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Resumen 
 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo contribuir en el proceso de desarrollo de 

los emprendedores de la ciudad de Guayaquil mediante el planteamiento de políticas públicas 

que estarán reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del Municipio 

de Guayaquil, teniendo como prioridad velar por el bienestar de los emprendedores además de 

facilitarle los recursos necesarios, que les permita mejorar la situación actual que se vive ante 

el aumento del desempleo. Teniendo como variable independiente los emprendimientos y como 

variable dependiente la generación de empleo. El diseño de investigación utilizado es el 

descriptivo, de alcance temporal Transeccional y la metodología es de tipo deductivo, es decir 

de lo general a lo particular, haciendo uso de las encuestas y entrevistas como técnicas de 

investigación. La muestra en estudio corresponde a 180 emprendedores de la ciudad de 

Guayaquil. Los resultados revelaron que los emprendimientos sirvieron de una u otra manera 

como una fuente generadora de empleo, pero se manifestó la necesidad de introducir estrategias 

que favorezcan a las personas que tienen el deseo de emprender pero que por diversas 

circunstancias tienen limitaciones a lo hora de poner en marcha su emprendimiento. Por lo que 

se plantea como propuesta una lista de recomendaciones de políticas públicas como estrategia 

de desarrollo para los emprendedores de la ciudad portuaria. 
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Abstract 
 

The objective of this thesis is to contribute to the development process of entrepreneurs in the 

city of Guayaquil through the proposal of public policies that will be regulated by the 

Superintendence of Popular and Solidarity Economy and the Municipality of Guayaquil, having 

as a priority to ensure the welfare of entrepreneurs and to provide them with the necessary 

resources to improve the current situation that is being experienced due to the increase in 

unemployment. The independent variable is entrepreneurship and the dependent variable is 

employment generation. The research design used is descriptive, of transectional scope and the 

methodology is deductive, that is to say, from the general to the particular, using surveys and 

interviews as research techniques. The sample under study corresponds to 180 entrepreneurs in 

the city of Guayaquil. The results revealed that the enterprises served in one way or another as 

a source of employment generation, but there was a need to introduce strategies that favor 

people who have the desire to undertake but for various circumstances have limitations when it 

comes to launching their enterprise. Therefore, a list of public policy recommendations is 

proposed as a development strategy for entrepreneurs in the port city. 

 

     Keywords: Unemployment, Employment, Public Policies, Entrepreneurship 
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Introducción 
 

Finalizada la segunda década del siglo XXI, el Ecuador permanece estancado en el 

subdesarrollo, donde su principal ingreso proveniente de la venta de petróleo no logra formar 

nuevas fuentes de empleo adecuado para la ciudadanía, además de  ejecutarse políticas públicas 

ineficientes por no estar acorde a la realidad socioeconómica del  país y la necesidad de  acceso 

a financiamiento para solventar la deuda pública pone en manifiesto el desarrollo del Ecuador, 

en especial, con la pandemia del COVID-19, la situación económica  del país se deterioró más,  

sufriendo una drástica recesión económica evidenciándose en un incremento de la informalidad 

y del  desempleo que son consecuencias que más se perpetran en el contexto ecuatoriano.  

El emprendimiento surge como una alternativa estratégica para las personas que no tuvieron 

la oportunidad de acceder a un trabajo estable, y aquellas que por motivos de fuerza mayor 

perdieron un puesto de trabajo a causa de la pandemia, enfrentándose evidentemente a una etapa 

de desempleo. Por lo tanto, el emprendimiento contribuye al impulso del crecimiento 

económico promoviendo las cadenas de valor. Siendo el Ecuador uno de los países con una 

elevada tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), al 2019 posee una tasa del 36,2% 

indicando que la mayor parte de los emprendimientos son nuevos, indagando que se registran 

más usuarios que tienen la intención de poner en marcha un emprendimiento inducidos por la 

necesidad de consumo para subsistir. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en analizar las consecuencias que originó la 

pandemia del COVID-19 en las actividades económicas de Guayaquil, determinando el impacto 

socioeconómico en las familias, además de comprobar en qué medida se generaron nuevas 

fuentes de empleo a través de los emprendimientos.  

En el capítulo I, se explica la problemática actual que experimentan los guayaquileños, 

presenciando que el país sufre una contracción económica detonada por el virus del COVID-

19, considerando los débiles servicios públicos que se ofrecen y la disponibilidad para acceder 

a un empleo adecuado es limitada, logrando evidenciar un escenario ineficiente para la calidad 

de vida de la población, incidiendo que más familias se sumerjan en el umbral de la pobreza y 

el desempleo. Conjuntamente se introducirán los objetivos generales y específicos, con su 

respectiva justificación e hipótesis de investigación que servirán para amparar el desarrollo del 

estudio. 
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En el capítulo II, se presentarán las teorías económicas, la base legal, el contexto a nivel 

nacional e internacional y sus referentes empíricos que articularán la base constructiva del 

estudio de la investigación determinando el impulso del emprendimiento en medio de la 

pandemia del COVID-19. 

En el capítulo III, se presentará la metodología con el cual se basará la investigación, 

evidenciando sus enfoques, modalidades, métodos y alcances investigativos, además de 

establecer las variables que participan en este estudio, con la finalidad de especificar la muestra 

de la población con la que se pretende recopilar la información y determinar una posible 

solución a la problemática existente.  

En el capítulo IV, se manifestarán los resultados obtenidos a través de la recolección de datos, 

con su respectivo análisis y discusión de resultados, relacionados al problema central 

concerniente al desempleo en Guayaquil, lo cual responderá de manera afirmativa a la hipótesis 

planteada en la presente investigación. 

Finalmente, en el capítulo V, se plantean recomendaciones de políticas públicas que 

promuevan el emprendimiento, que favorezcan al desarrollo de los emprendedores y que 

mejoren las condiciones en cuanto al financiamiento para los nuevos emprendimientos, tasas de 

interés a pagar y las reconversiones de negocios por el tema de emergencia sanitaria esto con la 

intención de fortalecer sus estructuras, aportando su crecimiento para que perduren en el largo 

plazo, evitando un incremento del desempleo. Del mismo modo, se plantearán las conclusiones 

y recomendaciones de la presente investigación.  
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción del Problema  

El problema de investigación se centra en el desempleo generado por la crisis sanitaria del 

COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Según los autores Amaya, Lasio, Ordeñana y Zambrano 

(2020) afirman que:  

El Ecuador ya enfrentaba problemas económicos, con capacidad disminuida frente a la crisis. 

A inicios de 2020, el Banco Central del Ecuador proyectaba un crecimiento anual del PIB en 

0.7%. Sin embargo, la complejidad del contexto económico se multiplicó a raíz de la 

pandemia. (pág. 10) 

Este escenario produjo que el país, sufriera un drástico retraso conforme al levantamiento de 

información durante el primer y segundo trimestre del año 2020 relacionado hacia el mercado 

laboral, por este motivo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) elaboró un 

sistema estadístico llamado ENEMDU (Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo), 

que tiene la finalidad de unificar toda la información sobre el mercado laboral ecuatoriano que 

se vio perjudicado debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. 

Los resultados que emitió esta encuesta evidencian un dinámico quebranto de los indicadores 

del mercado laboral, donde el desempleo se ubica en 13,3%, lo que representa que más de 1 

millón de ecuatorianos se encuentran desempleados. La paralización económica debido al 

confinamiento obligatorio con el propósito de reducir la ola de contagios ha ocasionado 

alrededor de 700.000 desempleos, con un 22,8% para Quito y un 14,9% para Guayaquil, 

constituyéndose en el problema central de este trabajo investigativo. 
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1.1.1. Árbol de Problemas  

 

  

 

 

  

 

 

   

 

Figura 1. Árbol de Problemas. Elaborado por autores. 

1.2.  Formulación del Problema 

Una vez que se presentó la problemática que generó la pandemia del COVID-19 se procederá 

a formular las preguntas de investigación que determinará el interés de este estudio y su 

correspondiente desarrollo. 

Pregunta Principal 

¿En qué medida el COVID-19 ha generado desempleo en la ciudad de Guayaquil? 

Preguntas Secundarias 

¿Qué tipo de negocios se vieron afectados con la pandemia del COVID-19?  

¿Qué cambios han sufrido los emprendimientos como consecuencia de la pandemia del 

COVID-19? 

¿Qué políticas debería adoptar el gobierno nacional para promover el empleo en el contexto 

del COVID-19? 

 

1.3. Delimitaciones de la Investigación  

1.3.1. Delimitación Espacial 

Emprendimientos de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Delimitación Temporal 

Período 2020  

Informalidad Inseguridad laboral Disminución de 

Ingresos 

Desempleo  

Despidos 

intempestivos 

Terminación de 

contratos 

Liquidación de 

empresas 

Causas 

Efectos 



5 
  

1.4. Línea de Investigación  

La presente investigación se enmarca en la línea Teoría y Diversidad Económica que tendrá 

un estudio en el área de Economías sociales y Solidarias. 

 

1.5. Justificación 

El presente trabajo de investigación propondrá argumentos que analicen de manera directa, 

la iniciativa de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil, ante el desempleo producido 

por la emergencia sanitaria del COVID-19. El emprendimiento es considerado una pieza 

primordial para el crecimiento económico, especialmente en países en vías desarrollo como es 

el caso de Ecuador, donde contribuye a la consolidación de las cadenas de valor a través del 

fortalecimiento de la matriz productiva, aumento de las exportaciones de productos ecuatorianos 

y captación de inversión extranjera directa. En consecuencia, es de vital interés comprender 

cómo se desarrollan los negocios, cuáles son los cambios que enfrentan, las características de 

su entorno, y su afinidad con las motivaciones y percepciones de los emprendedores.  

Cueva (2007) determina que “el emprendimiento es la actividad que implica el proceso de 

formación de nuevas empresas, la repotenciación de las actuales y la expansión de las firmas de 

los mercados globales en otros aspectos claves” (pág. 3). Ecuador se encuentra en la nómina de 

los países con los índices más altos de actividad emprendedora temprana (TEA), manifestando 

que los emprendimientos que surgen en el país son impulsados por la necesidad que percibe la 

población; es decir, estas actividades tienen el propósito de crear un mecanismo que sea 

consistente para la generación de ingresos. Conclusión que se advierte mediante los motivos 

que llevan a la gente a emprender, como la falta de empleo formal y que se corrobora con el 

saldo que hasta el momento deja la pandemia en el mercado laboral.   

Durante el 2020 al menos 200.000 ciudadanos salieron de la cobertura del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre marzo y mayo, el 40% corresponde a la 

población juvenil, que presentan edades que oscilan entre los 21 y 30 años (El Universo, 2020). 

Por lo tanto, uno de cada seis menores de 29 años se encuentra en estado de desempleo. El golpe 

que ocasionó la pandemia a escala mundial dejara secuelas especialmente en los países en vías 

de desarrollo, la restauración económica que antes se vivía se postergara unos cuantos años para 

que pueda volver a la normalidad, hasta que suceda este escenario, el emprendimiento es una 

alternativa para subsistir ante el desempleo vigente (Basantes, 2020).  
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Debido al aumento del desempleo evidenciado en la ciudad de Guayaquil, las personas para 

poder satisfacer sus necesidades establecen sus emprendimientos, entre ellas las actividades 

dedicadas a la gastronomía, venta de víveres al por mayor y menor, restaurantes y farmacias, 

dichas actividades les permite llevar un ingreso al hogar que les permite satisfacer sus 

necesidades. Muchos de estos emprendedores no tienen acceso a un financiamiento debido a 

procesos burocráticos y requerimientos que no están a su alcance, lo que establece que en 

muchos casos la obtención de un crédito no sea posible. 

Debido a que los emprendedores quieren seguir avanzando con sus emprendimientos  a 

través de formalizarlo, tener acceso a  financiamiento y refinanciamiento de deudas, debido a 

eso  se propone  una serie de recomendaciones de políticas públicas que serán supervisadas  y 

controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), y el Municipio 

de Guayaquil, con la finalidad de  establecer estrategias que mejoren la situación actual que 

viven los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 

El presente proyecto de investigación permitió mediante la recolección de la información 

determinar cuáles son las fortalezas y debilidades que se presentan al momento de emprender, 

y gracias a ello, se consienta recomendar la implementación de políticas públicas dirigidas a las 

personas que fueron afectadas en la pandemia y gracias a ello permitirles fortalecer las 

debilidades existentes y potencializar las fortalezas que presenta cada uno de los 

emprendimientos productivos, con el firme propósito, de que los ciudadanos guayaquileños que 

apuestan por el emprendimiento tengan mejores posibilidades de expansión y crecimiento de 

sus negocios, y en base a ello, se genere apertura de empleo, mejora de ingresos y una 

significativo avance en el desarrollo de las familias y de la ciudadanía en general, que está 

convencida de que con nuevas alternativas de trabajo se podrá llegar a un bienestar colectivo, 

respetando la naturaleza y el buen vivir de todos los ciudadanos. 

Vale recalcar que el emprendimiento es un elemento clave por su contribución con el 

crecimiento del país y la generación de empleo. Actualmente esto se ve mermado por el 

surgimiento de la pandemia del COVID-19 ya que este ha causado muchos cambios tanto en lo 

que respecta a la salud humana, así como también a las actividades económicas de los países. 
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1.6. Objetivos de la Investigación  

1.6.1. Objetivo General 

Evaluar al emprendimiento como generador de empleo durante el contexto del COVID-19 

en la ciudad de Guayaquil durante el año 2020. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Exponer las teorías relacionadas al emprendimiento e innovación. 

