecimiento 

económico de los 

emprendimientos de 

mujeres 

 

Crecimiento 

económico  
Definición  

1. ¿Qué tipo de comercio realiza en su emprendimiento? 

2. ¿Cuál es la duración de su negocio hasta la fecha? 

3. ¿Qué tipo de apoyo considera indispensable para el crecimiento de su 

negocio? 

4. ¿Ha tenido alguna dificultad en el mundo empresarial por ser mujer? 

5. ¿Qué barrera considera que le afectó más al iniciar su emprendimiento? 

6. ¿Qué barreras financieras le han afectado más? 

7. ¿Qué barreras socioculturales le han afectado más? 

8. ¿Qué barreras empresariales le han afectado más? 

9. ¿Qué barreras educativas y de habilidades le han afectado más? 

10. ¿Qué desafíos enfrentó debido a sus responsabilidades familiares? 

 Fermoso (1997); Márquez et al., 

(2020); Orihuela-Ríos (2022) 

Principales 

teorías del 

crecimiento 

económico  

- Teoría del 

crecimiento económico 

exógeno 

- Teoría del 

crecimiento económico 

endógeno 

- Teoría del 

crecimiento de 

Lauchlin Currie 

Chancusig (2022); Morettini (2009); 

Currie (1984); Montenegro (2011), 

 

Barreras 

Barreras Financieras 

Barreras 

socioculturales 

Barreras 

empresariales 

Barreras educativas y 

de habilidades 

 Debeljuh et al. (2021), Herrera 

(2020), Illescas et al. (2018), Lazo et 

al. (2022), Coronado (2024), Brown 

et al., (2023); Galván (2020); 

Hernández y Esparza (2022). 

 

 

Definir estrategias 

para fortalecer el 

emprendimiento de 

mujeres y el 

desarrollo local en 

el cantón 

Pedernales. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desarrollo local 

 

Elementos del 

desarrollo 

local 

• Territorio 

• Economía   

• Sociedad  

11. ¿Qué cambios positivos ha notado en su comunidad desde que comenzó su 

negocio? 

12. ¿Cuánto dinero aproximadamente utilizó para comenzar su negocio? 

13. ¿Cuál es el ingreso mensual aproximado que genera su negocio? 

14. ¿Con cuántas personas usted inició su negocio? 

15. ¿Cómo describiría el tamaño de su emprendimiento? 

16. ¿Ha colaborado con otras emprendedoras para impulsar proyectos 

comunitarios? 

Casalis (2009); Romo (2020); Di 

Pietro (2001); Paredes (2020) 

Actores del 

desarrollo 

local 

• Gobernanza 

• Empresas locales 

• Instituciones 

educativas 

• Comunidades 

Gallicchio (2017); Alburquerque 

(2004); Rodríguez (2019); Uribe et 

al., (2013) 
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3. CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. ENCUESTAS 

Dentro del análisis acerca de “el crecimiento económico de los emprendimientos de 

mujeres y su aporte al desarrollo local en el cantón Pedernales”, se realizaron encuestas a una 

muestra representativa conformada por 155 emprendedoras. Esta técnica fue elegida conforme a 

un enfoque de tipo probabilístico con el fin de obtener datos libres de sesgos, lo que permite tener 

una idea correcta de la realidad económica y social de las mujeres participantes.  

Los datos obtenidos manifiestan no solo aquellos factores que benefician al crecimiento de 

los negocios, sino también los obstáculos y oportunidades que van surgiendo en el medio 

cotidiano. Con esta técnica de investigación se logró profundizar en cómo las actividades 

económicas dirigidas por mujeres impactan en el entorno del cantón Pedernales. En los apartados 

siguientes se presentan los principales hallazgos obtenidos a partir de las encuestas, que han sido 

analizados con métodos analíticos y deductivo-inductivos para dar significado a las cifras 

obtenidas. 
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1. ¿Qué tipo de comercio realiza en su emprendimiento?  

Tabla 4: Tipo de emprendimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Comercio ambulante  5 3% 

Comercio de ropa y accesorios 34 23% 

Comercio electrónico (Ventas en línea)  8 5% 

Servicios 16 10% 

Tienda de abarrote 29 19% 

Venta de alimentos y bebidas 47 30% 

Venta de productos artesanales 13 9% 

Otro 3 2% 

Total General 155 100% 

Figura 1 : Tipo de emprendimiento 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Según los datos obtenidos respecto a las actividades económicas realizadas por las mujeres 

emprendedoras del cantón Pedernales, se destaca que la mayoría se dedica a la venta de alimentos 

y bebidas, representando el 30%, seguida por el comercio ambulatorio con un 22% y las tiendas 

de abarrotes con un 19%. Otras ocupaciones incluyen servicios (10%), venta de ropa y accesorios 

(9%), productos artesanales (3%) y comercio electrónico (2%), mientras que un 5% agrupa 

actividades diversas en la categoría “Otro”. Esta información muestra énfasis en la fuerte e intensa 

relación con los clientes, aunque la débil participación en las actividades de comercio electrónico 

pone en manifiesto una oportunidad clara de innovar para aprovechar la digitalización.  

3%

22%

5%

10%

19%

30%

9% 2%
Comercio ambulante o ventas en la calle

Comercio de ropa y accesorios

Comercio electrónico (Ventas en línea)

Servicios

Tienda de abarrote

Venta de alimentos y bebidas

Venta de productos artesanales

Otro
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2. ¿Cuál es la duración de su negocio hasta la fecha?  

