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RESUMEN  

El trabajo de investigación analiza las causas y los efectos que tienen los programas de 
emprendimiento social a niveles internos y externos dentro del contexto social, para aquello se aplicó 
una metodología de carácter, cualitativo, cuantitativo y descriptivo, utilizando instrumentos como son 
la ficha bibliográfica, guía de observación y un formato de encuesta, que fueron aplicadas a 
comerciantes de una ciudad de Ecuador. Los primeros resultados aproximan que la mayoría de los 
comerciantes pertenecen a sexo masculino y que oscilan en edades de los 35-55 años, ponderados 
de un grado académico de nivel medio, así mismo la guía de observación permitió destacar entornos 
sociológicos, como el cual destaca el medio de venta como proceso de adquisición de productos de 
usabilidad diaria.  Otro aspecto importante es que la economía está siendo observada por 
instituciones de educación superior, que por medios de planes de vinculación permiten tener 
acercamientos directos con micro emprendedores y que accionan programas sobre el sector de 
emprendimiento, mejorando y asesorando las guías de acción y de requerimiento. La competencia de 
un trabajador social dentro del emprendimiento puede verse reflejada en que debe ser quien 
produzca un cambio de apoyo sistematizando brindando la prioridad social como ente de destrezas y 
competencias, asistiendo dentro de un centro específico la calidad y la movilidad de la gestión para 
realizar una armonía sistemática y de soporte técnico.  

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRAC  
This research work analyzes the causes and effects of social entrepreneurship programs at internal 
and external levels within the social context, for which a methodology of character, qualitative, 
quantitative and descriptive was applied, using instruments such as the bibliographic record , 
observation guide and a survey format, which were applied to merchants of a city in Ecuador. The first 
results show that most of the traders belong to males and that they range in ages of 35-55 years, 
weighted by a medium-level academic degree, likewise the observation guide allowed highlighting 



sociological environments, such as the means of sale as a daily usability product acquisition process. 
Another important aspect is that the economy is being observed by institutions of higher education, 
which by means of linking plans allow direct approaches with micro entrepreneurs and that drive 
programs on the entrepreneurship sector, improving and advising the guidelines of action and 
requirement. The competence of a social worker within the enterprise can be reflected in the fact that 
it should be the one who produces a change of support by systematizing providing the social priority 
as an entity of skills and competences, assisting within a specific center the quality and mobility of the 
management to carry out a systematic harmony and technical support. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El emprendimiento social hace referencia a una empresa cuya prioridad es la de satisfacer las 
necesidades de la sociedad de su entorno a través de una figura empresarial. Su objetivo tiene un 
gran carácter social, por lo que la obtención de máximos beneficios pasa a un segundo plano. Eso sí, 
debes tener en cuenta que el emprendimiento social no equivale a ser una organización sin ánimo de 
lucro que no busca beneficios. Obviamente, la persona que apuesta por el emprendimiento social 
necesita obtener beneficios para subsistir. Su principal diferencia respecto a las empresas 
tradicionales es que no quiere obtener beneficios por encima de todo. Sino que establece como 
prioridad diversos principios sociales, éticos y medioambientales. Estos emprendedores sociales van 
más allá de la obtención pura y dura de ganancias, enfocando su actividad a la creación de valor 
(Emprende, 2016). El Emprendimiento Social es un término un acercamiento práctico, innovador y 
sustentable a los problemas económicos y sociales, un acercamiento que divide sectores y 
disciplinas basándose en ciertos valores y procesos comunes para todos los emprendedores sociales 
independientemente de cual sea su enfoque, o si su organización es con fines de lucro o sin fines de 
lucro (Schwab Foundation, 2018).   