 Determinar los aspectos metodológicos relacionados al emprendimiento como generador 

de empleo durante el contexto de la pandemia del COVID-19. 

 Examinar los efectos en los emprendimientos producido por la pandemia del COVID-19 

en la ciudad de Guayaquil.  

 Plantear recomendaciones de políticas públicas que permitan superar la crisis sanitaria y 

mitigar los efectos del COVID-19 sobre el mercado laboral. 

 

1.7. Hipótesis de la Investigación  

 El emprendimiento ha sido una fuente generadora de empleo durante el contexto de la 

pandemia del COVID-19. 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Teoría general del empleo. Keynes escribió un sin número de libros a lo largo de su 

vida, sin embargo, el libro de la Teoría General del Empleo según J. M. Keynes es especial ya 

que contiene el espíritu de su aportación hacia la teoría económica. El propósito en que se centra 

el libro es explicar en la capacidad de empleo en cierto momento dado, determinar si se 

encuentra en el pleno empleo, en el desempleo amplio o si se encuentra en algún nivel 

intermedio. 

Pérez y Neffa (2006) afirman que “lo que se busca demostrar es por qué el sistema económico 

capitalista puede alcanzar el equilibrio macroeconómico en posiciones donde no hay un pleno 

manejo de la mano de obra y de los recursos productivos” (pág. 106). 

La teoría general de Keynes nació a partir de una crítica parcial de la teoría que calificara 

como “clásica” (designación que después cambiaría por neoclásica) del mercado de trabajo. La 

teoría “clásica” implicaba que, en el sistema económico, debido al constante juego de las leyes 

de la oferta y la demanda, ocurre circunstancialmente una tendencia hacia el pleno empleo, 

supuesto que Keynes discute. 

 Pigou (1927) culpa a la carencia de elasticidad de los salarios del desempleo masivo e indica 

que la solución al desempleo pasa por la reducción de los salarios reales, a lo que se deduce a 

una reducción de los salarios nominales y conjuntamente también de los precios.  

Otro punto elemental en su teoría es el hecho de que, si bien el desempleo es un punto 

característico de las economías capitalistas, convirtiéndose en innecesario. En la teoría de 

Keynes el empleo fluctúa, ante todo, porque fluctúa la inversión. El desempleo se produce 

elementalmente por una insuficiencia de inversión. Por lo tanto, si esta variable puede sujetarse 

a cambios, también puede hacerlo el empleo total; y si investigamos cuál es la causa por lo cual 

la inversión varia y se encuentre en un nivel muy bajo a lo requerido para asegurar el pleno 

empleo, obtendremos la clave para la compresión de la teoría general del empleo de Keynes 

(Dillar, 1948). 

Dillar (1948) reveló el uso de la moneda como organización central del capitalismo moderno, 

incorporando a la moneda en la teoría económica general, la cual no ocupaba un sitio 

predominante entre los economistas clásicos y neoclásicos. 
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El tema del desempleo tampoco había ocupado mucho espacio en la teoría económica 

regular, que anteriormente es una teoría de la producción y de la distribución del producto.  

Keynes incluyó un fundamento que consideraba al desempleo involuntario y postuló que el 

producto global era una variable capaz de ser trasformada. Finalmente, “es importante destacar 

el hecho de que Keynes no considera la existencia de un mercado de trabajo en el sentido 

clásico, por lo cual hablar de oferta y demanda de trabajo no tiene mucho sentido en el sistema 

teórico keynesiano” (Pérez & Neffa, 2006, pág. 106). 

Keynes (1970) no considera la existencia de un mercado de trabajo que esté enfocado desde 

el punto de vista clásico, donde la oferta y la demanda no son transcendentes dentro de la teoría 

keynesiana. El plantea que la teoría “clásica” de la ocupación yace entre dos postulados, que 

técnicamente se representan en las curvas de demanda y oferta.  

1) El salario es igual al producto marginal del trabajo. 

2) La utilidad del salario es igual a la desutilidad  marginal del trabajo. 

El primer postulado es aceptable, porque se percata que el producto marginal del trabajo se 

reduce a medida de que la ocupación aumenta como consecuencia de la ley de productividad 

marginal decreciente (Pérez & Neffa, 2006).  

Siguiendo sus palabras, esto significa que los salarios reales y el volumen de producción 

como el empleo, se relacionan mutuamente presentando que sólo un incremento de la ocupación 

incitaría  a un descenso en la tasa de los salarios reales (Keynes, 1970). Sin embargo, siguiendo 

lo expuesto dejaría entre ver a que la desocupación se produce  en la negativa  de los trabajadores 

a aceptar un salario real que sea acorde a su productividad marginal, lo cual es distinto al planteo 

de Keynes.  

Mientras que el segundo postulado, Keynes contradice su validez, cuestionando la idea 

prevaleciente de que el salario real existente es un mínimo por debajo del cual no puede 

contarse con más trabajo que el empleado en la actualidad. De ser así, la desocupación sería 

“voluntaria”, ya que sería producto de que los trabajadores no quieren trabajar por un salario 

menor; y en caso de una reducción en el nivel de salarios existente, parte de la mano de obra 

se retiraría del mercado. (Pérez & Neffa, 2006, pág. 11). 

Por lo tanto el término desutilidad, refleja el motivo que incita a un grupo de personas que 

prefieren abastecerse de un trabajo digno antes de aceptar un salario que representaría una 

ganancia inferior por parte de la actividad económica que ejercen. 
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2.1.2. Teoría de la Economía Social. El concepto de economía social ha prevalecido a lo 

largo de  la historia de la humanidad, y su definición tal como se la conoce actualmente se 

encuentra dispersado entre las enormes  tendencias ideológicas del siglo XIX, tanto en el 

conocimiento social-cristiano como en la socialista de autoorganización y autogestión 

concerniente a la clase obrera, donde se efectuaban nuevas formas de organización creadas por 

los trabajadores tales como cooperativas, asociaciones obreras y mutualidades de seguros, de 

ahorro y de crédito. Este tipo de organizaciones iniciaron con la finalidad de aportar una 

solución a una problemática existente  generada por la sociedad capitalista, para cubrir las 

necesidades que no eran solventadas por el mercado ni por el Estado (Jubeto, Guridi, & 

Fernández-Villa , 2014). 

La Economía Social constituye el conjunto de organizaciones cuyas actividades económicas 

y empresariales inciden en las necesidades humanas en la sociedad empinando la maximización 

del beneficio y el ánimo de lucro descarriado (Álvarez et al., 2016). 

La economía social se efectúa en países como Ecuador, Venezuela y Bolivia, y 

potencialmente Paraguay, donde gobiernos de raíz popular abren posibilidades de generar 

normas jurídicas y políticas públicas integrales, dirigidas a reconocer, potenciar y desarrollar 

formas de producción, distribución, circulación y consumo, las mismas que forman 

alternativas para la vida, ante las excluyentes y dominantes formas capitalistas y sus 

socialmente insensibles transformaciones, asociadas a la globalización y la revolución tecno-

organizativa del capital. (Coraggio, 2009, pág. 29) 

La economía social se encuentra estructurada en tres grandes familias de organización: las 

cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad 

económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de 

empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, Asimismo 

podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que realicen actividad económica 

y empresarial. 

 La empresa social surge como operador de la economía social, cuyo camino principal es 

lograr tener un efecto  social, en lugar de conseguir beneficios  para sus propietarios o 

accionistas fabricando bienes y servicios para el mercado de una manera innovadora, 

emprendedora y utilizando sus beneficios  principalmente para lograr los objetivos sociales 

(Álvarez et al., 2016). 
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 La innovación social juega un papel importante y hace hincapié, en el rol individual del 

emprededor social, que acepta la misión de crear y sostener valor social, reconoce y persigue 

nuevas oportunidades para servir a esa misión. La innovación social es la forma de propiedad 

de la empresa social, pública, capitalista o de la economía social y la parte clave de dicha 

empresa social es el emprendedor social, en tanto es el encargado responsable del 

emprendimiento y del cambio social (Álvarez et al., 2016). 

Los emprendedores sociales a la hora de emprender o crear las denominadas empresas 

sociales tienen diferentes  motivaciones por lo cual,  todas no caben en una misma categoría ya 

que tienen una motivación principal y otras motivaciones que podrían considerar secundarias. 

Como una de las primeras motivaciones  están “las ganas de montar algo”, en esta categoría la 

mayoría son  personas jóvenes que desean crear su empresa  y poseen  el gen emprendedor y si 

no lo tienen  muchas veces lo desarrollan creando su propia empresa. Como segunda motivación 

se encuentra  la “experiencia profesional”, esta motivación es diferente a la anterior, en este 

punto los emprendedores expresan las ganas de crear una empresa a partir de su experiencia 

laboral ya que conocen muy bien su profesión y están seguros de que si crean una empresa van 

a desarrollar más su pasión profesional. La tercera motivación está asociada a las ganas de 

“aportar algo a la sociedad”, en este punto se encuentran personas que trabajan en diferentes 

empresas y toman la decisión de dejarlas y emprender porque no están satisfechas con lo que 

hacen y con lo que ven a su alrededor. Para terminar y como la última de las motivaciones 

tenemos  las ganas de “crear empleo con impacto social”, esta motivación es la más numerosa 

y se caracteriza  por personas que han fundado empresas empleadoras con impacto social, este 

modelo es el más común entre las empresas sociales, cuyo objetivo es ofrecer puestos de trabajo 

a personas de colectivos vulnerables (Álvarez et al., 2016). 

2.1.3. Teoría del Emprendimiento Económico. A lo largo del tiempo, diversos 

investigadores han propuesto múltiples teorías para explicar el origen de los emprendimientos 

y la relación que tienen desde el punto económico. A continuación se detallará  brevemente los 

principales postulados de algunos investigadores sobre el tema. 

Para comenzar se puede resaltar ciertas cualidades que caracterizan a los emprendedores. En 

general, se puede decir que los emprendedores son personas que se atreven al riesgo, resuelven 

problemas, son reguladores, promotores, líderes e innovadores.  
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Se puede destacar también, que diversas teorías del emprendimiento intentan asociar al  

espíritu emprendedor con los resultados que daría el emprendimiento .  

Según Papanek (1962) y Harris (1970), la relación entre el emprendimiento y las ganancias 

evidencia un contexto espontáneo, en todo caso el emprendimiento solo se  presenta  cuando 

algunas condiciones económicas son convenientes y a su vez fomenta el crecimiento 

económico, sin embargo, Papanek y Harris no dejan en claro las condiciones económicas que 

promueven el desarrollo del emprendimiento y solo se centran en analizar el progreso del 

espíritu emprendedor que puede ser observado como una función de los atractivos económicos, 

en pocas palabras la relacion que existe entre  la iniciativa  interna  y las ganancias, las cuales 

dan lugar al desarrollo emprendedor; en un punto similar, Kirzner (1973) manifiesta que el 

emprendimiento toma lugar cuando hay oportunidades de ganancia y que los emprendedores 

que proceden sobre estas oportunidades impulsan a nivelar el mercado (Terán Yépez & 

Guerrero Mora, 2020). 

En enfoques más amplios sobre este asunto, Hagen (1962) argumenta que el emprendimiento 

no ayuda solamente al crecimiento económico, sino que sirve como un componente elemental 

en el cambio social, por otra parte Hamilton y Harper (1994), plantean que el emprendedor 

resuelve  problemas  que incentiva el desarrollo económico y a la misma vez tiene consecuencias 

en el ámbito sociopolítico; cabe destacar que Mohanty (2005) ratifica que la Teoría de Stoke 

fomenta que el emprendimiento surge de acciones económicas determinadas, que se unifican 

con la cultura social y sanciones sociales específicas. En este sentido, sería atractivo estudiar 

qué situaciones económicas, políticas y sociales favorecen el auge de emprendedores y la 

impresión de la inserción de estos en el mundo empresarial en los indicadores económicos y 

sociales de una zona, país, región o a nivel mundial (Terán Yépez & Guerrero Mora, 2020). 

Sepúlveda y Reina (2016) afirman que, “A nivel mundial, en la última década, se ha venido 

incrementando la cultura del emprendimiento y la creación de empresas, como un factor clave 

para el desarrollo económico y la competitividad del país” (pág. 34).  La crisis económica 

percibe actitudes negativas en los países, provocando los problemas económicos y sociales que 

se exhiben en la carencia de oportunidades laborales, bajo ese contexto, la crisis económica 

grava un crecimiento de personas desempleadas, por lo tanto, el número de iniciativas 

emprendedoras tiende a aumentar. “Es precisamente entonces cuando aparece el autoempleo y 
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el emprendimiento como verdadera palanca de cambio para la recuperación económica y la 

creación de empleo” (Nicolás Martínez & Rubio Bañón, 2020, pág. 55). 