Tabla 5: Duración del emprendimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Menos de 1 año  34 22% 

De 1 a 3 años 56 36% 

De 3 a 5 años 39 25% 

Más de 5 años 26 17% 

Total general  155 100% 

Figura 2: Duración del emprendimiento 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Los datos revelan la antigüedad de los negocios de las emprendedoras en Pedernales. La 

mayoría, un 36%, tiene más de 5 años en funcionamiento, lo que indica que son empresas más 

establecidas. Un 25% tiene negocios de 1 a 3 años, lo que sugiere que están en proceso de 

crecimiento. El 22% tiene entre 3 y 5 años de antigüedad, y un 17% está comenzando con negocios 

de menos de 1 año. Con esta información se puede inferir que, si bien una parte importante de las 

mujeres emprendedoras tiene un negocio consolidado, también existe un porcentaje elevado de 

empresas emergentes que podrían necesitar apoyo en las fases iniciales para asegurar su 

continuidad y crecimiento.   

22%

36%

25%

17%

Menos de 1 año

De 1 a 3 años

De 3 a 5 años

Más de 5 años
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3. ¿Qué tipo de apoyo considera indispensable para el crecimiento de su negocio?  

Tabla 6 : Apoyo indispensable para los emprendimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Asesoría 25 16% 

Habilidades educativas 13 8% 

Capacitación 33 21% 

Financiero  84 54% 

Total general  155 100% 

Figura 3: Apoyo indispensable para los emprendimientos  

 

   

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Este punto se trata de las áreas de apoyo que las emprendedoras de Pedernales consideran 

indispensables para el crecimiento de su negocio. Aproximadamente 54% optaron por responder 

que necesitan asesoría, lo que revela que el interés por el asesoramiento en cómo operar se 

manifiesta de manera importante. Posteriormente, el 21% menciona la capacitación; esto muestra 

el interés en mejorar habilidades para suministrar una producción más eficiente en sus 

emprendimientos. A su vez, el 16% precisa habilidades educativas, que engloban técnicas 

necesarias para el manejo adecuado de su negocio. Y finalmente, un 8% señala que requieren 

apoyo financiero, entonces se puede afirmar que hay ciertas emprendedoras que tienen limitación 

de los medios requeridos para operar o incrementar su negocio. 

  

16%

8%

21%

54%

Asesoría

Habilidades educativas

Capacitación

Financiero
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4. ¿Ha tenido alguna dificultad en el mundo empresarial por ser mujer?   

Tabla 7: Dificultades por ser mujer 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

No estoy segura 27 17% 

No, nunca 77 50% 

Sí, frecuentemente  15 10% 

Sí, ocasionalmente 36 23% 

Total general  155 100% 

Figura 4: Dificultades por ser mujer 

 

    

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

La percepción sobre el impacto del género en la vida de las emprendedoras en Pedernales 

revela un agregado de experiencias entre las encuestadas. Según indican los datos obtenidos, 

mientras que el 50% aseguró no haber enfrentado obstáculos relacionados con su condición de 

mujer, un 23% admitió haberlos vivido de manera ocasional. Por su parte, el 17% señaló que estas 

dificultades son frecuentes, dejando entrever desafíos persistentes para algunas. Curiosamente, un 

10% expresó incertidumbre, un detalle que invita a reflexionar sobre cómo las vivencias personales 

moldean la percepción de los retos en el camino del emprendimiento. 

 

 

17%

50%

10%

23%

No estoy segura

No, nunca

Sí, frecuentemente

Sí, ocasionalmente
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5. ¿Qué barrera considera que le afectó más al iniciar su emprendimiento?     

Tabla 8: Barreras más representativas 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Barreras Financieras 68 44% 

Barreras socioculturales 22 14% 

Barreras empresariales 16 10% 

Barreras educativas y de habilidades 22 14% 

No han afectado en absoluto 27 17% 

Total general  155 100% 

Figura 5: Barreras más representativa 

     

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

La gráfica revela las principales dificultades que enfrentaron los emprendedores de 

Pedernales al iniciar sus negocios, mostrando la diversidad de obstáculos en su camino; la barrera 

más señalada, con un 44%, fueron las limitaciones educativas y de habilidades. Esto se puede 

interpretar como la necesidad de formación y desarrollo de competencias para dar los primeros 

pasos en el emprendimiento. A su vez, un 14% mencionó tanto los retos financieros como los 

socioculturales, evidenciando cómo las restricciones económicas y las normas sociales pueden 

frenar sus proyectos. Las dificultades empresariales, relacionadas con la gestión y operación del 

negocio, afectaron al 10% de los encuestados. Y finalmente, un 17% indicó no haber enfrentado 

barreras, reflejando una realidad menos limitada para este grupo. 

  

14%

10%

44%

14%

17% Barreras educativas y de habilidades

Barreras empresariales

Barreras Financieras

Barreras socioculturales

No han afectado en absoluto
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6. ¿Qué barreras financieras le han afectado más?   

Tabla 9: Barreras financieras 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Dificultad para obtener préstamos debido a 

requisitos complejos 
15 22% 

Elevados costos de insumos y materia prima  27 40% 

Falta de información financiera adecuada 24 35% 

No han afectado en absoluto 2 3% 

Total general  68 100% 

Figura 6: Barreras financieras 

 

     

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Esta pregunta deriva directamente de la anterior y está dirigida a quienes indicaron haber 

enfrentado barreras financieras. De las 155 emprendedoras de la muestra, solo 68 señalaron haber 

tenido este tipo de dificultades. En esta etapa, se busca profundizar en cómo estas barreras 

impactaron sus experiencias. Según los datos, se observa que el 22% de las participantes identificó 

como barrera financiera la dificultad para obtener préstamos debido a requisitos complejos. El 

40% señaló que los altos costos de insumos y materia prima representaron un desafío importante, 

ya que afecta directamente la viabilidad de sus actividades. Por otro lado, el 35% destacó la falta 

de información financiera como obstáculo y solo el 3% manifestó que estas barreras no tuvieron 

impacto en sus experiencias. 

 

22%

40%

35%

3%
Dificultad para obtener préstamos debido a

requisitos complejos

Elevados costos de insumos y materia prima
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7. ¿Qué barreras socioculturales le han afectado más?  