Un emprendedor social es una persona que tiene tanto una idea poderosa para causar cambio social 
positivo y la creatividad, habilidades, determinación y empuje para transformar la idea en realidad. 
Los emprendedores sociales combinan comprensión, oportunismo, optimismo e ingenio de 
emprendedores de negocios, pero se dedican a perseguir cambio social o “utilidad social” en lugar de 
utilidad financiera. (Bornstein,2012). El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar 
las las causas y los efectos que tienen los programas de emprendimiento social a niveles internos y 
externos dentro del contexto social. las causas y los efectos que tienen los programas de 
emprendimiento social a niveles internos y externos dentro del contexto social. Para el proceso de la 
investigación se realizó una metodología de carácter cualitativo, cuantitativo y descriptivo que 
permitió realizar analizar las causas y los efectos que tienen los programas de emprendimiento social 
dentro de diferentes contextos, para aquello el método descriptivo permitió observar elementos que 
se desarrollan dentro de la investigación.  Según sampiere indica que los estudios descriptivos 
permiten detallar situaciones y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta, determinando cierto 
fenómeno. Para aquello, se determinó la usabilidad de este método dentro de la investigación y el 
cualitativo que aplica todos sobre los referentes y elementos de investigación. En el primer momento 
de la metodología se comprende de la investigación informacional que consistió en elaborar una ficha 
bibliográfica para sustentar todos los referentes teóricos sobre este campo de estudio, marcando la 
información primaria y secundaria. Es importante resaltar que la economía de la ciudad de Portoviejo 
está en un gran porcentaje por la comercialización de productos de diferentes aspectos, que son de 
venta autorizadas por las ordenanzas gubernamentales, en este sentido es importante la 
regularización de costo y de procesos de adquisición para los usuarios.   

2. OBJETIVO  

 Analizar las causas y los efectos que tienen los programas de emprendimiento social a niveles 
internos y externos dentro del contexto social.  

 

https://www.emprendepyme.net/la-asociacion-sin-animo-de-lucro.html
https://www.emprendepyme.net/la-asociacion-sin-animo-de-lucro.html


4. METODOLOGÍA  

Para el proceso de la investigación se realizó una metodología de carácter cualitativo, cuantitativo y 
descriptivo que permitió realizar analizar las causas y los efectos que tienen los programas de 
emprendimiento social dentro de diferentes contextos, para aquello el método descriptivo permitió 
observar elementos que se desarrollan dentro de la investigación.  Según sampiere indica que los 
estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta, 
determinando cierto fenómeno. Para aquello, se determinó la usabilidad de este método dentro de la 
investigación y el cualitativo que aplica todos sobre los referentes y elementos de investigación. En el 
primer momento de la metodología se comprende de la investigación informacional que consistió en 
elaborar una ficha bibliográfica para sustentar todos los referentes teóricos sobre este campo de 
estudio, marcando la información primaria y secundaria. El segundo momento se basó en aplicar una 
guía estructurada para obtener los diferentes programas de emprendimiento social que son aplicados 
por instituciones públicas, para aquello el contraste se mantuvo con la incidencia local, provincial y 
nacional de Ecuador. El enfoque cuantitativo, describió mediante una encuesta estructura a las 
personas que radican del micro emprendimiento para conocer el estado situacional de sus procesos. 
Se aplicó a población que pertenece a la ciudad de Portoviejo, con una muestra de 100 
comerciantes.  

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

Siendo el empleo y la educación derechos fundamentales para los ciudadanos en los estados 
sociales, estos son garantía para generar condiciones de vida dignas y facilitar el desarrollo 
económico y social del país, en circunstancias de equidad y de bienestar general, ofreciendo 
oportunidades que orienten y propicien el desarrollo humano (Duarte, 2009). El sistema económico 
global se ha ido transformando notablemente en las últimas décadas. Sin embargo, el nuevo modelo 
que se ha configurado, basado principalmente en la competencia y las nuevas tecnologías, lejos de 
resolver muchos de los problemas que ya de por sí existían en la economía mundial los ha 
agudizado. La pobreza, la desigualdad, la exclusión social o los problemas medioambientales son 
hoy más graves que hace tres décadas (Santos,2013).   En este sentido la actuación de nuevos 
conceptos indica que la generación de nuevas empresas se ha convertido en un reto permanente 
para las diferentes instancias gubernamentales, por cuanto existe una necesidad de generar fuentes 
de empleo y riqueza de forma permanente, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de las comunidades, en el entendido de que el emprendimiento es un motor de 
desarrollo. En este contexto, los emprendedores se convierten en un eje fundamental, puesto que 
son ellos los que identifican las oportunidades y actúan en pro de su aprovechamiento. Así pues, el 
fomento de la actividad emprendedora requiere del estudio de motivaciones y percepciones propios 
del contexto local (Marulanda, 2016). La palabra emprendimiento viene del francés “entrepreneur”, 
que significa pionero; se refiere a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para 
alcanzar una meta; es también utilizada para la persona que inicia una nueva empresa o proyecto. 
Así mismo, este término se atribuyó a aquellas personas que fueron innovadoras o agregaban valor a 
un producto ya existente. Por lo tanto, la acepción que se tomó es la que se refiere a la aptitud y 
actitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos, que va más allá, que 
le permite dar un paso más (Jaramillo, 2008).  