El Ecuador se deberá adaptar a una nueva normalidad donde los ciudadanos tendrán que 

buscar nuevas formas para trabajar, entendiendo que la situación tras la emergencia sanitaria, 

declarada por el COVID-19 no volverá hacer la misma, ya que el sector público ha sido el más 

sacudido, y las necesidades humanas son cada vez más escasas para el consumismo de los 

servicios básicos. Por lo general la pandemia ha logrado cambiar las estructuras económicas, 

financieras de las élites del mundo, y nuestro país encontrándose en el subdesarrollo, es mucho 

más obstante en carecer las necesidades básicas de los ciudadanos ecuatorianos. 

Además, muchos negocios habían implementado algunos cambios por la pandemia, por 

ejemplo, aumentar los esfuerzos en marketing, ofrecer nuevos productos y servicios, hacer 

ventas online y aplicar el teletrabajo. Entre las políticas que han ayudado a las que no han 

cerrado sus negocios poseen créditos productivos en condiciones favorables, exenciones 

tributarias, aplazamiento de impuestos, conjuntamente con lo antes expuesto hay que 

acostumbrarse y entender la nueva modalidad de vida respetando las restricciones para poder 

desempeñar un trabajo formal y calificado. 

2.1.3.1. El Emprendimiento Social. El emprendimiento social se distingue en dos formas, 

la primera corresponde en un sentido estricto, mediante el propósito de alegar una  solución a 

un problema social en los sectores económicos y donde exista una ineficiencia en la labor que 

ejerce el Estado, donde el emprendedor social se lo considera sin ánimo de lucro y por otra 

parte, el emprendimiento como liderazgo social, compete a las  personas a volverse visibles y 

asumen desafíos en comunidades con necesidades públicas. Además el concepto de  

emprendimiento social se presenta relacionado con otros términos, aparece asociado a la 

innovación social anteriormente nombrada, responsabilidad social empresarial, y más preciso 

con empresas sociales o empresas con impacto social anteriormente expuesta, especificando 

que todos tienen en común la idea del uso de un modelo de negocio con un alto propósito, la 

sustentabilidad financiera y el impacto social (Pérez-Briceño, Jiménez-Pereira, & Gómez-

Cabrera, 2017). 

2.1.3.2. Tipos de Emprendimiento. Generalmente los emprendimientos surgen por una idea 

de negocios que logra brindar una oportunidad en el mercado laboral, pero la razón de 

emprender puede variar dependiendo de la situación actual de los usuarios (Véase en Anexo 1), 
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por tal motivo, se presentan tipos de emprendimientos que nacen de las características 

particulares de la población, como:  

 Nacen por Lógica Productiva. El emprendimiento que nace por lógica productiva, 

aparece con la intención de generar riqueza, valor económico y social para los propietarios, 

donde la inversión es indispensable para el crecimiento de la rentabilidad de un negocio, su 

finalidad es optimizar el sistema productivo que ayuda a maximizar su beneficio (Barrera 

Duque, 2007). En general estos tipos de negocios son innovadores, poseen conocimientos 

especializados y con gran potencial de internacionalización, la impresión en el entorno es 

bastante positiva y estimulan el sector económico al que pertenezcan, con el tiempo se 

convierten en una fuente productora de empleo convirtiéndose sostenibles en el tiempo. Estos 

emprendimientos no les importan que existan obstáculos, desarrollan una meta y hacen lo 

posible para alcanzarla sin que haya excusas; disfrutan de autonomía, es decir,  no requieren un 

control para llevar a cabo planes de acción, actúan rápidamente evitando complicaciones, 

también tienen iniciativa, determinan oportunidades y actúan sobre ellas (Baum, Frese , & 

Baron, 2012). 

 Nacen por necesidad. El emprendimiento por necesidad se sitúa con mayor intensidad en 

las economías más débiles y se basa en llevar a cabo una idea de negocio en la cual no existe 

necesariamente un potencial de crecimiento. Nace de la motivación por crear una solución a un 

problema existente que acontece en un período de tiempo específico y bajo determinadas 

circunstancias. Es así que se produce una idea, sin el total conocimiento de las posibilidades 

que se puede tener en el mercado, dando paso en algunas ocasiones a un episodio empresarial. 

Las razones o necesidades por las que comúnmente surgen este tipo de emprendimiento son la 

insatisfacción en el empleo actual ya sean o no por necesidades financieras, el desempleo y una 

de las situaciones que se da con mayor frecuencia es que el empleo actual no sea suficiente para 

mantenerse. Como por ejemplo una enfermedad repentina, muerte de un familiar que aportaba 

dinero a la familia o diferentes sucesos que acontecen en el orden mundial (Pico Versoza, 2016). 

2.1.3.3. Motivaciones para emprender. En el caso de los emprendedores existen diferentes 

razones por la cual les ha llevado a emprender. No todos los emprendedores caben en una misma 

categoría, se encuentran algunos que poseen diferentes motivaciones para emprender, como una 

de las primeras razones están “las ganas de montar algo”,asociado con la creación, libertad y 

autorrealización. Este punto esta asociado a las  personas jóvenes que desean crear su propia 



15 
  

empresa. Como segundo esta la “experiencia profesional”, asociado con la especializacion, 

conocimiento y mejora, en este punto los emprendedores expresan el deseo de crear su empresa 

a partir de la experiencia laboral adquirida. En el tercer punto se encuentran  las ganas de 

“aportar algo a la sociedad”, asociado con el cambio de realidad y las ganas de cambiar al 

mundo. Como la última de las razones se sitúa las ganas de “crear empleo con impacto social”, 

asociado con la exclusión social, diversidad funcional y los grupos vulnerables (Vernis, 2016). 

Además, en la teoría de los Sentimientos Morales de Adam Smith (1756) se plantea que los 

individuos se enfocan en el altruismo, donde el ser humano es  representado como un intérprete 

social, que realiza el máximo sacrificio en beneficio de los demás, deduce la reciprocidad como 

la base de la solidaridad entre las personas.  

En primer lugar, el amor propio (self-love), o consideración y estima hacia uno mismo 

(autoestima), lo que mueve la acción humana. En segundo lugar, se garantiza que el amor 

propio posee dos dimensiones, el egoísta ( interés propio) y el altruista, siendo está como 

consecuencia de lo que se denomina “simpatía”, es decir, la compresión emotiva entre 

individuos. (Santos, Barroso, & Guzmán, 2013, pág. 185)  

Por lo tanto, el planteamiento de Smith revela que los emprendimientos usan el altruismo 

esencialmente para desarrollar cadenas de valor, amparando a las necesidades sociales de los 

individuos como el desempleo, la pobreza, la exclusión social hacia personas que padezcan 

discapacidad o que pertenezcan a un grupo étnico. Por lo tanto, la motivación de emprender 

influye en la satisfacción de las necesidades básicas, la oportunidad que se opta para poder 

generar ingresos y destinarlos al consumo en la alimentacion, salud, educación, condiciones que 

se atienden mediante la venta de bienes y servicios innovadores. 

Para efectos de esta investigación, se centra en el segundo tipo de emprendimiento que se 

debe a la necesidad, debido a que muchas personas se encuentran en un estado de desempleo, 

según  datos otorgados por el INEC hasta septiembre del 2020, se afirmaba que 522.260 

personas se encuentraban en desempleo a causa de la pandemia del COVID-19,  lo que 

representa el 6,67% de la población ecuatoriana economicamente activa. Presentado este 

motivo, el emprendimiento resulta ser una solución para poder atender a las necesidades básicas 

del hogar, generando los ingresos necesarios para subsitir. 
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2.2. Marco Conceptual 

Empleo. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) interpreta al “pleno empleo” 

como la situación donde, 1) hay trabajo para todas las personas que quieren trabajar y están 

en busca de él, 2) si tal empleo es tan productivo cómo es posible y 3) donde los individuos 

tienen la libertad de elegir el empleo. Las circunstancias que no satisfagan el punto 1) son 

consideradas como desempleo, las que no satisfagan 2) y 3) se refieren a subempleo. 

(Enriquez, 2015) 

El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución pecuniaria 

denominada salario. En la sociedad presente, los trabajadores comercian sus capacidades en 

el denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del estado para evitar 

conflictos. La empresa sería el lugar donde las facultades de los distintos trabajadores 

interactúan con la finalidad de percibir una ganancia. (Oto Calero, 2016, pág. 12) 

Desempleo. La definición habitual de desempleo se basa en tres criterios que deben 

cumplirse simultáneamente. “Personas desempleadas” son todas aquellas personas que 

tengan la edad exigida para la medición de la población económicamente activa y que, 

durante el período de referencia, se hallen: a) “sin trabajo”, es decir, que no tengan un empleo 

remunerado ni estén trabajando por cuenta propia, como se establece en la definición 

internacional del empleo: b) “actualmente disponibles para trabajar”, es decir, que estén 

disponibles para trabajar en un empleo remunerado o por cuenta propia en el período de 

referencia; y c) “buscando trabajo”, es decir, que hayan hecho gestiones concretas en un 

determinado período reciente para encontrar un empleo remunerado o trabajar por cuenta 

propia. (Rivera, 2008, pág. 2)  

Trabajo. Es la que implica la capacidad humana para innovar los recursos en medios para 

sí, adquiriendo suficiente distancia espacial, temporal e instrumental de su entorno que le 

permite amplificar un conocimiento sobre sus propias potencialidades y necesidades; un 

saber de sí mismo en cuanto sujeto productivo capaz de aprovechar el medio y transformarlo 

en vistas a su propia reproducción como especie humana. (Fraiman, 2014, pág. 236) 

Emprendimiento. La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y variable,  

sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones 

existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad 

de negocio. (Formichella, 2004, pág. 3) 
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Sarasty y Molina (2008) establecen que “el emprendimiento es un factor generador de 

desarrollo ya sea económico, tecnológico e igualmente de tipo social, con incidencia en diversos 

contextos” (pág. 33).  

Kirzner (1973) manifiesta que “el emprendimiento toma lugar cuando hay oportunidades de 

ganancia y que los emprendedores que proceden sobre estas oportunidades impulsan a nivelar 

el mercado” (Terán Yépez & Guerrero Mora, 2020, pág. 10). 

Emprendedor. “ Es aquel que, mediante un proceso, y teniendo en cuenta los factores 

endógenos (cualidades, habilidades, conocimiento, experiencia, formación, entre otros) y 

exógenos (las mutaciones del entorno), lleva a cabo un proyecto, bien sea económico, social, 

político, ambiental, etcétera” (Juvinao & Millan, 2019, pág. 49). 

Max Weber (1864) “sujeto con una ética, una mentalidad y un código de conducta diferente, 

que le impulsa a la frugalidad en busca de la multiplicación de su riqueza, transformando así su 

actividad en una profesión de vida, guiada por una moral puritana” (Herrera Guerra & Montoya 

Restrepo , 2013, pág. 21).   

Peter Drucker (1985) define que el emprendedor “es un agente de cambio, responde ante él 

y lo explota como una oportunidad” (Duque Romero , 2010, pág. 42). 

Emprendimiento social. Flower (2000) determina que “ el emprendimiento social es la 

creación de estructuras con variables socio-económicas, relaciones, instituciones, 

organizaciones y prácticas que generan y sostienen los beneficios sociales” (Martínez, 2014, 

pág. 28).  

Gúzman y Trujillo (2008) plantean que es un “tipo especifico de emprendimiento que busca 

soluciones a problemas sociales mediante la construccion, evaluación y consecución de 

oportunidades que permitan generar valor social sostenible con diversas modalidades de 

organizaciones” (Bargsted A., 2013, pág. 123). 

Steveson y Wei-Killer (2003) determinan que el emprendimiento social es “una iniciativa 

sin ánimo de lucro, en búsqueda de nuevas estrategias alternativas o de gestión para crear valor 

social” (Pareja Cano, 2012, pág. 14). 

Emprendedor social. Thompson (2002) establece que el emprendedor social son “personas 

con las cualidades y comportamientos que asociamos con el empresario de negocio pero que 

operan en la comunidad y están más preocupados por cuidar y ayudar que por hacer dinero” 

(López de Toro Rivera, pág. 23). 
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Apetrei, Riberio, Roig y Tur (2013) “El emprendedor social es una persona que trata de 

solucionar un problema social con un enfoque  transformador o innovador a la vez que desarrolla 

una actividad emprendedora, además crea un impacto positivo logrando el éxito financiero” 

(pág. 40). 

Sullivan (2007) define al emprendedor social como aquel que “identifica, asemeja 

oportunidades que se presentan a sí mismas como problemas que requieren soluciones y se 

esfuerza por crear emprendimientos para resolverlos” (Guzmán Vásquez & Trujillo Dávila, 

2008, pág. 108). 

 

2.3. Marco Legal 

En el siguiente apartado se expondrá los artículos, normativas legales que amparen el 

desarrollo de la previa investigación. 

La Constitución de la República del Ecuador 

La presente normativa, establece los derechos u obligaciones que poseen los ciudadanos, 

corroborando la plena libertad y garantía de ejecutar una actividad económica que este 

encaminada a mejorar el buen vivir de las familias.   

En su Artículo 33, establece:  

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 29) 

En su Artículo 66, numeral 15, en el cual reconoce los derechos y garantías de los 

ciudadanos que ejerzan el comercio, establece: “El derecho a desarrollar actividades 

económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 49). 