Tabla 10: Barreras socioculturales 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Autoconfianza 8 36% 

Dependencia económica conyugal 4 18% 

Equilibrio trabajo-familia 10 45% 

Resistencia al cambio 0 0% 

Total general  22 100% 

Figura 7: Barreras socioculturales 

     

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Esta pregunta está enfocada en explorar las barreras socioculturales experimentadas por las 

personas encuestadas. De las 155 emprendedoras de la muestra, solo 22 indicaron haber enfrentado 

este tipo de desafíos. Y, según los datos obtenidos, se visualiza que el 36% de las participantes 

destacó la falta de autoconfianza como un factor limitante en sus experiencias. El 45% señaló que 

equilibrar las responsabilidades laborales y familiares fue su mayor desafío, subrayando la 

dificultad de conciliar ambos aspectos. Por otro lado, el 18% mencionó la dependencia económica 

conyugal como una barrera importante. Finalmente, ningún participante indicó resistencia al 

cambio como un obstáculo, por lo que se puede inferir que existe una disposición favorable hacia 

la adaptación y el progreso. 
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8. ¿Qué barreras empresariales le han afectado más?  

Tabla 11: Barreras empresariales 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Competencia fuerte 9 56% 

Desafíos en la Negociación  0 0% 

Problemas de gestión de recursos 7 44% 

Sesgo de género en el entorno empresarial 0 0% 

Total general  16 100% 

Figura 8: Barreras empresariales 

     

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Esta pregunta aborda las barreras empresariales que enfrentaron las personas encuestadas. 

Solo 16 de las 155 emprendedoras en la muestra respondieron afirmativamente a esta pregunta. Y 

en términos de datos, el 56 % del total encuestado consideró a la fuerte competencia como la 

barrera empresarial más importante. Siendo que es considerada una fuente importante de presión 

para sobrevivir en un mercado. Del mismo modo, el 44% nuevamente se refiere a los problemas 

relacionados con la gestión de recursos, con lo que se sienta la importancia precisa de planificación 

y administración. Y, por otro lado, ningún participante identificó desafíos en la negociación u otros 

problemas, debido a la no utilidad de representar un problema característico en este caso particular. 
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9. ¿Qué barreras educativas y de habilidades le han afectado más?  

Tabla 12: Barreras educativas y de habilidades 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Desigualdad en la educación  0 0% 

Educación formal incompleta 6 27% 

Escaso conocimiento en tecnología 8 36% 

Deficiencia en la formación básica 5 23% 

No han afectado en absoluto. 3 14% 

Total general  22 100% 

Figura 9: Barreras educativas y de habilidades 

     

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Esta pregunta se dirige a explorar las barreras educativas y de habilidades que enfrentaron 

las personas encuestadas. De las 155 personas de la muestra, solo 22 indicaron haber tenido este 

tipo de dificultades. De acuerdo con la información recolectada, el 36% de los participantes 

identificó el escaso conocimiento en tecnología como la principal barrera. El 27% mencionó la 

educación formal incompleta como un obstáculo significativo. Además, el 23% señaló la 

deficiencia en la formación básica como una barrera. Solo el 14% indicó que estas barreras no 

tuvieron impacto en su experiencia. Al analizar esta información se puede inferir que, la mayoría 

de las emprendedoras enfrentan problemas respecto al poco conocimiento en tecnología y la falta 

de formación empresarial, lo que por consecuencia limita sus habilidades para gestionar, de manera 

más eficiente sus negocios.
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10. ¿Qué desafíos enfrentó debido a sus responsabilidades familiares?  

Tabla 13: Responsabilidades familiares 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Dificultades para cumplir con plazos  24 15% 

Impacto en la calidad de su trabajo 24 15% 

Ningún desafío importante 59 38% 

Problemas para encontrar tiempo para el negocio 48 31% 

Total general  155 100% 

Figura 10: Responsabilidades familiares 

   

     

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Del total de las emprendedoras encuestadas, el 38% señaló que no enfrentan desafíos 

importantes, respecto a los desafíos enfrentados en relación a sus responsabilidades familiares, lo 

que evidencia que, ellas, han logrado un equilibrio entre ambas áreas, cuentan con apoyo en sus 

tareas diarias o no tienen mayores responsabilidades familiares. Sin embargo, el 31% indicó que 

encontrar tiempo para el negocio es uno de sus principales retos, destacando cómo las demandas 

familiares limitan su disponibilidad. Además, tanto las dificultades para cumplir con plazos como 

el impacto en la calidad del trabajo afectan al 15% de las encuestadas cada uno, reflejando que 

para un grupo considerable, la presión de las responsabilidades familiares tiene consecuencias 

directas en su desempeño. 
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11. ¿Qué cambios positivos ha notado en su comunidad desde que comenzó su negocio? 

Tabla 14: Cambios en su comunidad 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Aumento en su nivel de vida 63 41% 

Crecimiento del turismo o comercio en la comunidad 23 15% 

Incremento en la participación comunitaria 10 6% 

Mejora en los servicios locales 38 25% 

Ningún cambio  21 14% 

Total general  155 100% 

Figura 11: Cambios en su comunidad 

     

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

En lo que respecta a la pregunta, ¿qué cambios positivos ha notado en su comunidad desde 

que comenzó su negocio? La mayoría de las emprendedoras, un 41%, siente que su nivel de vida 

ha mejorado, lo que refleja un impacto positivo en su día a día. Un 25% nota avances en los 

servicios locales, mientras que el 15% percibe más turismo o comercio en su comunidad. Solo un 

6% menciona mayor participación comunitaria, lo que indica que aún hay trabajo por hacer en este 

aspecto. Por último, un 14% no ha visto ningún cambio. Estos resultados muestran mejoras 

importantes, aunque no todos han sentido los mismos beneficios. 
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12. ¿Cuánto dinero aproximadamente utilizó para comenzar su negocio?  