Para aquello el emprendimiento social (ES) es un fenómeno de complejo abordaje, pues se refiere a 
una orientación laboral y social específica, centrada en el desarrollo de proyectos laborales y sociales 
que no pueden catalogarse solo como emprendimiento tradicional. Es decir, va más allá de generar 
un negocio rentable en vistas de una oportunidad o necesidad de emprender. Implica elaborar, 
ejecutar y sustentar iniciativas orientadas a la superación de una dificultad social, y el logro de un 
beneficio común a un grupo humano, ya sea por medio de actividades empresariales o social-
comunitarias (Bargsted, 2013). En el escenario económico mundial, la presión de las organizaciones 
por innovar ha generado una gran demanda por la educación en emprendimiento, en la perspectiva 
de proveer la cultura del ámbito creador del ser humano al servicio de la economía capitalista 
dominante, Pues bien, desde la visión ontológica, el emprendimiento es inherente a la esencia del 
ser, está presente en cada una de las acciones que desarrolla para la búsqueda de la transformación 
y mejoramiento de sus condiciones de vida, pero como muchos de los atributos humanos (Orrego, 
2008). Por otra parte, es importante resaltar que el emprendimiento cumple otros objetos o alcances 
para aquello se identificó que el emprendimiento social cuenta con un esquema de discusión y 



reflexión durante cuatro ciclos académicos equivalentes a un año y a tres créditos del plan de 
estudio; estos inician desde el mes de enero y finalizan en diciembre. Durante este proceso de 
formación se abarcan diferentes temáticas que incluyen el desarrollo de competencias investigativas, 
tecnológicas, normativas y sociohumanísticas que se construyen con la temática; en este sentido, se 
puede decir que dichas temáticas permiten a la Institución mantener unos estándares de calidad y 

cumplir con la formación integral de los futuros empresarios (Ocampo, 2016).   

En este sentido también se debe visualizar que enfoques actuales existen frente al emprendimiento 
por una parte la internacionalización de las economías y la globalización de los mercados obligan al 
estudiante graduado y al que está por egresar, cambiar la forma como se ve a sí mismo, y en 
especial la manera en que proyecta su futuro. Ahora, el estudiante que se forma en la era del 
conocimiento y la innovación piensa egresar y crear empleo en lugar de egresar para emplearse 
(CienciaUAT, 2006).  El emprendimiento ha cobrado interés para las escuelas de negocios desde la 
década de los ochenta debido a la relación con la creación y dirección de empresas, entre otras 
razones. El emprendimiento es un campo vasto que involucra diferentes tópicos como financiación 
del emprendimiento, características del emprendedor, emprendimiento corporativo, empresas de 
familia, reconocimiento de oportunidades, aprendizaje y emprendimiento social, entre otros (Guzmán, 
2008).   