En su Artículo 277, numeral 5, presenta los deberes formales del Estado, en el cual 

establece: “Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante u orden jurídico e 

instituciones políticas que promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 

Constitución y la ley” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 129). 
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Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación del Ecuador 

Esta normativa fue creada para fomentar el empleo y la innovación en el Ecuador, con el 

objeto de atender las necesidades de la población, amparados por una ley que respalda sus 

derechos.  

En su Artículo 1, establece que:  

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo que incentive y fomente 

el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la cultura 

emprendedora e implementando nuevas modalidades societarias y de financiamiento para 

fortalecer el ecosistema emprendedor. El ámbito de esta ley se circunscribe a todas las 

actividades de carácter público o privado, vinculadas con el desarrollo del emprendimiento 

y la innovación, en el marco de las diversas formas de economía pública, privada, mixta, 

popular y solidaria, cooperativista, asociativa, comunitaria y artesanal. (Ley Orgánica de 

Emprendimiento e Innovación, 2020, pág. 4) 

En su Artículo 12, establece: 

El Ministerio rector de la Producción creará el Registro Nacional de Emprendimiento-

RNE, el mismo que será el responsable de su creación y actualización en línea, conforme a 

los parámetros y características establecidos en el reglamento de esta Ley. Los proyectos que 

consten dentro de este registro se sujetarán al Título III del Libro IV del Código Orgánico de 

la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Toda persona natural o 

jurídica con antigüedad menor a cinco años a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, 

que tenga menos de 49 trabajadores y ventas menores a 1.000.000 USD, podrá constar en el 

RNE para beneficiarse de los incentivos previstos en esta Ley. Para esto el Ministerio rector 

de la Producción, previa la emisión del RNE, requerirá los datos que correspondan al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y al Servicio de Rentas Internas, así como a otras entidades 

vinculadas. (Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, 2020, pág. 8) 

En su Artículo 24, establece: “Quienes consten en el Registro Nacional de Emprendimiento 

tendrán acceso inmediato a los servicios financieros y a los fondos de inversión públicos que se 

generen a partir de la aplicación de esta ley” (Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, 

2020, pág. 10). 
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En su Artículo 25, establece:  

En el caso que el inversor provenga del sector privado, la capital semilla podrá ser 

entregado mediante recursos no reembolsables, aporte de capital, notas convertibles en 

acciones, compra de acciones o participaciones y otros derechos de autor al esquema 

societario y legal del emprendedor; capital semilla que se otorgará a proyectos de 

emprendimiento que no hayan superado todavía los veinticuatro (24) meses de vida. (Ley 

Orgánica de Emprendimiento e Innovación, 2020, pág. 10)  

En su Artículo 44, establece:  

Con el objetivo de incentivar la generación de empleo y la formalización del trabajo en 

los procesos de emprendimiento, el ente rector en materia de trabajo desarrollará la 

modalidad o modalidades contractuales a implementarse en el trabajo emprendedor, en 

donde se incluirá la jornada parcial, así como el tiempo de duración de los contratos, pago 

de beneficios de ley, remuneración y su forma de cálculo, y demás requisitos y condiciones 

que deberá cumplir el trabajador/a, de acuerdo a las leyes pertinentes. Queda expresamente 

prohibido el desarrollo de emprendimientos que den lugar al trabajo infantil y cualquier 

forma de explotación contraria a la Constitución y a la legislación internacional. (Ley 

Orgánica de Emprendimiento e Innovación, 2020, pág. 15) 

En su Artículo 46, establece:  

Todo emprendedor, definido como tal en esta Ley, y que sea una persona jurídica bajo 

control de una Superintendencia, puede acogerse al procedimiento administrativo 

establecido en este capítulo, para facilitar un acuerdo con sus acreedores, a fin de 

reestructurar el emprendimiento, siempre que no hubiere sido declarada en disolución 

previamente. La reestructuración se cumple en tres fases: inicial o de petición y calificación; 

fase de negociación, y, fase de ejecución del acuerdo alcanzado. (Ley Orgánica de 

Emprendimiento e Innovación, 2020, pág. 16) 

 La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario del Ecuador 

La presente Ley tiene la finalidad de combatir los efectos negativos de la pandemia del 

COVID-19, impulsando la reactivación económica del Ecuador, a través de la generación de 

emprendimientos y promoción del empleo. 
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En su Artículo 1, establece que: 

La presente Ley tiene por objeto establecer medidas de apoyo humanitario, necesarias 

para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, a través de medidas tendientes a mitigar sus efectos adversos dentro del territorio 

ecuatoriano; que permitan fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador, con 

especial énfasis en el ser humano, la contención y reactivación de las economías familiares, 

empresariales, la popular y solidaria, y en el mantenimiento de las condiciones de empleo. 

(Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, 2020, pág. 3) 

Numeral 5, disposición transitoria. 

El Estado garantizará la apertura de nuevos emprendimientos desde el día cero, sin ningún 

tipo de requisitos, para lo cual los gobiernos autónomos descentralizados, así como cualquier 

otra entidad pública cuyo permiso se requiera, según les corresponda, emitirán permisos de 

operación provisional que tendrán una validez de ciento ochenta días, tiempo durante el cual 

el emprendedor deberá regularizar su actividad en temas tributarios, municipales y permisos 

de cualquier índole requeridos. (Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, 2020, pág. 17 ) 

El Ministerio del Trabajo del Ecuador  

La presente ley tiene como propósito el impulso del trabajo y la igualdad de oportunidades, 

abordando las condiciones laborales, derechos, obligaciones que poseen los trabajadores cuyas 

actividades estén destinadas a la estabilidad económica y social. 

En su Artículo 1, establece que: 

El presente Acuerdo Ministerial tiene por objeto expedir las directrices que regulen el 

régimen especial de contratación de trabajadores aplicable a los nuevos emprendimientos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e 

Innovación, cuya finalidad es incentivar la generación de empleo y la formalización del 

trabajo en emprendimientos bajo condiciones justas y equitativas para sus partes, 

permitiendo el impulso económico y productivo del país. (Ministerio del Trabajo, 2020, párr. 

16)  

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos del Ecuador 

La presente ley plantea las limitaciones por el cual los usuarios efectúan bajo toda 

responsabilidad y confianza el manejo de las redes virtuales para comercializar los productos o 

servicios con el fin de maximizar su poder adquisitivo. 
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En su Artículo 1, establece: 

Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, 

la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de 

redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos 

sistemas. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, 2002, pág. 1)  

Ley Orgánica de Telecomunicaciones del Ecuador 

Tiene como objeto fomentar las operaciones comerciales a través de los canales virtuales 

bajo el correcto uso y beneficio de los mismos.  

En su Artículo 144, numeral 29, establece: “Regular y controlar las actividades relacionadas 

con el comercio electrónico y firma electrónica, de conformidad con el ordenamiento jurídico 

vigente” (Ley Orgánica de Telecomunicaciones [LOT], 2015, pág. 36). 

  

2.4. Marco Contextual  

2.4.1. Impacto Económico del COVID-19 a Escala Internacional. El COVID-19 es una 

enfermedad infecciosa que se ha descubierto recientemente, sin imaginar que iba a desatar una 

recesión económica y sanitaria alrededor del mundo. Esta enfermedad era desconocida antes de 

que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

El coronavirus es una enfermedad que perturba tanto a los animales como a los seres 

humanos. Este virus para las personas ocasiona una infección respiratoria que pueden ir desde 

un simple resfriado hasta enfermedades más peligrosas como el síndrome respiratorio de 

Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). Una nueva cepa de 

coronavirus podría ocasionar una enfermedad más peligrosa que derrumbaría de una manera 

precoz la estabilidad del ser humano (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020). 

Por consiguiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a finales del año 2019, recibió 

noticias que, en la ciudad de Wuhan, surgió una cepa de origen desconocido, sin esperarse que 

dicho virus fuera a desencadenar una pandemia a nivel global. Se expandió rápidamente durante 

el primer mes del 2020 por todo Japón encadenando a los demás países vecinos en los 

continentes de Asia, Europa, llegando finalmente hasta América del Norte y Sur, a su vez el 11 

de marzo del 2020 la OMS declaro una pandemia mundial (Centro de Coordinación de Alertas 

y Emergencias Sanitarias, 2021). 
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En consecuencia, se tomaron medidas preventivas como el confinamiento obligatorio, 

ocasionando la paralización de las actividades comerciales y la separación de personas que no 

presentan síntomas de la enfermedad, pero pueden presentar un alto riesgo de contagio 

propagándose hacia los demás, en concreto, las restricciones que se implementaron tienen la 

finalidad de prevenir una difusión mayor del virus para evitar secuelas futuras.  

Pero, a pesar de ello la propagación del COVID-19 se extendió y no solo dejó a su paso una 

enorme cantidad de pérdidas humanas, también provocó una severa recesión económica 

perjudicando a todas las economías mundiales. La paralización económica ocasionó que las 

empresas detuviesen su producción, las fronteras se vieron obligadas a cerrar, causando que las 

exportaciones disminuyesen y los países presenciaron fuertes pérdidas de ingresos y como 

efecto negativo se presenció un aumento del desempleo. Estados Unidos considerado como una 

de las grandes potencias mundiales fue uno de los más afectados con una contracción en la 

demanda de bienes y servicios, el autor Vayan Pose (2020), publicó un comentario en la página 

del Banco Mundial, estableciendo que:  

La recesión ocasionada por la COVID-19 es singular en varios aspectos, y es probable que 

sea la más profunda para las economías avanzadas desde la Segunda Guerra Mundial y la 

primera contracción del producto en las economías emergentes y en desarrollo en al menos 

los últimos seis decenios. (párr. 7). 

Es probable que la emergencia sanitaria deje grietas dificiles de llenar, la adoptación de 

medidas que impulsen un creciemiento distributivo en términos económicos y sanitarios aún 

son inciertos, la priorización de los países es evitar que haya más familias que caigan en el 

umbral de la pobreza y el desempleo.  

La capacidad del comercio mundial de bienes descendió, (Véase en Anexo 2) durante los 

primeros cinco meses del año 2020, la caída de las exportaciones fue preocupante, Estados 

Unidos, Japón y la Unión Europea presenciaron fuertes pérdidas económicas debido al cierre 

de fronteras, en cambio los países europeos se evidenció resultados desfavorables por la 

cantidad de brotes surgidos en medio de las actividades comerciales. En el caso de Japón 

considerado como la tercera economía más grande del mundo, enfocada a las exportaciones 

hacia las industrias internacionales como la distribución de insumos automotrices, 

farmacéuticos, electrónicos, entre otros; la pandemia ocasionó que este país contemplara un 

descenso de sus ventas hacia sus socios comerciales por el motivo de que las medidas de 
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prevención no fueron implementadas correctamente causando la suspensión de las actividades. 

En el caso de américa latina y el caribe, se presenta un porcentaje elevado de pérdidas 

económicas en comparación a los demás países emergentes. 

Por su parte China sufrió una contracción menor al promedio mundial, por la razón que el 

país supo controlar por un período la propagación del virus, según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 

2020) afirma que: 

A partir de marzo, China reabrió gradualmente su economía y avanzó hacia la normalización 

de las exportaciones. Sin embargo, el choque inicial de oferta sobre el comercio mundial se 

intensifico gradualmente con un choque de demanda, producto de las medidas para 

minimizar el contagio adoptadas en Europa y posteriormente en América del Norte y el resto 

del mundo. (pág. 3)  

La caída del comercio mundial en 2020 evidencia que la evolución y propagación del virus 

demostró ser una variable que destapó repercusiones en los países, siendo Estados Unidos cómo 

una de las naciones más prosperas, muestra altas tasas de contagio, por lo que sus restricciones 

fueron más rigurosas efectuando agudos daños en el sector comercial. Por lo tanto, las 

derivaciones que está desarrollando la pandemia son profundas, especialmente para aquellas 

naciones que dependen del comercio internacional, las exportaciones, el turismo y el 

financiamiento externo. A su vez la escasa atención de los centros de salud incide en la calidad 

de vida de la población provocando que tengan secuelas sobre el desarrollo local de un país. 

Por otro lado, las fuentes de empleo alrededor del mundo se notaron deterioradas, la amenaza 

del COVID-19 incidió arduamente en el trabajo y en su calidad, a saber, que la mayor parte de 

las empresas presenciaron una baja demanda, por lo tanto, al no tener ingresos para cancelar los 

salarios se vieron en la obligación de reducir el personal y las horas laborales, tomando más en 

consideración a los empleados con experiencia, donde se los ubicó en la nueva modalidad de 

teletrabajo, mientras que los trabajadores que no cuentan con una buena preparación profesional 

o no tienen acceso a los medios electrónicos presenciaron el despido de su trabajo y sumándolos 

más al índice del desempleo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

[OCDE], 2020). 

La recesión mundial se fortifica, algunos países optan por desarrollar un nuevo régimen que 

tome un impulso para recuperar todas las medidas desatendidas, apenas se logra sostener la 
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economía, en medida que la nueva realidad después de la pandemia será una grieta difícil de 

llenar. “La economía tiene que crecer, abrirse más al mercado internacional, forzando su 

competitividad. Asimismo, en un mundo empobrecido, se propone acelerar el paso en la inútil 

cruzada para alcanzar el desarrollo” (Acosta, 2020, pág. 16). Los resultados para el estudio de 

recuperación económica de los países aún son inciertos, la recesión global desamparada y la 

crisis sanitaria ponen en certeza que la normalidad con la que frecuentábamos tendrá un cambio 

deplorable, donde los que menos tienen serán los más perjudicados. 