Tabla 15: Inversión inicial 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Menos de $50  30 19% 

Entre $50 y $100 40 26% 

Entre $100 y $200 39 25% 

Más de $200 46 30% 

Total general  155 100% 

Figura 12: Inversión inicial 

     

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Esta pregunta muestra que la inversión inicial de las mujeres emprendedoras, el 30% de 

ellas, comenzó su idea de negocio con una inversión superior a $200 y el 26% lo hizo con una 

inversión de entre $50 y $100 y el 25% entre $100 y $200. En esta línea, el 19% restante inició 

sus ideas de negocio con un capital menor a $50. El gráfico muestra que una proporción importante 

comenzó sus emprendimientos con un capital importante. Sin embargo, cabe notar que cerca del 

45% de las encuestadas comenzaron sus negocios con una inversión menor a los $100. Esto podría 

darse por dos factores principales. Por un lado, representa la importancia que las emprendedoras 

le dan a su negocio en sus fases iniciales y la confianza que tienen en sus ideas de negocio. Por 

otra parte, no tienen acceso a sumas de dinero suficientes, por lo tanto su propósito es tener una 

inversión segura y no arriesgarse demasiado. 
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13. ¿Cuál es el ingreso mensual aproximado que genera su negocio?  

Tabla 16: Ingreso mensual aproximado 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Menos de $50  30 19% 

Entre $50 y $100 40 26% 

Entre $100 y $200 39 25% 

Más de $200 46 30% 

Total general  155 100% 

Figura 13: Ingreso mensual aproximado 

     

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Los datos recolectados respecto a los ingresos mensuales aproximados en los 

emprendimientos de las mujeres tienen una distribución bastante equitativa en los diferentes 

rangos. Lo que más producen las emprendedoras en este estudio es el 30%, con más de $200, 

seguido por el 26% con entre $50 y $100, y un 25% con entre $100 y $200. Dejando solo al 19% 

con menos de $50. La impresión general que surge de estos datos es que alrededor de un cuarto de 

las participantes tiene ingresos de menos de $50, mientras que un porcentaje representativo logra 

más de $200. La diversidad en estos niveles de ingresos representa diferentes niveles de madurez, 

capacidad de inversión y alcance de los emprendimientos de las mujeres en el cantón Pedernales.
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14. ¿Con cuántas personas usted inició su negocio?  

Tabla 17: Personal con el que inicio 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

2 a 3 personas 46 30% 

3 a 6 personas 11 7% 

6 a más 4 3% 

Ninguna, yo sola  94 61% 

Total general  155 100% 

Figura 14: Personal con el que inicio 

     

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Las emprendedoras, en su mayoría (61%), iniciaron sus negocios de manera individual, lo 

que subraya la prevalencia de emprendimientos unipersonales. Por otro lado, un 30% inició con 

un equipo reducido de 2 a 3 personas, lo que representa una estrategia más colaborativa desde el 

principio. Los grupos más grandes son poco comunes, con solo un 7% que empezó con 3 a 6 

personas y apenas un 3% que inició con más de 6 personas. Este panorama refleja que la mayoría 

de los emprendimientos femeninos inician con estructuras muy pequeñas en lo que respecta al 

personal; las razones de ello varían, ya sea la falta de recursos o la naturaleza inicial del proyecto. 

Aunque los emprendimientos unipersonales son los más comunes, aquellos con un pequeño equipo 

reflejan una apuesta por la colaboración, incluso en etapas tempranas. 
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15. ¿Cómo describiría el tamaño de su emprendimiento? 

Tabla 18: Tamaño del emprendimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Muy pequeño (1-2 personas) 100 65% 

Pequeño (3-5 personas) 43 28% 

Mediano (4-6 personas) 12 8% 

Grande (6-más personas) 0 0% 

Total general  155 100% 

Figura 15: Tamaño del emprendimiento 

     

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Los datos extraídos señalan que la mayoría, de las emprendedoras, opera con estructuras 

muy pequeñas: el 65% con 1-2 personas, reflejando una gestión individual, y solo el 28% logra 

formar equipos de 3-5 integrantes, evidenciando un leve avance en colaboración. Apenas un 8% 

alcanza una estructura mediana de 4-6 personas, y ninguno supera este tamaño. Lo que se puede 

observar con estos datos es que, aunque muchos de estos emprendimientos han logrado aumentar 

su equipo con el tiempo, no es alentador que el 65% de las emprendedoras aún trabajen solas o 

con solo una ayudante. Estos pueden llevar a la inferencia de que sus negocios no están alcanzando 

la expansión esperada.
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16. ¿Ha colaborado con otras emprendedoras para impulsar proyectos comunitarios?  

Tabla 19: Colaboración entre emprendedoras 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

No, nunca 45 29% 

No, pero me gustaría 60 39% 

Sí, algunas veces 30 19% 

Sí, frecuentemente  20 13% 

Total general  155 100% 

Figura 16: Colaboración entre emprendedoras 

     

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Para esta investigación, fue interesante explorar si las emprendedoras se apoyan entre sí 

para promocionar o expandir sus negocios, aprovechando la colaboración como una herramienta 

para crecer juntas. Sin embargo, el 29% de las emprendedoras indica que nunca han colaborado 

entre sí, mientras que un 39% expresa interés en hacerlo (No, pero me gustaría), aunque no lo han 

llevado a cabo. Por otro lado, un 19% ha colaborado ocasionalmente (sí, algunas veces), y solo un 

13% lo hace frecuentemente (sí, frecuentemente), evidenciando que las colaboraciones activas son 

poco comunes. En este escenario, aunque refleja una falta de colaboración frecuente, también 

indica que, si bien no se ha dado la oportunidad de colaboración, es evidente que las 

emprendedoras muestran un interés por hacerlo. 
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3.2. ENTREVISTA 

Análisis de resultados: entrevista a Líder del colectivo de Mujeres en Pedernales 

1. ¿Cuál fue la principal motivación para fundar el colectivo de mujeres Pedernales? En el 

caso de que usted lo haya fundado 

La principal motivación para fundar el colectivo de mujeres en Pedernales, en 1998, fue la 

preocupación por los problemas de violencia que afectaban al cantón, como el maltrato hacia 

mujeres, niñas y mucha violencia en el entorno escolar. En conjunto con un grupo de voluntarias, 

la líder del colectivo de mujeres Pedernales, decidió actuar frente a esta situación, formando una 

organización que inicialmente fue parte de Mujeres Ecuatorianas. Este esfuerzo se enmarcó en los 

avances logrados con la ley contra la violencia hacia la mujer y la familia de 1995, lo que permitió 

iniciar un proceso de transformación local. 