Se contrasta de forma crítica otro aspecto relacional en donde dentro del contexto se debe reconocer 
que la creatividad es el pilar fundamental del emprendimiento y aunque se conocen algunas 
metodologías para enseñar el emprendimiento, no existe actualmente un consenso con respecto a 
una metodología en particular, sino que solo en torno a algunos elementos comunes que es 
necesario destacar y utilizar dentro de la formación de los emprendedores como el liderazgo, trabajo 
en equipo, orientación al logro (Wompner, 2012). El emprendimiento social pude ser definido como la 
habilidad de reconocer oportunidades para resolver problemas sociales. El emprendimiento social y 
su modelo de empresa es una novedosa solución a un problema social que se considera efectiva, 
eficiente, sustentable y crear valor social (Palacios, 2010).  En otra instancia se puede indicar que 
algunos de los factores que inciden en el emprendimiento social, tienen que ver con la capacidad de 
fomentar una nueva cultura basada en la motivación al logro, lo cual genere en la población atendida 
el aprovechamiento de sus habilidades y destrezas para crear riqueza, trabajo y un ambiente 
favorable para vivir dignamente en comunidad. El ciclo del emprendimiento debe iniciar con la 
motivación y la generación de ideas, incluso si el emprendimiento es por necesidad, estas ideas 
pasan a una etapa de evaluación como una iniciativa de negocio y luego un plan de negocio donde 
se evalúa su factibilidad en el mercado (Arbeláez, 2011). Las empresas, como parte de su 
responsabilidad ante la sociedad, pueden y deben contribuir al empleo y el emprendimiento.  

Pueden contribuir a través de la creación de empleos directos, en condiciones compatibles con la 
dignidad humana, y en particular a la reducción del desempleo juvenil a través de su participación en 
programas de aprendizaje y entrenamiento (Vives, 2013). En ese contexto, el término 
emprendimiento dentro de la economía social es asociado a una acción, a través de la cual el 
individuo o la comunidad, logran canalizar. La idea es el germen de la empresa y será fruto de una 
reflexión y un convencimiento que obsesione al emprendedor, que debería de materializarse en una 
empresa, sujeta a la adopción de múltiples decisiones (De Pablo, 2009). La elección de la situación 
espacial de la empresa es una de las resoluciones más trascendentes que el emprendedor ha de 
adoptar que influirá no sólo en su empresa, sino también en el desarrollo localizar iniciativas de 
desarrollo buscando el mejoramiento de sus condiciones de vida (García, 2013).  Un ejemplo que se 
pone en manifiesto sobre sostenibilidad en el emprendimiento es que existe variantes que estudian al 
contexto macro y la organización de cada continente, en este sentido dado el peso que tienen en el 
crecimiento económico y, especialmente, el impacto social positivo de sus actuaciones de creación 
de empleo sostenible e inclusivo, la Comisión Europea ha decidido priorizar el apoyo a la economía 
social.  

Más en concreto, a las empresas sociales y a los emprendedores sociales. Para ello, su objetivo es la 
creación de un entorno económico y operativo que promueva su desarrollo y facilite su financiación 
(Valcárcel, 2012).  A este contexto se le da un empuje de aplicación, conceptualizando metodologías 
o modelos propuestos un ejemplo es el modelo de negocio propuesto para la UNAC, específicamente 
en el bloque de Relaciones con el cliente y Propuesta de valor, describe elementos distintivos de la 
educación adventista; como la filosofía del desarrollo armonioso de todas facultades: físicas, 
mentales y espirituales; a través de la sinergia entre la actividad académica, espiritual y laboral, 
ampliada al interior de la institución. Estas características distintivas se consideran fundamentales en 
el éxito del desarrollo del modelo de negocio propuesto para la institución; a razón de que el cliente 
espera recibir un servicio coherente con la filosofía promulgada, en otras palabras, el usuario valora 
el servicio desde dos perspectivas; la primera por la calidad de los programas académicos y, la 