2.4.2. Impacto del COVID-19 en la economía ecuatoriana. La condición que atraviesa 

el Ecuador no es positiva en términos económicos, ya se percibía problemas monetarios antes 

de la llegada de la pandemia, pero sin duda, en estos últimos meses el país ha perdido millones 

de dólares por la paralización económica en los sectores productivos como la agricultura, el 

turismo, transporte, entre otros. En el Ecuador, las pérdidas económicas superan los 3.000 

millones de dólares, dicha cantidad solo se refleja en los meses de marzo y abril, en cambio, 

alrededor de 5.000 millones de dólares se perdieron en el mes de mayo del 2020.  

El confinamiento incluyó al 70% de la población mundial durante la pandemia, por ende, la 

paralización de la economía afecto a los países exportadores como el caso del Ecuador, donde 

gran parte de estas carencias pertenecían al sector privado y del Estado donde su principal 

recurso es el precio del barril de petróleo, además la baja recaudación tributara incidió en el 

Presupuesto General del Estado, donde 800 millones de dólares se disiparon, lo que obtuvo 

como consecuencia un incremento del déficit fiscal. En definitiva la reducción de las 

exportaciones por el cierre de las fronteras de varios países ejerció una crisis económica, más 

aún en el panorama ecuatoriano se presenció la caída de 200 mil puestos de trabajo en los 

sectores comerciales (Calderón Salazar, 2020). Las pérdidas económicas del país sitúan un 

estado contundente a la población, la reducción del gasto público, no cubre las deudas del Estado 

ecuatoriano ante sus proveedores comerciales, limitando la circulación del dinero en la 

economía. Además, se refleja un severo descenso en el consumo de los hogares debido a la 

escasez de ingresos, las posibilidades de desarrollar un autoempleo en los pequeños 

emprendimientos eran inciertos, debido a la insuficiencia de recursos. Conjuntamente, las 

compañías no lograron cubrir los salarios con el pago total de ingresos a sus empleadores.  

Según en el informe de la Escuela Politécnica Nacional el autor Franco Crespo (2020) 

establece que: “El 67% de las empresas no pudieron cubrir los salarios con sus ingresos en 
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marzo, abril donde el porcentaje de pérdidas se incrementó al 83%” (pág. 8). Los gastos se 

incrementaban hasta que lograban pasar sobre los ingresos, debido a esto las empresas se vieron 

obligados a reducir el personal lo que llevó a incrementar las tasas de desempleo y de trabajo 

informal, los sectores que más salieron perjudicados por la pérdida de contratos son los de 

entretenimiento, turismo y restaurantes. En cambio, la adopción del teletrabajo brindó una 

oportunidad para que algunas empresas sigan promoviendo la función del trabajo, los sectores 

que no han sido tan perjudicados por la pandemia son los de tecnología de la información y 

comunicación (TIC), sector educativo y financiero (Organización Internacional del Trabajo 

[OIT], 2020).  

Sin duda, el drama social que se experimenta en el país no tiene términos sintetizados, en 

Guayaquil la llegada del COVID-19, fue catastrófica, el deceso de miles de personas, altas tasas 

de contagio, evidencia el débil sistema sanitario del país, la cuarentena fue decretada con el fin 

de reducir las olas de contagio y perseverar la salud de la población, medida que no fue muy 

contenida por las autoridades a pesar que las familias pertenecientes a los extractos sociales más 

vulnerables de la ciudad no generaron los ingresos suficientes que les permita satisfacer sus 

necesidades básicas.  

Para el caso de las provincias de Santa Elena, El Oro, Los Ríos; esta situación se repite, más 

aún con menos rigor en el resto del país, con un escenario apaleado por una crisis económica 

donde la insolvencia de respuesta por parte del gobierno no promueve ni una severa 

recuperación, ha suscitado que los ciudadanos desempleados opten por cubrir un tipo de negocio 

informal donde las ganancias son menores a un salario básico (Acosta, 2020). La complejidad 

de la emergencia sanitaria evidencia un elevado deterioro de la balanza de pagos, pese a la caída 

del precio de barril de petróleo y de los productos no petroleros, la reducción de la demanda 

interna es un hecho demostrando que la capacidad de trabajo formal no logró soportar el 

complicado escenario económico, deduciendo que las personas se trasladen de una actividad 

formal a una condición de trabajo informal.  

El Banco Central del Ecuador estima en efecto macroeconómico que la economía 

ecuatoriana decayó en un 3,8%, donde el sector comercial fue el más golpeado, alrededor de 

105.5 en miles de pérdidas de empleo total en la economía, durante período de marzo a mayo 

del presente año (Banco Central del Ecuador, 2020). 
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Además en el informe Global Entrepreneurship Monitor (2020) estudia el asunto de los 

negocios del Ecuador justificando el grado de impacto que produjo la pandemia hacia los 

propietarios de los negocios. Entre los tipos de comercios se pueden encontrar las ventas al por 

mayor, información y comunicación, industrias alimenticias y no alimenticias, agricultura, 

transporte,  turismo, servicios de comidas, entre otras; donde el sector económico más afligido 

según las encuestas se situán en las áreas dedicadas a la infomación y comunicación tales como 

la comercialización de dispositivos electrónicos e instalación de puntos de acceso a internet. 

También se puede evidenciar que las medidas de confinamiento  determinadas por parte del 

COE Nacional, han perjudicado a los negocios, mostrando una  contracción en la demanda de 

bienes y servicios en un 24,7%, por esta razón algunos negocios cerraron sus puertas al no poder 

mantenerse económicamente. También se puede evidenciar que las medidas de confinamiento 

determinadas por parte del COE Nacional, han perjudicado a los negocios, mostrando una 

contracción en la demanda de bienes y servicios en un 24,7%, por esta razón algunos negocios 

cerraron sus puertas al no poder mantenerse económicamente. En en el país, el desempleo ah 

sido perjudicial debido a que la pandemia del COVID19 ha generado crisis económica y 

sanitaria y esto provocó miles despidos intempestivos en los empleados del sector público, dado 

que, ponen en manifiesto el inclemente impacto de la pandemia, cuyas consecuencias 

demuestran bajas ventas, reducción de horas laborales y la disminución de los salarios (Amaya 

et al., 2020).  

Por otro lado, con respecto al empleo en el Ecuador ante el contexto de la pandemia del 

COVID-19, se evidencia resultados contundentes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), el desempleo  se incrementó en el año 2020 a 6,6% con respecto al año 2019 

que presentaba el 4,9%  de la población (Véase en Anexo 3). Este escenario evidencia un 

panorama desfavorable para el Ecuador durante el 2020, donde la pandemia del COVID-19, 

incidió negativamente en el poder adquisitivo de la población, el desempleo aumentó y la 

calidad de vida disminuyó.  

2.4.3. El Emprendimiento en el Ecuador, ajustado a la pandemia del COVID-19. En el 

Ecuador los emprendedores y empresarios han tenido que adaptarse a una “nueva normalidad” 

para poder desarrollar sus proyectos económicos, buscando nuevas formas para sobrevivir, 

entendiendo que la situación no es la misma tras la emergencia sanitaria declarada por el brote 

mundial del COVID-19 y donde muchos han implementado algunos cambios tales como mayor 
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inversión en marketing, ofrecer nuevos productos y servicios, realizar ventas online y aplicar 

teletrabajo. 

Como se lo mencionó anteriormente, entre las políticas públicas que han ayudado a los 

dueños de negocios en tiempos de pandemia se encuentra el crédito productivo en condiciones 

favorables como las exenciones tributarias y el aplazamiento de impuestos, simultáneamente 

los usuarios deben acostumbrarse y entender que la nueva normalidad exige cambios para el 

correcto funcionamiento de un negocio, donde influye la reducción de aforo, distanciamiento y 

el uso utensilios de bioseguridad, estas medidas son bien recibidas por unos usuarios, mientras 

que otros creen que esto podría reducir más sus ventas.  

El Ecuador presenta una tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de 36,2% 

detallado en el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) con respecto a los demás 

países latinoamericanos, dicha cifra que pasó del 29.62% en el año 2017 hasta el 36.2% al 2019, 

indicando que alrededor de 3.6 millones de personas tomaron la decisión de establecer un 

negocio (Amaya et al., 2020). Tras el conflicto que originó la pandemia a nivel mundial, la 

demanda de iniciativas emprendedoras creció a gran escala, donde el 32,3% de los ecuatorianos 

decidió emprender por necesidad ante la falta de empleo que presencia el país (Revista Líderes, 

2020).  

Con un débil  sector económico  y encima las medidas de aislamiento afectan la calidad de 

vida de las familias, que se evalúa en función de los materiales, la débil estructura de las 

viviendas, el frágil acceso a los servicios básicos, el saneamiento, factores que provocan 

deterioros en la salud física y psicológica de los usuarios (Barrera et al., 2020). Las 

implementaciones de las restricciones sanitarias son difíciles de cumplir especialmente para las 

familias de escasos recursos, y la situación empeora más al conocer que miles de habitantes han 

perdido sus respectivos empleos. 

 Por su parte, los incentivos del gobierno no logran cubrir las pérdidas económicas, ni formar 

nuevas fuentes de trabajo. Según datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) 522.620 personas se encuentran desempleadas a causa de la pandemia, en este 

contexto la formación de los emprendimientos en medio del aislamiento ayudó a mejorar el 

bienestar social de las familias, facultando el aumento del nivel de productividad y la capacidad 

de generar más fuentes de autoempleo. El desarrollo de estas actividades depende del perfil 
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emprendedor de los individuos, el acceso a materiales, la intervención del gobierno mediante la 

implementación de proyectos o programas que incentiven la iniciativa emprendedora.  

Principalmente, el emprendimiento surge como alternativa económica para generar ingresos, 

cabe resaltar que el Ecuador está encaminado a las actividades de comercio de bienes y servicios 

ofertados en el mercado doméstico. La iniciación de un emprendimiento es una oportunidad de 

negocio que permite el acceso de ingresos para aquellas familias que padecen de desempleo, 

con el objeto de satisfacer las necesidades en el hogar (Zamora Boza, 2018). 

La crisis económica originada por la pandemia del COVID-19, generó un elevado índice de 

desempleo en Guayaquil, incentivando a la población a desarrollar sus propios negocios durante 

el confinamiento. En base a esto, Orozco (2020) , afirma que: “ por medio de las redes sociales 

se ofertan nuevos y diversos servicios de entrega de alimentos a domicilio, aplicaciones en línea 

para efectuar trámites, buscadores de emprendimientos o producción de mascarillas, de prendas 

de protección de bioseguridad o de bandejas de desinfección caseras”(párr. 2).  

Presenciado el escenario muchas de las preferencias de los consumidores fueron 

disminuyendo en el presente año, la población se dedicaba a conseguir los recursos de primera 

necesidad, como los alimentos, medicinas, materiales de bioseguridad; y aquellos negocios que 

ofrecían esos productos mediante las redes sociales lograron sostenerse en el tiempo y 

permitirse obtener  resultados económicos favorables y no  vivir un escenario devastador, 

mientras que los negocios que ofrecían al público actividades turísticas o servicios de 

entretenimiento no tuvieron mucho éxito durante la pandemia, es decir, las personas en esta 

situación consumen menos, y la única manera de mantener el equilibrio de las ventas es 

disminuir los precios, lo que da como efecto una reducción de la rentabilidad y de las ganancias. 

Por otro lado, hay personas que no optaron por la iniciativa de un emprendimiento, se podría 

considerar que el motivo incide en la falta de recursos para elaboración de un producto, pero 

debido a ello, la informalidad se percata más en las calles de Guayaquil. Orozco (2020), 

establece que: 

En Guayaquil el elevado índice de desempleo, ha obligado a que miles de personas tomen la 

ruta de la informalidad, dicha problemática sigue en aumento, perjudicando al Estado porque 

debilita la recaudación de tributos manteniendo a la ciudadanía en una contexto laboral 

inestable. Es importante establecer que antes de la pandemia, se encontraban al menos cinco 

millones de ecuatorianos en el subempleo, el empleo no remunerado, otro empleo no pleno y el 
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empleo no clasificado, por lo tanto, en el escenario del COVID-19 las autoridades estiman que 

al menos se sumen 500.000 personas hasta finalizar el año (Orozco, 2020). 

En particular la población que conforma la informalidad, sin duda, son los más perjudicados, 

según los datos otrogados por la encuesta ENEMDU evidencia que el 45,67% de la población 

económicamente activa (PEA) pertenece al sector informal, es decir, en Guayaquil al menos, 

522,620 personas se encuentran sin ningún tipo de trabajo (Lucero, 2020).  

Conforme la situación, la motivación de iniciar un emprendimiento resultó ser una ruta viable 

para embestir al desempleo, Parra Miranda (2014) detalla que, “El emprendimiento es relevante 

porque sirve como un mecanismo que ayuda a procesar las crisis económicas, al reubicar 

recursos de tal manera que prometen nuevas actividades que reemplazan a las que están 

obsoletas”(párr. 1-2). Los usuarios optaron por ofrecer productos y servicios de primera 

necesidad, en ciertos casos innovadores que estén acoplados a la situación actual, el uso de las 

redes virtuales fue un instrumento estratégico alcanzando que estas actividades otorgaran el 

aporte necesario para la correcta adquisición monetaria, por lo tanto, se ha podido evidenciar 

propuestas de crédito, ayudas para combatir al desempleo, que atiendan a la emergencia 

sanitaria y la previa reactivación económica de los negocios, pero es importante considerar que 

estas licitaciones estén alienadas a lineamientos estratégicos que perduren en el largo plazo, 

comprometiendo a que el consumo de los hogares no disminuya, lo que originaría que la 

demanda interna del país colapse, haciendo que la economía sufra más contracciones.  