2. Siendo su fundadora, ¿cuáles fueron las principales dificultades al inicio del colectivo? 

Las principales dificultades fueron conseguir que las autoridades reconocieran la vigencia 

de la ley que protegía a las mujeres y enfrentar el machismo predominante en el cantón. Para 

superar estos desafíos, se organizaron marchas, se colaboró con comisarías, se presentaron 

denuncias, entre otras medidas. Y estas mismas, fueron necesarias para que las mujeres en 

Pedernales comenzaran a ser escuchadas. 

3. ¿Cuáles son las barreras más significativas que han encontrado para mantener y hacer 

crecer los negocios de las mujeres emprendedoras del colectivo? 

Una de las principales barreras ha sido la falta de recursos iniciales, lo que llevó al colectivo 

a comenzar con carpas y sillas. Sin embargo, mediante la articulación con el Consejo Provincial, 

se han superado diversos obstáculos, logrando incluso la obtención de registros sanitarios. Aunque 

el proceso ha sido complejo, ha permitido un crecimiento constante y una mejora progresiva en 

los emprendimientos del colectivo. 
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4. ¿Considera usted que las mujeres emprendedoras convierten esos desafíos o barreras en 

una fortaleza o motivación? 

La entrevistada considera que el hecho de ser mujeres y tener la responsabilidad de cuidar 

a sus familias las impulsa a ser emprendedoras y a no rendirse. E indica que eso las motiva a 

mejorar cada día. Resalta también que, una mujer tiene la capacidad de transformar su hogar y 

familia, y que un emprendimiento le permite superar momentos críticos. 

5. ¿Qué tipo de apoyo, ya sea financiero o de capacitación, han recibido por parte del 

gobierno o de entidades privadas para fomentar los emprendimientos? 

Indico que al principio fue complicado, pero con el tiempo han logrado espacios de apoyo. 

El municipio y el departamento de Economía Territorial han brindado respaldo organizando ferias, 

como la Feria Provincial del Café en Pedernales. Actualmente, cuentan con el apoyo del Consejo 

Provincial, que impulsa iniciativas como Huella Manabí. Además, siguen buscando nuevas 

alianzas y recientemente han colaborado con el FED y el FUNDER en talleres de capacitación 

para mujeres emprendedoras. 

6. ¿Cómo ha implementado el colectivo estrategias para mejorar su visibilidad y el éxito de 

los emprendimientos? 

El colectivo ha implementado diversas estrategias para mejorar su visibilidad y el éxito de 

los emprendimientos; han trabajado en el área comunicacional y en la presentación de propuestas 

a ONGs. Además, están expandiendo su alcance a través de consultorías y la ejecución de 

proyectos. Cuentan con nuevas iniciativas, como un centro de capacitación y emprendimiento, y 

se han articulado con diferentes entidades para aprender sobre registros y motivar a las mujeres a 

continuar avanzando en sus negocios. 

7. Desde su perspectiva como líder del colectivo de mujeres Pedernales, ¿cómo considera 

que ha contribuido al crecimiento de los emprendimientos de mujeres al desarrollo local 

del cantón? 
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Desde su perspectiva, el colectivo ha contribuido al desarrollo económico local al mejorar 

la economía de las familias, especialmente cuando una madre logra generar recursos que 

benefician su hogar. Además, resalta el talento de las mujeres del cantón, que se destaca en áreas 

como la artesanía, bisutería, gastronomía y producción. Participar en ferias ha sido una manera de 

mostrar ese talento, lo cual, según ella, es fundamental para aprovechar el gran potencial de 

Pedernales. 

8. ¿Tienen algún tipo de colaboración con otras asociaciones, organizaciones u otras 

instituciones? 

El colectivo ha contado con el apoyo de varias instituciones desde sus inicios. Han recibido 

asistencia de la ULEAM en temas relacionados con registros y marketing digital, además de 

colaborar con el MIES, el Consejo Provincial y diversas fundaciones. Su meta es expandirse hacia 

el sector rural, alcanzando zonas como El Aguacate, Chorrera y Atahualpa, con el objetivo de 

empoderar a más mujeres y conectarlas con el mundo digital y comercial. 

3.3. FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Las observaciones realizadas a tres negocios ubicados en el cantón Pedernales 

proporcionan información importante sobre las condiciones de estos emprendimientos y su 

potencial para contribuir al desarrollo local. Los principales indicadores observados fueron el 

tamaño del local, las condiciones de higiene, la distribución de espacios, la accesibilidad, y la 

visibilidad y seguridad. 

Tamaño del Local: En general, los tres negocios tienen espacios adecuados para 

desarrollar sus actividades. Uno de ellos se destaca por tener espacios amplios que mejoran tanto 

la atención al cliente como las operaciones internas. Otro negocio cuenta con un tamaño adecuado 

para llevar a cabo sus actividades de manera eficiente, mientras que el último, aunque tiene un 
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local más ajustado, mantiene un espacio funcional que se adapta bien a las necesidades de su tipo 

de emprendimiento. 

Condiciones de Higiene: Los tres negocios mantienen buenos estándares de higiene. Los 

espacios están limpios y bien cuidados; es decir, las condiciones de limpieza en todos ellos son 

adecuadas para el desarrollo óptimo de sus actividades. 