segunda, por la particularidad de la filosofía adventista, reflejada en los diferentes procesos de la 
institución (Naranjo, 2015). Desde hace un poco más de una década, el emprendimiento empresarial 
y social se ha convertido en la mayoría de los países, en un foco de mayor atención, optimismo y 
esperanza para gobiernos y diferentes agentes sociales, pasando de brindar formación y apoyo a 
capital semilla el cual ha sido importante, pero no suficiente, a ser hoy un soporte más integral y 
sinérgico, que involucra a actores como gobierno local, regional y nacional, quienes implementan las 
políticas públicas socioeconómicas y de emprendimiento como factor natural en sus agendas, de tal 
manera que se brinden las condiciones necesarias para que el emprendimiento sea tema de práctica 
real en centros de estudios e investigaciones así como en universidades formando, motivando e 
incentivando a hacer empresa a través de diversos modelos asociativos, especialmente en torno a 
las cooperativas y a la economía social (Salinas, 2012). Todo ello, quizá, permita configurar un 
modelo de emprendimiento distinto; un modelo de emprendimiento que pueda adjetivar como un 
modelo de emprendimiento social; protagonizado por entidades con características diferentes a las 
empresas mercantiles tradicionales, donde los fines sociales como la generación de empleo estable y 
de calidad, la inserción social, la conservación del medio ambiente, las sostenibilidades constituyan la 
prioridad (Sánchez, 2015).  

El capital social constituye un activo estratégico de las empresas, facilitándoles el acceso y la 
explotación de nuevos recursos e influyendo positivamente en sus resultados. Dada la relevancia del 
capital social, resulta crucial conocer qué factores favorecen el desarrollo del mismo en el contexto 
organizacional (Delgado, 2013). Por otro lado, se indica también que los problemas que se han 
venido presentando en la sociedad causan estrategos persistentes que son producente del mismo 
contexto. La crisis vivida en los últimos años ha tenido como consecuencia que el emprendimiento se 
haya contemplado como una salida de ésta y, en concreto el emprendimiento social como forma de 
detectar necesidades sociales y así transformar gradualmente la vida de los individuos y, por ende, 
de la sociedad. Aunque se pueda pensar que el emprendimiento social es un concepto nuevo, no es 
así. El interés por investigar este tipo de emprendimiento comenzó a partir de los años 80 
coincidiendo a su vez con el debate sobre las implicaciones de implantar o no responsabilidad social 
corporativa (Escamilla, 2018). La crisis del estado de bienestar genera cada vez más desigualdades 
que pueden ser paliadas en parte por iniciativas de emprendeduría social. Además de ser una fuente 
de creación de autoempleo, la emprendeduría social tiene un papel crítico con el Estado, ya que 
denuncia situaciones de abandono de la Administración, al mismo tiempo que realiza sus funciones 
desde una posición de expertos por su proximidad y conocimiento sobre el tema, con el objetivo de 
velar siempre por un interés o beneficio social (Cerveró, 2014).  

Las intervenciones en emprendimientos sociales suelen enfocarse en los resultados económicos 
financieros de las unidades económicas sobre las que las instituciones hacen su acompañamiento. El 
paradigma es que la derrama económica de dicha unidad impacte positivamente a su zona y le 
suponga un apoyo contra la marginación en la que normalmente se ubica (Robles, 2016). Las 
dificultades con que se encuentran los recién diplomados en trabajo social para insertarse en el 
mercado laboral, cuando aún se necesitan más recursos y hay muchas posibilidades de generar 
nuevos servicios de proximidad a la comunidad, nos plantea a los formadores el desafío de tener que 
preparar a los futuros profesionales para ser emprendedores en iniciativas sociales con el doble 
objetivo de aumentar la oferta de servicios a la población y a la vez las posibilidades de inserción 
profesional (Pelegri, 2004).  Por otra parte, las aportaciones del alumnado del área de trabajo social 
inciden en la necesidad en el aula las experiencias concretas y cercanas de emprendedores/as a 
servicios sociales que expliquen la motivación, el proceso, las decisiones tomadas, así como el 
escenario social organizativo que les permita crear y recrear sus posibilidades, al igual que les 
permita conocer de primera mano el papel de la intervención en gestión que lleva acabo los y las 
profesionales del trabajo social en la comunidad (Martínez, 2016).   

En un estudio sobre emprendimiento la autora, (Madrigal, 2014) indica que es urgente fomentar la 
cultura emprendedora en el estudiante, pero además que sea también en el emprendurismo social. 
Porque éste se percibe lejos de ser emprendedor; Los resultados nos reflejan que se tiene que 
fomentar el desarrollo del espíritu empresarial para fortalecer la actitud emprendedora y la visión de 
empresa ya sea social o individual y también en el estudiante.  