2.4.3.1. El comercio electrónico como estrategia de emprendimiento ante la emergencia 

sanitaria en el Ecuador. La situación actual de la pandemia del COVID-19, logró el impulso 

del comercio electrónico y la transformación comercial para el Ecuador y el resto del mundo. 

La necesidad de consumir por parte de las personas es evidente, pero el riesgo de contagio es 

una barrera que imposibilita la moderada movilización para adquirir los productos que requiere 

una familia, lo que certifica que gran parte de la ciudadanía está dispuesta a arriesgarse para 

conseguir sus provisiones. En base a este contexto, el comercio electrónico se convirtió en una 

herramienta para realizar las compras a través de transacciones electrónicas, lo que facilitó y 

mejoró el cuidado de la salud de las personas y de esta manera el comercio electrónico se 

transformó en un nuevo sector económico desarrollando la confiabilidad entre proveedores y 

consumidores (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

[MINTEL], 2020). 
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Los avances tecnológicos resultan ser esenciales para el fortalecimiento competitivo de un 

país, ahora con la tendencia del internet, el mercado global está al alcance de toda la población 

alrededor del planeta. El valor del aprendizaje de la tecnología en línea, permite una 

transformación para que los pequeños negocios formen un valor agregado, distribuyendo sus 

productos a través de las redes sociales (Rivoir & Morales, 2015).  

Los emprendimientos en épocas de pandemia utilizan la convergencia tecnológica para 

generar los ingresos y designarlo al gasto en el hogar, la instrucción virtual es de vital 

importancia para promover el talento humano hacia los clientes. Esta nueva tendencia 

tecnológica alteró la interacción comercial entre vendedores y consumidores eliminando todo 

tipo de barreras que impedían el crecimiento de la economía, ahora con la particularidad del 

comercio electrónico, el método tradicional de los negocios experimentó un progreso eficaz 

gracias a esta nueva modalidad, que tiene como ventajas la optimización del tiempo al momento 

de realizar una venta, la poca inversión y la comodidad en el hogar o desde cualquier lugar a 

través de recursos electrónicos.  

La era de la digitalización ha resultado ser la salvación para un mundo que lucha en contra 

de la pandemia del COVID-19, en medio del toque de queda, las restricciones para evitar 

aglomeraciones en los puntos comerciales, ha impactado en la generación de acceso del poder 

adquisitivo de la población. Ahora con las compras en línea de los alimentos, medicinas, 

servicios de entretenimiento, financieros hasta las reuniones y eventos virtuales ha logrado 

representar un papel protagónico en la calidad de vida de las personas alrededor del mundo 

(Njoroge & Pazarbasioglu, 2020). Sumado a esto, la tendencia del comercio electrónico se 

convirtió en una conformidad en la economía mundial, la competitividad y la acción de generar 

negocios en la época de confinamiento ha contribuido al desarrollo del comercio electrónico, 

elevando las ventas de productos o servicios a través del internet. La nueva modalidad de 

realizar negocios logró demostrar una transformación en el mercado comercial, la pandemia fue 

el detonante para la adopción tecnológica y el traslado de la vida cotidiana hacia los medios 

electrónicos o virtuales. 

 Es notorio que toda empresa cuenta con una página web, en la cual emplean la tecnología 

como estrategia para brindar una mayor atención a los clientes, por lo tanto, el uso de esta 

herramienta ha convertido a que las empresas incrementen sus ganancias monetarias generando 

un impacto comercial más alto que aquellas que no lo utilizan, asimismo de acceder una gestión 
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integral mediante los sistemas de información para tomar vitales decisiones adecuadas (Esparza 

Cruz, 2017).  

Situado el escenario actual, la confianza de los consumidores frente a las compras online se 

ha incrementado efectivamente, la seguridad de los clientes es factible en el momento de realizar 

una transacción, por el motivo que acuden a páginas confiables de venta de bienes y servicios.  

El impacto de la innovación tecnológica desempeña un rol fundamental en la vida de los 

consumidores. “El comercio electrónico en la actualidad, se ha impulsado gracias a los medios 

móviles: Smartphone y Tablet, siendo las redes sociales las que presentan mayor protagonismo, 

transformando así la forma de entender y ejecutar el marketing” (Universidad Espíritu Santo 

[UEES], 2017, pág. 5). Las ventajas que genera esta modalidad se halla en la sencilla 

accesibilidad a las páginas web, las más comunes son Facebook, Instagram, Twitter, entre otras; 

los descuentos, garantías de los productos, promociones, facilidades de pago, envíos y evitar las 

aglomeraciones son los beneficios que estimulan el interés de los consumidores.  

En particular, el número de usuarios ha crecido exponencialmente, la demanda de los 

productos a través de las páginas web, redes sociales obtuvieron un crecimiento deslumbrante 

en el contexto de la pandemia, las estadísticas de los meses de marzo y abril del 2020, registraron 

que las ventas por medio de los canales virtuales alcanzaron unos USD 500 millones, dicha cifra 

superó las ventas registradas en el año 2019. El éxito que generó el comercio electrónico ha 

incentivado a organizar ferias virtuales entre otras estrategias (Universidad Tecnológica 

Empresarial de Guayaquil [UTEG], 2020). 

Además, en el informe de la Cámara del Ecuatoriana del Comercio Electrónico, establece 

que el 40% de las empresas proyectan iniciar un comercio electrónico, en cambio el 18% 

apuntan a dar prioridad a los comercios electrónicos existentes (Universidad Espíritu Santo 

[UEES], 2020). Indicando el interés por desarrollar una actividad electronica ante la necesidad 

doméstica. El comercio electrónico favoreció la postura emprendedora en el Ecuador, la quiebra 

de los negocios, el desempleo, han sido consecuencias de la situación de la crisis económica, 

esta modalidad se volvió una tendencia entre los vendedores y consumidores, una forma más 

placentera de realizar compras a través de las redes sociales, esta generación de empleo 

contribuyó al incremento del bienestar social la población en el territorio nacional (Carvajal 

Castro, 2015). 
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2.5. Referentes Empíricos  

En esta parte se enfatizará los referentes empíricos, concernientes al emprendimiento como 

generador de empleo.  

El emprendimiento como alternativa esencial ante el desempleo en Guayaquil se aprecia un 

elevado índice de iniciativas emprendedoras, se fomenta mayormente la actividad comercial 

por lo que es considerado un entorno óptimo para la previa investigación. En la tesis “Análisis 

de las Principales Barreras que enfrentan los Potenciales Emprendedores en el Norte de 

Guayaquil”, se puede destacar: 

El estado y la empresa privada que son los principales factores que mediante sus acciones 

pueden beneficiar o interrumpir el camino hacia el emprendimiento. Impide el correcto proceso 

hacia el emprendimiento de muchos individuos, ya que estos crean barreras de entrada al futuro 

emprendedor y no se ha fortalecido una cultura de cooperación y transmisión de experiencias y 

conocimientos (Carrión García, 2017). 

Esta investigación logra enfatizar que la participación de las empresas privadas, las 

instituciones de educación superior y el mismo Estado no logran fomentar al emprendimiento 

radicalmente, el desconocimiento o la falta de preparación académica, son elementos esenciales 

para una formación emprendedora, dado el caso que los emprendedores nacientes y nuevos 

logran plantear ideas de negocios que son el resultado fundamental para la creación de un 

producto innovador. No obstante, un individuo que no haya tenido la oportunidad de estudiar 

en una institución superior, no es considerado apto como sujeto de crédito por el motivo de no 

tener las garantías necesarias que exige la banca privada por lo que el financiamiento hacia ellos 

concluiría en el fracaso.  

El Estado y las empresas privadas generalmente incentivan el emprendimiento en el país, 

tomando en consideración a la juventud emprendedora, que logran visualizar ideas de trabajo e 

innovación que podrían aportar resultados factibles al negocio y evitar el fracaso del 

financiamiento. Como se mencionó anteriormente la tasa de Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA) en el Ecuador ha alcanzado la cifra de 36.2%. 

 En el informe Global Entrepreneurship Monitor 2012-2017, GEM Ecuador, plantea que los 

jóvenes emprendedores evidencian:  “Un promedio de 32% de la población de 18  a 34 años se 

involucra en la puesta en marcha de un negocio, o posee uno que ha estado en funcionamiento 

por 42 meses o menos” (Zambrano & Lasio, 2017, párr.7). 
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Contrastando la información seleccionada, se establece que el impulso del emprendimiento 

por parte de la juventud se lo observa como una estrategia fundamental para contribuir al 

crecimiento económico del país mediante el uso de sus potencialidades en el mercado laboral. 

En los últimos 3 años la iniciativa emprendedora ha aumentado en medida que las oportunidades 

de trabajo no cubren la demanda de la población. 

 Actualmente en la pandemia del COVID-19 se contempla como una alternativa de empleo 

para enfrentar la crisis económica, en este escenario no es necesario que una persona no haya 

culminado sus estudios para poder emprender, ante la temática del desempleo que vive el país, 

varias personas optaron por levantar un negocio por necesidad con la intención de ofrecer 

productos y servicios que captan la atención del consumidor. Además de presentarse proyectos 

que se frecuentan a la lucha contra la pandemia, mediante el desarrollo de concursos o ferias 

que otorgue el financiamiento necesario para la implementación de los emprendimientos. 

La Participación del comercio digital en las Pymes de Guayaquil a través de la globalización 

busca desempeñar nuevas oportunidades que fomenten el autoempleo, las grandes y pequeñas 

empresas (PYMES) tienen un rol importante en el desarrollo económico de los países, a pesar 

de tener poca participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, su producción está 

vinculada más con el mercado interno de la sociedad (Pico Versoza & Coello Yagual, 2017). 

Por lo tanto, buscan aspirar una mejor táctica de generar riqueza y crecer rápidamente, 

implementando planes estratégicos que visualice una reducción en los costes, fortaleciendo la 

calidad y competitividad de los mismos. Es indispensable conocer que la forma preferible de 

adquirir una ventaja competitiva en el mercado radica en el uso de instrumentos tecnológicos, 

las redes sociales comprenden un gran impulso para la generación de riqueza, como una forma 

rápida y activa de poder promocionar las actividades en una escala nacional.  

En el artículo sobre la “Relación entre el ciclo de vida de las Pymes en redes sociales y el 

emprendimiento en la ciudad de Guayaquil, desarrollado por los autores Pico y Coello (2017) 

se plantea que:  

El emprendimiento se relaciona estrechamente con la creación de empresas, y al hablar de 

los modelos económicos que llevan a la creación de empresas, sitúan al hombre como un 

individuo que actúa permitiéndose y dejándose influenciar por la innovación, clave 

indispensable en épocas de emprendimiento. (pág. 127) 
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Conjuntamente la preparación profesional es una condición estable para manifestar nuevas 

oportunidades y transformarlas en ideas de negocios, a pesar del caso para “aquellos que 

intenten realizar un emprendimiento por causas mayores como es la necesidad que en muchas 

ocasiones se ve influenciada por la falta de trabajo o un salario que no cubre lo necesario” (Pico 

Versoza, 2016). Ecuador es uno de los países con mayores tasas de emprendimiento, las PYMES 

cuentan con ordenadores de internet de banda ancha fija donde promueven la contratación 

laboral, capacitaciones, videoconferencias hasta las promociones de productos, la mayor parte 

de las instituciones disponen con una red de información, dándole un débil uso por razones de 

desconocimiento o falta de acceso a dispositivos electrónicos lo que limita la mejora de su 

negocio, pero el aprendizaje y la práctica es una inversión que producirá un mayor crecimiento 

de las dependencias (Pico Versoza & Coello Yagual, 2017). 

Los resultados de aquella investigación apuntan que prevalece una correlación entre el 

emprendimiento y las PYMES, donde el uso de las redes sociales ha contribuido positivamente 

en el desarrollo de las actividades comerciales o como medio de información. También el 

manejo de herramientas de negocios como Business Intelligence, promueve la participación en 

el mercado de las PYMES incitando la satisfacción de los clientes.  

Actualmente se puede verificar que las redes sociales han sido estrategias de empleo en la 

ciudad de Guayaquil, el interés de ejercer nuevas prácticas económicas evidencia la autoestima 

de la población de poder seguir en la senda del comercio que fue alterado por la pandemia del 

COVID-19. 

 Con respecto al acontecimiento actual de la pandemia, no existen aún investigaciones 

fundamentales que ayuden a contribuir con este estudio, considerando que la emergencia 

sanitaria sigue su curso actual, es notable tener en cuenta que en el futuro se logre encontrar 

resultados factibles que ayuden a justificar las posibles soluciones que evidencien una 

reactivación económica en función del bienestar de la ciudadanía. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 
 

3.1. Enfoque de la investigación 

Para explicar el desarrollo del marco metodológico de la presente investigación, se empleará 

el enfoque mixto (cualitativo – cuantitativo) el cual permite la recopilación de información que 

justifique los resultados del estudio. 