Distribución de Espacios: La organización interna de los locales favorece la operatividad 

de los negocios y en todos los casos, la distribución facilita las actividades del personal y la 

comodidad de los clientes, por lo que permite un flujo eficiente en las operaciones. 

Accesibilidad y Caminos: Los negocios están ubicados en lugares estratégicos dentro del 

cantón Pedernales, lo que facilita el acceso de los clientes. Uno de ellos destaca por su ubicación 

accesible, lo que atrae a una amplia gama de clientes y visitantes, mientras que los otros dos 

también tienen un acceso adecuado que favorece la llegada de los consumidores locales.  

Visibilidad y Seguridad: La visibilidad es una característica importante en todos los 

negocios. Uno de ellos se beneficia de una alta visibilidad, lo que atrae a los clientes, además de 

contar con un entorno seguro. Los otros dos negocios también tienen una visibilidad adecuada y 

se encuentran en ambientes propicios para los usuarios, lo que facilita su reconocimiento y atrae a 

los clientes. 

Sintetizando, los tres negocios estudiados en el cantón Pedernales se destacan por sus 

fortalezas, que garantizan un funcionamiento eficiente y refuerzan su capacidad para contribuir al 

desarrollo local. Los aspectos observados confirman que su operatividad está bien orientada, lo 

cual es esencial para atraer y retener el interés de los clientes, fortaleciendo así su presencia en el 

mercado.   
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3.4.DISCUSIÓN 

Este apartado se fundamenta en la revisión bibliográfica previa y en los datos recolectados 

mediante encuestas, entrevistas y fichas de observación. Su enfoque está en analizar a detalle la 

interacción entre las variables seleccionadas, para determinar cómo se relacionan en el contexto 

estudiado. Este análisis permitirá no solo confirmar las conexiones propuestas, sino también 

ofrecer una comprensión más profunda de los fenómenos observados. 

En primera instancia, el crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres, 

definido como la capacidad femenina para crear y desarrollar negocios propios, enfocados en 

generar ingresos, fortalecer su autonomía económica mientras contribuyen al entorno productivo. 

En este sentido, autores como Márquez et al. (2020) y Orihuela-Ríos (2022), coinciden en que 

estas iniciativas, al surgir de la necesidad y la resiliencia, representan una respuesta adaptativa 

frente a diversos desafíos. De esta manera, hacen referencia a que no solo constituyen una fuente 

de ingresos, sino que estos negocios surgen más allá que por una convicción social; nacen de una 

profunda necesidad y resiliencia. Esta raíz, lejos de ser una limitación, se convierte en su mayor 

fortaleza. 

A lo largo de la revisión bibliográfica se identificó una teoría de crecimiento económico 

relevante para el análisis del tema. Se trata de la teoría del crecimiento de Lauchlin Currie (1984), 

misma que sugiere que el crecimiento económico no solo se vincula con factores materiales o 

técnicos, sino que también está intrínsecamente relacionado con las relaciones sociales y el estatus 

social de las personas. Y, en términos generales, la teoría propuesta tiene cierta validez; sin 

embargo, según los datos obtenidos en esta investigación, se observa que las mujeres 

emprendedoras, más que por una búsqueda de estatus social, inician sus emprendimientos por 
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necesidad, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, aunque la teoría de Lauchlin Currie 

ofrece una perspectiva interesante, en el contexto de este estudio su relevancia resulta limitada. 

En vista de que, el impacto de estos emprendimientos no se limita a la esfera individual; su 

influencia se extiende y se multiplica, tocando las fibras mismas del desarrollo local. Este 

concepto, más que, como lo define Casalis (2009), un proceso colectivo de construcción local que 

busca cohesionar los recursos territoriales en torno a un propósito común e involucra a toda la 

población. Se convierte en una transformación profunda del vínculo comunitario, motivada por la 

capacidad única de las emprendedoras para convertir los obstáculos en oportunidades de 

crecimiento. 

Utilizando como base los resultados obtenidos, se puede evidenciar que los 

emprendimientos liderados por mujeres en Pedernales no son meros generadores de ingresos, sino 

auténticos motores de transformación social y comunitaria. Ya que un impactante 41% de las 

emprendedoras reporta mejoras en su calidad de vida, mientras que un 25% percibe avances 

tangibles en los servicios locales, lo que demuestra que estas iniciativas trascienden lo individual 

para impactar profundamente en el entorno colectivo. Y pese a que solo un 13% colabora 

frecuentemente con otras emprendedoras, el interés expresado por un 39% en establecer alianzas 

revela un potencial latente para establecer redes sólidas que fortalezcan aún más el desarrollo 

comunitario. Además, la estabilidad de estos negocios, con un 36% operando por más de cinco 

años, muestra su capacidad no solo para resistir, sino para impulsar la autosuficiencia económica 

de sus comunidades. Cada venta realizada, cada empleo generado y cada recurso movilizado 

contribuyen a construir un entramado social que no solo sostiene a quienes participan en él, sino 

que también proyecta beneficios hacia la colectividad. 
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3.5. CONTESTACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo el crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres aporta al 

desarrollo local del cantón Pedernales? 

La contribución del crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres al 

desarrollo local del cantón Pedernales se manifiesta de manera clara a través de la siguiente 

manera. La expansión, o crecimiento, de estos emprendimientos, tanto a nivel físico como 

administrativo, impulsa la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que contribuye a la reducción 

del desempleo. Y, a medida que las mujeres emprendedoras logran consolidar sus negocios, la 

demanda de mano de obra local aumenta, lo que genera un ciclo de empleo. Este fenómeno crea 

un efecto multiplicador, porque las personas empleadas en estos negocios tienden a reinvertir sus 

ingresos en la misma comunidad, y este círculo virtuoso contribuye al fortalecimiento de la 

economía y, por ende, al desarrollo local, teniendo en cuenta que estos recursos permanecen dentro 

de su lugar de residencia. 
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CONCLUSIONES 

Los emprendimientos femeninos en Pedernales representan un aporte valioso al desarrollo 

local, dinamizando la economía de las localidades y creando empleos que benefician directamente 

a las comunidades. A pesar de barreras financieras y sociales, las emprendedoras destacaron por 

su resiliencia, transformando sus negocios en agentes de cambio que mejoran la calidad de vida 

de sus familias y fortalecen el flujo monetario en la localidad.  