 

 

 

 



 

6.  RESULTADO E INTERPRETACIÓN  

 

En el siguiente esquema se detallarán la obtención de los datos cuantitativos, los cuales están 
contrastados con los instrumentos aplicados mediante el proceso de investigación.  

La población seleccionada fue a los comerciantes que se encuentran ubicados en la ciudad de 
Portoviejo, Manabí, Ecuador, de los cuales se tomó como muestra 100 personas indistintas del sexo 
y de edades.  

Tabla 1 

GENERO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta tabla se realizó la identificación de personas que laboran como comerciantes en la ciudad de Portoviejo. 

 

Interpretación: 

En la siguiente tabla se puede observar que el 60% de las personas encuestas son hombres, y el 
40% pertenecen al género femenino, en este sentido la población no estuvo enfocada en determinar 
quienes trabajan más, sino que trato de identificar el género de las personas.  

 

ITEM CANTIDAD % TOTAL 

GÉNERO     

MASCULINO 60 60% 60 

FEMENINO 40 40% 40 

   100 



Tabla 2 

QUÉ TIPO DE FINANCIAMIENTO RECIBE PARA AUMENTAR SU NEGOCIO 

ÍTEMS CANTIDAD % TOTAL 

ENTIDAD PUBLICA 50 50% 50 

ENTIDAD PRIVADA 30 30% 30 

MIEMBROS EXTERNOS 10 10% 10 

TERCERAS PERSONAS 10 10% 10 

                                                            100 

Nota: En esta tabla se realizó el tipo de inversión que realizan los comerciantes en la ciudad  

Interpretación:  

En la siguiente tabla se puede observar que la el 50% de los comerciantes afirmaron que reciben 
financiamiento de instituciones públicas, como son préstamos y accesos a créditos por banco del 
estado, mientras el 30% lo reciben de entendida privadas, por las cuales las tasas de 
porcetualizacion de crédito suelen ser un poco elevadas, en un 10% de las personas dicen que han 
recibido prestamos por personas que realizan prestamos de forma indirecta.  

 

 

Tabla 3 

HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE 
CAPACITACIÓN     

ÍTEM CANTIDAD % TOTAL 

PUBLICA  50 50% 50 

PRIVADA  25 25% 25 

ORGANIZACIÓN 
INDEPENDIENTE 25 25% 25 

   100  
Nota: En esta tabla se analizó el tipo de institución que brinda capacitación a los comerciantes de la ciudad de Portoviejo  

 

Interpretación: 

En esta tabla se puede observar que el 50% de los comerciantes reciben capacitación de 
instituciones públicas los cuales unos dijeron que estudiantes de universidad han llegado a participar 
con programas sobre emprendimiento, en otro espacio también menciona que les ha ayudado a tener 
una mejor perspectiva sobre el mismo negocio. El 25% de respondieron que han sido capacitados 
por instituciones privadas y otras que son independiente.  

 

  

 



7. CONCLUSIÓN  

A modo de conclusión es importante resaltar que la economía de la ciudad de Portoviejo está en un 
gran porcentaje por la comercialización de productos de diferentes aspectos, que son de venta 
autorizadas por las ordenanzas gubernamentales, en este sentido es importante la regularización de 
costo y de procesos de adquisición para los usuarios.  La mayor parte de los comerciantes indican 
que el sistema de capacitación es importante para poder mejorar las venta y la atención, destacan 
que la actividad monetaria está ligada a mejorar los procesos de atención y que transversaliza 
diferentes contextos dentro su aplicación. Otro aspecto importante es que la economía está siendo 
observada por instituciones de educación superior, que por medios de planes de vinculación permiten 
tener acercamientos directos con micro emprendedores y que accionan programas sobre el sector de 
emprendimiento, mejorando y asesorando las guías de acción y de requerimiento. La competencia de 
un trabajador social dentro del emprendimiento puede verse reflejada en que debe ser quien 
produzca un cambio de apoyo sistematizando brindando la prioridad social como ente de destrezas y 
competencias, asistiendo dentro de un centro específico la calidad y la movilidad de la gestión para 
realizar una armonía sistemática y de soporte técnico.  
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