3.1.1. El enfoque cualitativo. Este enfoque “es el proceso de llegar a soluciones fiables para 

los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificadas y 

sistemáticas de los datos” (Mouly, 1978, pág. 128). La recopilación de información orientada 

al problema de estudio, explicará el escenario existente que presencian diversos emprendedores 

que hayan observado el colapso de sus negocios o de haber presenciado el despido de sus 

antiguos trabajos, usuarios que padezcan limitaciones económicas y sociales que decidieron 

optar por la alternativa del emprendimiento para poder subsistir en plena emergencia sanitaria. 

3.1.2. El enfoque cuantitativo. El siguiente enfoque “se basará en la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Hérnandez Sampieri, Férnandez Collado, & 

Pilar Baptista, 2014, pág. 4). Este enfoque analizará los datos que serán recolectados a través 

de encuestas que estarán dirigidos a los dueños de los emprendimientos en Guayaquil. Con ello 

se pretenderá obtener respuestas sobre en qué medida la pandemia del COVID-19 afectó sus 

negocios, relatar sus experiencias y las consecuencias del confinamiento que presenciaron los 

usuarios ante la crisis económica que azota al país. Con base a ello se procederá a formular 

estrategias que promuevan posibles soluciones al problema central que es el desempleo en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación permitirá asentar el diseño por el cual se recopilará la 

información respecto al planteamiento del problema de estudio, se utilizarán las siguientes 

modalidades: 

 Investigación Documental. “Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno 
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a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la 

construcción de conocimientos” (Gano Pita, 2018, pág. 505). Este estudio partirá de las teorías 

establecidas en el marco teórico, lo cual es la base u objeto de la investigación que estará 

enfocado al desarrollo de los emprendimientos como generador de empleo en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Investigación de Campo. Esta técnica “tiene como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. Equivalen, por 

tanto, a instrumentos que permiten controlar los fenómenos” (Guillermina Baena Paz, 2014, 

pág. 102).  La recopilación de los datos se obtendrá mediante las entrevistas y encuestas hacia 

los emprendedores de Guayaquil, se usará las técnicas de la observación e interrogación, que se 

llevara a cabo mediante la exploración del sector comercial que es el objeto de estudio, 

recopilando los testimonios, estados de los usuarios que hayan sufrido pérdidas económicas tras 

la pandemia del COVID-19. 

 

3.3. Tipos de Investigación  

En este apartado se explicarán los tipos de investigación que serán los pilares fundamentales 

para el correcto análisis e interpretación de los resultados. 

 El método deductivo. Este proceso “es el camino lógico para buscar la solución a los 

problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al 

problema planteado y comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con 

aquellas” (Cegarra Sánchez, 2012, pág. 4). Se determinará el grado del impacto económico que 

sufrieron los negocios en Guayaquil por la pandemia del COVID-19, llegando a analizar si el 

emprendimiento cumple como una alternativa viable para las familias con el propósito de 

mantenerse económicamente entre la inmersa brecha del desempleo. 

 El método descriptivo. Hernández et al. (2014) plantea que este método “busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (pág. 92). Permitirá describir los factores que incidieron 

en el desempleo generado en la ciudad a raíz de la pandemia del COVID-19 y como el 

emprendimiento ha surgido como alternativa de empleo favorable frente a la crisis.   
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 Alcance Transeccional o Transversal. Hernández et al. (2014) establece que esta técnica 

consiste en las “investigaciones que recopilan datos en un momento único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (pág. 124). En 

base a este método se procederá a describir y analizar los factores que incidieron en la pérdida 

de empleo durante la pandemia del COVID-19 en Guayaquil, además se determinará en qué 

medida se generaron nuevas fuentes de empleo y en qué áreas durante el año 2020. 

 

3.4. Población y Muestra  

 Población.  Para determinar la medida de la población, se debe tener en claro que esta “es 

un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección 

de la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados” (Arias , Villasís-

Keever, & Miranda Novales, 2016, pág. 202). Para efectos de esta investigación la población 

referente lo constituyen los emprendedores, según Xavier Ordeñana (2020) decano de la 

Escuela de Negocios de la ESPOL (ESPAE), estableció que durante el contexto de la pandemia 

han surgido 1.500 nuevos emprendedores en la ciudad de Guayaquil, en respuesta a la necesidad 

de empleo vigente. 

 Muestra.  Hernández et al. (2014) La muestra es un “subgrupo del universo o población 

del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (pág. 173). Para 

determinar la muestra de la presente investigación, se aplica la siguiente fórmula de tamaño 

finita: 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝒂

𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

 

Donde: 

n: Tamaño de muestra 

N: Tamaño de la población o universo 

Z: Parámetro estadístico que depende el nivel de confianza 

e: Error de estimación máximo aceptado  

p: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado 

q: (1-p) Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

 

Reemplazando:  



39 
  

𝑛 =
1.500 ∗ 1,96𝑎

2 ∗ 0.95 ∗ 0.05

0.032 ∗ (1.500 − 1) + 1.96𝑎
2 ∗ 0.95 ∗ 0.05

 

 

𝑛 = 178.71 

 

Una vez realizado los cálculos se procedió a redondear la muestra y se estableció encuestar 

a 180 emprendedores y con ello determinar cuántos han generado empleo durante el contexto 

de la pandemia, tomando en consideración que los emprendimientos que más destacan en la 

ciudad de Guayaquil son las actividades dedicadas al comercio de víveres, restaurantes, 

farmacias, peluquerías y manualidades. 

 

3.5. Operacionalización de variables o matriz CDIU 

Tabla 1.Operacionalización de Variables o matriz CDIU 

Categorías Definición Conceptual Dimensiones Instrumentos 
Unidad de 

Análisis 

Variable 

Independiente 

Emprendimiento  

Factor generador de 

desarrollo ya sea 

económico, 

tecnológico e 

igualmente de tipo 

social, con incidencia 

en diversos contextos 

Socioeconómica Encuesta  

Emprendedores 

de la ciudad de 

Guayaquil 

durante la  

pandemia del 

COVID-19 

Variable 

Dependiente 

Generación de 

Empleo 

Capacidad que tiene 

una actividad 

productiva para la 

creación de nuevos 

puestos de trabajo 

Económica Entrevista  

Determinar las 

nuevas fuentes de 

empleo que se 

generaron a 

través de los 

emprendimientos. 

Información tomada de la presente investigación. Elaborado por autores.  

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la presente investigación son:  

 Encuesta. Es una de las metodologías más usadas para la recolección de información “la 

encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas” (Bernal, 2010, pág. 194). El cuestionario está 

compuesto por 10 preguntas cerradas dirigidas a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil, 
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con el fin de conocer los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19 en sus 

emprendimientos. 

 Entrevista. Esta “técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información, tiene como propósito obtener información más espontánea y 

abierta” (Bernal, 2010, pág. 194). El cuestionario de la entrevista está compuesto por 8 

preguntas abiertas dirigidas hacia los nuevos emprendedores de la ciudad de Guayaquil, con el 

objetivo de conocer los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y determinar 

cuántas fuentes de empleo pudieron generar sus emprendimientos. 

 

3.7. Recolección y Procesamiento de Información 

Para efectuar la  recolección de datos se acudió a fuentes primarias, primero se procedió a 

extraer la cifra de la población perteneciente a la línea de investigación a través del informe 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2019-2020, de manera que se procedió a establecer la 

muestra del estudio con el fin de recopilar la información mediante el levantamiento de 

encuestas  y la realización de entrevistas que se llevó a cabo a través de la metodología de la 

muestra de población finita, mismas que estaban encaminadas de forma aleatoria a los 

emprendedores, los cuales ejercen diversas actividades económicas como: comercio, 

manufactura, gastronomía, manualidades, entre otros. 

Respetando las normas de bioseguridad por motivo de la pandemia del COVID-2019, se 

procedió a la ejecución de herramientas digitales como Microsoft, Google Forms y Zoom, los 

primeros instrumentos nombrados se los utilizará para la realización y ejecución de la encuesta 

a través de un formulario online el cual estará compuesto por 10 preguntas cerradas, luego se 

procedió a almacenar la información obtenida en la herramienta digital Drive durante 4 días. 

Asimismo, se empleó el programa de Microsoft Excel con el objetivo de elaborar y procesar las 

tablas de tabulación, el diseño de figuras, permitiéndonos conocer las características o 

componentes sobre el comportamiento de los emprendedores durante la emergencia sanitaria, 

mediante el programa Zoom se usará para la realización de las entrevistas a los emprendedores. 

Por ende, toda la información obtenida en el proceso descrito en los párrafos anteriores será 

para el correcto análisis y discusión de los resultados. 
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Capítulo IV 

Resultados de la Investigación 

4.1. Análisis de Resultados 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron de las entrevistas y 

encuestas realizadas a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil con la firme intención de 

evidenciar el estado actual en el que se encuentran los emprendimientos durante el contexto de 

la pandemia del COVID- 19 y gracias a esto concluir si los emprendimientos son una fuente 

alterna generadora de empleo. 

 

4.2. Presentación de Resultados  

A continuación, se presentarán los resultados de la encuesta obtenida del (Anexo 4), que 

fueron realizados a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 

 

PREGUNTA 1.- ¿Qué edad tiene? 

Tabla 2. Edad de los Emprendedores 

Información tomada de las encuestas dirigidas a los emprendedores de la Ciudad de Guayaquil.  Enero 2021. 

Elaborado por autores 

Figura 2. Rango de Edad de los Emprendedores. Información tomada de las encuestas realizadas a los 

emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Enero 2021. Elaborado por autores. 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Menor a 18 años 8 4% 

De 19 a 25 años 66 37% 

De 26 a 35 años 48 27% 

De 35 a 50 años 35 19% 

De 51 en adelante 23 13% 

Total 180 100% 

4%

37%

27%

19%

13%

Menor a 18 años

De 19 a 25 años

De 26 a 35 años

De 35 a 50 años

De 51 en adelante
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La pregunta 1 reveló que el 37% de los encuestados tiene una edad que oscila entre los 19 y 

25 años, el 27% de los encuestados tiene una edad entre 26 y 35 años, el 19% de los encuestados 

tiene una edad que va desde los 35 hasta los 50 años, el 13% de los encuestados posee una edad 

de 51 años en adelante y el 4% son menores de 18 años. 

 

PREGUNTA 2.- ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento su negocio? 

Tabla 3. Tiempo de funcionamiento de los Emprendimientos  

Opciones Encuestados Porcentaje 

Menor de 6 meses 68 38% 

De 6 meses a 1 año 40 22% 

De 1 año a 3 años 44 24% 

De 3 años en adelante 28 16% 

Total 180 100% 

Información tomada de las encuestas dirigidas a los emprendedores de la Ciudad de Guayaquil.  Enero 2021. 

Elaborado por autores. 

 

 
  Figura 3. Tiempo de Funcionamiento de los Emprendimientos. Información tomada de las encuestas realizadas 

a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Enero 2021. Elaborado por autores. 

Los resultados obtenidos de la pregunta 2 muestran que el 38% de los negocios tiene menos 

de seis meses funcionando en el mercado, el 24% de los negocios lleva funcionado durante uno 

a tres años en el mercado, el 22% de los negocios tiene un periodo de seis meses a un año 

38%

22%

24%

16%
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De 6 meses a 1 año

De 1 año a 3 años

De 3 años en adelante
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funcionando en el mercado y el 16% de los negocios ya son establecidos y llevan en el mercado 

de tres años en adelante. 

 

PREGUNTA 3.- ¿Tipo de Actividad económica que ejerce? 

Tabla 4. Actividades Económicas  

Opciones Encuestados Porcentaje 

Restaurante 40 22% 

Venta de víveres 28 16% 

Manualidades /Artesanía 14 8% 

Bazar/papelería 24 13% 

Prendas de vestir/calzado 20 11% 

Farmacia 30 17% 

Producción de alimentos (Avícola/ lácteos) 8 4% 

Servicios Profesionales 10 6% 

Otros 6 3% 

Total 180 100% 

Información tomada de las encuestas dirigidas a los emprendedores de la Ciudad de Guayaquil.  Enero 2021. 

Elaborado por autores. 

 

 

Figura 4. Actividades Económicas. Información tomada de las encuestas realizadas a los emprendedores de la 

ciudad de Guayaquil. Enero 2021. Elaborado por autores.  
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La pregunta 3 reflejó que con el 22% la actividad que prefieren a la hora de emprender son 

los restaurantes, el 17% eligió a la hora de emprender una farmacia como actividad económica, 

el 16% eligió la venta de víveres como medio de sustento económico, el 13% elige a la hora de 

iniciar una actividad económica un bazar o una papelería, el 11% prefiere vender ropa o calzado 

a la hora de poner en marcha un emprendimiento y el resto con un 8%, 6%, 4% y 3% eligen a 

la hora de emprender realizar manualidades, brindar sus servicios profesionales, producir 

alimentos como los lácteos y diferentes actividades como la venta de productos orgánicos y  

programas de acondicionamientos y  entrenamientos vía online. 

 

PREGUNTA 4.- ¿Cuál era el promedio de ventas mensual de su emprendimiento antes 

de la pandemia? 