Las barreras que enfrentan los emprendimientos de mujeres en Pedernales no solo afectan 

su crecimiento individual, sino que también muestran profundas desigualdades en la comunidad, 

por ejemplo, los prejuicios socioculturales y las carencias educativas existentes restringen su 

capacidad de generar un impacto tangible. Y, por otro lado, a nivel local, las deficiencias en 

infraestructura junto con la desarticulación entre actores clave perpetúan un entorno desfavorable 

para el desarrollo local. Sin embargo, estas barreras y limitantes representan también 

oportunidades: donde al enfrentarlas, se abre camino hacia un modelo más colectivo. 

Al analizar la relación entre el crecimiento económico de los emprendimientos de mujeres 

y el desarrollo local dentro de Pedernales, se observó que ambos están profundamente 

interconectados. Ya que, el crecimiento de los negocios femeninos en el cantón no solo refleja el 

avance de las emprendedoras a nivel individual, sino que también tiene implicaciones positivas en 

el contexto local. Este proceso se manifiesta a través de la creación de empleo, la generación de 

ingresos y otros factores que, en última instancia, contribuyen en gran manera al desarrollo local 

al estar vinculados a la revalorización de los recursos locales.  
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En respuesta al objetivo de definir estrategias para fortalecer el emprendimiento de mujeres 

y el desarrollo local en el cantón Pedernales, se identificaron diversas estrategias implementadas 

a lo largo de la investigación de parte del “colectivo de mujeres Pedernales”. Han trabajado en 

áreas comunicacionales y en la presentación de propuestas a ONGs, lo que ha facilitado la 

expansión de su alcance mediante consultorías y la ejecución de proyectos. Además, han 

impulsado nuevas estrategias, como la creación de un centro de capacitación y la articulación con 

diferentes entidades para promover registros, con el objetivo de motivar a las mujeres a continuar 

avanzando en sus negocios 
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RECOMENDACIONES  

Es de suma importancia brindar un mayor apoyo a las mujeres emprendedoras de 

Pedernales, quienes ya están demostrando su capacidad para transformar su comunidad. Para ello, 

se deben facilitar recursos para que puedan crecer, además de ofrecerles formación en áreas clave. 

Al impulsar la colaboración entre las emprendedoras, las autoridades y las empresas locales, se 

puede amplificar su impacto, logrando un cambio positivo que beneficie a toda la comunidad y 

por ende al cantón. 

Se propone crear un fondo de crédito exclusivo para mujeres emprendedoras, con 

condiciones accesibles y apoyo en administración, marketing y tecnología. Además, es importante 

considerar la formación de una mesa de trabajo entre autoridades, empresas y la comunidad para 

mejorar caminos, crea mayor acceso a internet a más comunidades, por ejemplo. Siendo así, estas 

acciones deben incluir campañas que fortalezcan la unión comunitaria, resaltando el rol de las 

emprendedoras en el progreso de Pedernales. 

Para futuras investigaciones, se recomienda explorar más a fondo el impacto de las políticas 

públicas locales en el crecimiento de los emprendimientos de mujeres, así como la efectividad de 

las estrategias de apoyo gubernamental. También, sería ventajoso investigar la relación entre la 

infraestructura digital y el acceso de las emprendedoras a mercados más amplios, para identificar 

oportunidades de crecimiento aún no aprovechadas. 

Se recomienda consolidar el centro de capacitación con formación práctica en finanzas, 

marketing digital y técnicas de negociación. Además, organizar ferias locales periódicas para 

visibilizar productos y servicios, fortaleciendo el comercio directo y el reconocimiento del 

emprendimiento femenino en la comunidad de Pedernales. 
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ANEXOS 

Anexos 1: Población  
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Fuente: Colectivo de mujeres Pedernales, 2024 
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Anexos 2: Preguntas de encuestas 

1. O1 ¿Qué tipo de comercio realiza en su emprendimiento? 

a. Comercio electrónico (Ventas en línea) 

b. Comercio ambulante o ventas en la calle 

c. Venta de productos artesanales 

d. Venta de alimentos y bebidas 

e. Comercio de ropa y accesorios 

f. Tienda de abarrote 

g. Servicios 

h. Otras 

2. O1 ¿Cuál es la duración de su negocio hasta la fecha? 

a. Menos de 1 año 

b. De 1 a 3 años 

c. De 3 a 5 años 

d. Otras 

3. O1 ¿Qué tipo de apoyo considera indispensable para el crecimiento de su negocio? 

a. Financiero 

b. Capacitación 

c. Asesoría 

d. Habilidades educativas 

e. Otras 

4. O1 ¿Ha tenido alguna dificultad en el mundo empresarial por ser mujer? 

a. Sí, frecuentemente 

b. Sí, ocasionalmente 

c. No, nunca 

d. No estoy segura 

5. O1 ¿Qué barrera considera que le afectó más al iniciar su emprendimiento? 

a. Barreras financieras 

b. Barreras socioculturales 

c. Barreras empresariales 

d. Barreras educativas y de habilidades 

e. No han afectado en absoluto 

6. O1 ¿Qué barreras financieras le han afectado más? 

a. Elevados costos de insumos y materia prima 

b. Falta de información financiera adecuada 

c. Dificultad para obtener préstamos debido a requisitos complejos 

d. No han afectado en absoluto 

7. O1 ¿Qué barreras socioculturales le han afectado más? 

a. Dependencia económica conyugal 
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b. Equilibrio trabajo-familia 

c. Autoconfianza 

d. Resistencia al cambio 

e. No han afectado en absoluto 

8. O1 ¿Qué barreras empresariales le han afectado más? 

a. Desafíos en la negociación 

b. Sesgo de género en el entorno empresarial 

c. Competencia fuerte 

d. Problemas de gestión de recursos 

e. No han afectado en absoluto 

9. O1 ¿Qué barreras educativas y de habilidades le han afectado más? 

a. Desigualdad en la educación 

b. Deficiencia en la formación básica  

c. Escaso conocimiento en tecnología 

d. Educación formal incompleta 

e. No han afectado en absoluto 

10. O1 ¿Qué desafíos enfrentó debido a sus responsabilidades familiares? 

a. Dificultades para cumplir con plazos 

b. Problemas para encontrar tiempo para el negocio 

c. Impacto en la calidad de su trabajo 

d. Ningún desafío importante 

11. O2 ¿Qué cambios positivos ha notado en su comunidad desde que comenzó su negocio? 

a. Mayor empleo para mujeres 

b. Aumento en su nivel de vida 

c. Crecimiento del turismo o comercio en la comunidad 

d. Incremento en la participación comunitaria 

e. Ningún cambio 

f. Otras 

12. O2 ¿Cuánto dinero aproximadamente utilizó para comenzar su negocio? 

a. Menos de $50 

b. Entre $50 y $100 

c. Entre $100 y $200 

d. Más de $200 

13. O2 ¿Cuál es el ingreso mensual aproximado que genera su negocio? 

a. Menos de $50 

b. Entre $50 y $100 

c. Entre $100 y $200 

d. Más de $200 

14. O2 ¿Con cuántas personas usted inició su negocio? 

a. Ninguna, yo sola 
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b. 2 a 3 personas 

c. 3 a 6 personas 

d. 6 a más 

15. O2 ¿Cómo describiría el tamaño de su emprendimiento? 

a. Muy pequeño (1-2 personas) 

b. Pequeño (3-5 personas) 

c. Mediano (4-6 personas) 

d. Grande (6-más personas) 

16. O2 ¿Ha colaborado con otras emprendedoras para impulsar proyectos comunitarios? 

a. Sí, frecuentemente 

b. Sí, algunas veces 

c. No, pero me gustaría 

d. No, nunca 
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Anexos 3: Fichas de observación (1) 

 

 

  

   FICHA DE OBSERVACIÓN   

Situación por observar: Emprendimientos de mujeres en el Cantón Pedernales, Manabí   

Objetivo: Observar el estado de los emprendimientos 

Fecha de observación: 03-10-2024 

Ubicación: Cantón Pedernales 

Nombre del observador: Bone Cagua Genesis Valentina   
Nombre del emprendimiento: Cañuela   
Nombre de la emprendedora: Karina 

Edad de la emprendedora:  ------ 

 Indicadores por evaluar   ESTADO  

DESCRIPCIÓN   Excelente  Bueno   Regular  Malo  Comentario  

Condiciones Generales del 

Local  
        

   

Tamaño de local    X        

Condiciones de Higiene      X        

Distribución de espacios      X       

Equipamiento del local    X          

Infraestructura y caminos             

Acceso al emprendimiento     X          

Estado de camino     X          

Otros aspectos relevantes             

Seguridad en el entorno     X          

Visibilidad del 

emprendimiento  
      X   

   

Evaluación global             

Condiciones generales del 

emprendimiento  
   X       
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Anexos 4: Fichas de observación (2) 

 

 

  

   FICHA DE OBSERVACIÓN   

Situación por observar: Emprendimientos de mujeres en el Cantón Pedernales, Manabí   

Objetivo: Observar el estado de los emprendimientos 

Fecha de observación: 03-10-2024 

Ubicación:  Cantón Pedernales 

Nombre del observador: Bone Cagua Genesis Valentina   
Nombre del emprendimiento: Keni Kar  
Nombre de la emprendedora: Narcisa Basurto 

Edad de la emprendedora:  40 

 Indicadores por evaluar   ESTADO  

DESCRIPCIÓN   Excelente  Bueno   Regular  Malo  Comentario  

Condiciones Generales del 

Local                 

Tamaño de local      X         

Condiciones de Higiene       X         

Distribución de espacios         X       

Equipamiento del local       X         

Infraestructura y caminos              

Acceso al emprendimiento       X         

Estado de camino         X       

Otros aspectos relevantes              

Seguridad en el entorno       X         

Visibilidad del 

emprendimiento         X       

Evaluación global              

Condiciones generales del 

emprendimiento       X         
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Anexos 5: Fichas de observación (3) 

 

 

 

 

 

 

   FICHA DE OBSERVACIÓN   

Situación por observar: Emprendimientos de mujeres en el Cantón Pedernales, Manabí   

Objetivo: Observar el estado de los emprendimientos 

Fecha de observación: 03-10-2024 

Ubicación:  Cantón Pedernales 

Nombre del observador: Bone Cagua Genesis Valentina   
Nombre del emprendimiento: CleanOk Lavandería y tintorería   
Nombre de la emprendedora: Nicol Briones  

Edad de la emprendedora:  22 

 Indicadores por evaluar   ESTADO  

DESCRIPCIÓN   Excelente  Bueno   Regular  Malo  Comentario  

Condiciones Generales del 

Local                 

Tamaño de local      X          

Condiciones de Higiene         X          

Distribución de espacios            X       

Equipamiento del local                 

Infraestructura y caminos                 

Acceso al emprendimiento      X           

Estado de camino      X           

Otros aspectos relevantes                   

Seguridad en el entorno         X          

Visibilidad del 

emprendimiento         X          

Evaluación global                 

Condiciones generales del 

emprendimiento         X          
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Anexos 6: Lugares observados 
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Anexos 7: Fotos de tutorías de titulación   
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Anexos 8: Fotos de levantamiento de información  

 

 