Tabla 5. Ventas Mensuales  

Opciones Encuestados Porcentaje 

Menor a $200 28 16% 

Entre $200 a $400 48 27% 

Entre $400 a $600 55 31% 

De $600 a $1000 40 22% 

De $1000 en adelante 9 5% 

Total 180 100% 

Información tomada de las encuestas dirigidas a los emprendedores de la Ciudad de Guayaquil.  Enero 2021. 

Elaborado por autores. 

 

 
    Figura 5. Ventas Mensuales de los emprendimientos en el 2020. Información tomada de las encuestas realizadas 

a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Enero 2021. Elaborado por autores. 
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Con respecto a las ventas mensuales de los emprendimientos antes de la pandemia en la 

pregunta 4, el 31% de las ventas que registraban los negocios oscilaban entre los $400 y $600, 

el 27% de los negocios registraban ventas de $200 hasta $400, mientras que el 22% registraban 

ganancias de $600 hasta $1000 mensuales y tan solo el 5% registraban ventas mensuales de 

$1000 en adelante. 

 

PREGUNTA 5.- ¿Durante la pandemia del COVID-19, considera que sus ventas? 

Tabla 6. Registro de ventas en el contexto del COVID-19 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Aumentaron 54 30% 

Disminuyeron 62 34% 

Se han mantenido 47 26% 

No se han registrado ventas 17 9% 

Total 180 100% 

Información tomada de las encuestas dirigidas a los emprendedores de la Ciudad de Guayaquil.  Enero 2021. 

Elaborado por autores. 

 

 
Figura 6. Estado de las ventas durante la pandemia del COVID-19. Información tomada de las encuestas 

realizadas a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Enero 2021. Elaborado por autores. 
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mientras que el 26% indicaron que sus ventas se han mantenido y tan solo el 9% considera que 

no se han registrado ventas, producto de la pandemia. 

PREGUNTA 6.- ¿Cómo calificaría el estado de su negocio actualmente? 

Tabla 7. Estado Económico de los Emprendimientos. 

 Opciones Encuestados Porcentaje 

Viable  34 19% 

Afectado pero Estable 76 42% 

En declive 43 24% 

Situación Crítica  27 15% 

Total 180 100% 

Información tomada de las encuestas que fueron realizados a los emprendedores de la Ciudad de Guayaquil. 

Enero 2021. Elaborado por autores. 

Figura 7. Situación económica de los emprendimientos. Información tomada de las encuestas realizadas a los 

emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Enero 2021. Elaborado por autores. 

Se puede evidenciar que el 42% de los encuestados establece que su emprendimiento está 

afectado a causa de la pandemia del COVID-19, donde el confinamiento fue principal factor 
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19% están en una situación favorable, mientras que el 15% están al borde del colapso por motivo 

de no registrar ventas. 

PREGUNTA 7.- Del siguiente listado, seleccione con una X, los principales efectos 

ocasionados por la pandemia sobre su negocio 

Tabla 8. Consecuencias de la Pandemia del COVID-19 

 Opciones Encuestados Porcentaje 

Falta de Ingresos 53 29% 

Disminución de Clientes 82 46% 

Poco abastecimiento de productos 27 15% 

Pagos atrasados o en mora 18 10% 

Total 180 100% 

Información tomada de las encuestas que fueron realizados a los emprendedores de la Ciudad de Guayaquil. 

Enero 2021. Elaborado por autores. 

 

 

Figura 8. Consecuencias que originó la pandemia del COVID-19. Información tomada de las encuestas realizadas 

a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Enero 2021. Elaborado por autores. 

Los resultados obtenidos demuestran que la disminución de clientes fue el principal motivo 

por el cual las ventas disminuyeron, a causa de las medidas establecidas por el Gobierno como 
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seguido de una falta de ingresos para el consumo del hogar representando el 29%,  además el 

15% también considera que la crisis sanitaria no permitió el abastecimiento sostenido de 

productos e insumos y por último el 10% de los encuestados están atrasados en los préstamos 

que han realizado para la ejecución de su negocio. 

 

PREGUNTA 8.- ¿Ha optado por promocionar sus productos a través de las redes 

sociales? Si escoge No, pase a pregunta 8.1.  

Tabla 9. Las redes sociales como estrategia para emprender. 

Opciones  Encuestados Porcentaje 

Si 123 68% 

No 57 32% 

Total 180 100% 

Información tomada de las encuestas dirigidas a los emprendedores de la Ciudad de Guayaquil. Enero 2021. 

Elaborado por autores. 

 

 

Figura 9. El comercio digital como estrategia para emprender. Información tomada de las encuestas realizadas 

a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Enero 2021. Elaborado por autores. 
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emprendimientos, mientras que un 32% de la población no está de acuerdo en la utilización de 

las redes sociales. 

 

PREGUNTA 8.1.- ¿Cuáles han sido los motivos? 

Tabla 10. Causas del no uso de las redes sociales.  

Opciones  Encuestados Porcentaje 

Falta de Interés 14 25% 

Desconocimiento  22 39% 

Falta de acceso a internet 12 21% 

Falta de Dispositivos Electrónicos  9 16% 

Total 57 100% 

Información tomada de las encuestas dirigidas a los emprendedores de la Ciudad de Guayaquil. Enero 2021. 

Elaborado por autores. 

 

Figura 10. Limitaciones del uso de las redes sociales. Información tomada de las encuestas realizadas a los 

emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Enero 2021. Elaborado por autores. 

El 46% de los usuarios encuestados no usan las redes sociales para promocionar su 

emprendimiento debido al desconocimiento para poder emplear las herramientas tecnológicas, 

reconociendo que gran parte de los encuestados tienen una edad de 35 años en adelante, pues 
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para estos usuarios el uso de la tendencia virtual es un reto para ellos, seguido el 20% 

simplemente no tienen el interés de vender por internet porque prefieren realizarlo 

presencialmente, el 18% de la población no tiene acceso a internet y el 16% no puede por falta 

de dispositivos electrónicos.  

 

PREGUNTA 9.- ¿Considera que se deberían aplicar políticas públicas que fomente la 

actividad emprendedora en tiempos de pandemia? 

Tabla 11. Políticas Públicas que fomenten la actividad emprendedora. 

 Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 180 100% 

No 0 0% 

Total 180 100% 

Información tomada de las encuestas dirigidas a los emprendedores de la Ciudad de Guayaquil. Enero 2021. 

Elaborado por autores. 

 

 

Figura 11. Aplicación de políticas públicas dirigidas hacia los emprendimientos surgidos en la pandemia. 

Información tomada de las encuestas realizadas a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Enero 2021. 

Elaborado por autores. 
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comenzar un nuevo negocio, siendo la necesidad primordial de la ciudadanía generar ingresos 

para poder subsistir. 

 

PREGUNTA 10.- ¿Su negocio ha generado nuevas fuentes de empleo durante la 

pandemia del COVID - 19? 

Tabla 12. El emprendimiento como generador de empleo en el contexto del COVID-19 

 Opciones Encuestados Porcentajes 

Si 116 64% 

No 64 36% 

Total 180 100% 

Información tomada de las encuestas dirigidas a los emprendedores de la Ciudad de Guayaquil. Enero 2021. 

Elaborado por autores. 

 

 

 

Figura 12. Generación de nuevas fuentes de empleo en Guayaquil. Información tomada de las encuestas 

realizadas a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Enero 2021. Elaborado por autores. 

Los resultados de la pregunta 10, representa que el 64% de los usuarios indicaron que sus 

emprendimientos han generado empleo durante la pandemia del COVID-19, mientras que el 

36% indico que sus emprendimientos aun no son fuentes de empleo debido a que recién están 

comenzando, pero indicaron que están seguros que en un futuro si generaran fuentes de empleo. 
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4.2.1. Entrevistas realizadas a los nuevos emprendedores en la ciudad de Guayaquil. 

4.2.1.1. Primera Entrevista 

Nombres y Apellidos del entrevistado: Alina Muñoz 

Nombre o Razón social del Negocio: “Muvimar” productos del mar semielaborados  

Fecha de la Entrevista: 27 /01/2021 

1. ¿Antes de la emergencia sanitaria, poseía Ud. un puesto de trabajo formal y en 

relación de dependencia? 

Si, trabaje 3 años en una empresa como planificadora de producción. 

2. ¿Cuál/es fueron los motivos para iniciar su emprendimiento? 

Termine con mi trabajo porque me encontraba con mi proyecto de tesis y eso demanda de 

mucho tiempo y dedicación y por eso deje de trabajar para terminar mi tesis y dentro del instituto 

nació la idea de su proyecto denominado “Muvimar” que se trata de alimento congelados, en la 

actualidad mi proyecto lleva 9 meses en el mercado.  

3. ¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha afectado su negocio? 

La verdad decidí emprender en pleno COVID-19 y fue la pandemia la que me abrió las 

puertas un problema que se me presento fue como hacer los envíos dentro de la ciudad por 

medio de delivery. 

4. ¿A pesar de la crisis, los ingresos generados del emprendimiento le han permitido la 

subsistencia y consumo adecuado de bienes en el hogar? 

El Capital para inversión de Muvimar está creciendo tiene un margen de utilidad de 50%, 

Muvimar posee cuatro alimentos con notificación alimentaria tipo de producto semielaborado 

camarones apanados con coco, camarones apanados naturales rellenos de palitos de cangrejo 

con queso, filete de dorado apanado y camarones al ajillo todos vienen congelados listos para 

freír o hornear. 

5. ¿Ha optado por emplear las redes sociales para promocionar los productos o 

servicios de su emprendimiento? 

Si, ofrezco mis productos por redes sociales por medio de Instagram, Facebook, etc., 

campañas pagadas, marketing de boca a boca.  

6. ¿Ha creado una fuente de empleo adicional en su negocio? 

Sí, he llegado a un acuerdo con personas influencers para que me ayuden dando publicidad 

de mis productos en sus redes sociales a cambio de un trueque. 
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7. ¿Ha recibido créditos o ayudas financieras por parte de alguna institución (pública 

o privada) para el desarrollo de su emprendimiento? 

No he requiero ayuda de ningún crédito ya que mi proyecto no es de mucha inversión, los 

insumos son de fácil acceso y no es necesario un préstamo. 

8. ¿Considera Ud. que el emprendimiento es una fuente generadora de empleo en 

tiempo de crisis? 

Creo que, si más que todo el proceso de producción de mi producto es largo, ahora lo hago 

solo porque recién estamos creciendo y estamos buscando canales de distribución, por ahora no 

hemos contratado personal pero más adelante estoy segura de que si seremos una fuente de 

empleo. 

4.2.1.2. Segunda Entrevista  

Nombres y Apellidos del entrevistado: Alberto Vizueta  

Nombre del Negocio: La Gota Roja  

Fecha de la Entrevista: 28/01/2021 

1. ¿Antes de la emergencia sanitaria, poseía Ud. un puesto de trabajo formal y en 

relación de dependencia? 

No, antes de la pandemia yo buscaba un trabajo en una empresa, pero con el estallido de la 

emergencia sanitaria que ocurrió en el mes de marzo, se establecieron medidas de confinamiento 

lo que produjo la paralización económica, ocasionando la pérdida de diversos puestos de 

trabajo, por ende, las empresas tampoco estaban dispuestas a admitir nuevos empleadores, por 

ese motivo desarrolle mi emprendimiento que se enfoca a la elaboración de sangrías 

tradicionales.  

2. ¿Cuál/es fueron los motivos para iniciar su emprendimiento? 

Fue el impulso y la motivación, con el cual lancé mis productos a mediados del mes de junio, 

considerando los primeros meses del 2020 fueron malos por así decirlo, no conseguí ningún 

tipo de trabajo y la necesidad fue mi impulso para emprender, además tuve la consulta de mis 

padres y mis hermanos que me apoyaron en la propuesta de negocio para obtener el interés del 

público objetivo que me va querer comprar mis productos elaborados que lo entrego a domicilio. 

3. ¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha afectado su negocio? 

Yo inicie en junio del 2020, y la pandemia golpeo levemente mi negocio por el motivo del 

miedo de los consumidores, porque hay usuarios que indican que los productos elaborados 
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tradicionalmente no cuentan con  el debido registro sanitario, ni correctas medidas de seguridad, 

los productores no utilizan la mascarilla, no hay uso correcto del alcohol cuando se procede a 

entregar el producto a domicilio, pero yo e implementado todas las medidas de seguridad e hice 

demostraciones lo que me permitió vender ciertas de cantidades de sangrías.  

4. ¿A pesar de la crisis, los ingresos generados del emprendimiento le han permitido la 

subsistencia y consumo adecuado de bienes en el hogar? 

Si, en este momento vivo con mis padres, y las ventas que produce mi emprendimiento si 

logran aportar para el consumo de mi hogar, a pesar de no es grandeza lo que produzco, pero 

me permite mantenerme económicamente. 

5. ¿Ha optado por emplear las redes sociales para promocionar los productos o 

servicios de su emprendimiento? 

Si, mis productos actualmente los ofrezco por las redes sociales mediante publicaciones en 

Instagram, Facebook, estados de WhatsApp, y hace poco me atreví a promocionar mis 

productos por medio de un canal televisivo, el cual me ayudo bastante, por ejemplo en mi cuenta 

de Instagram, mis seguidores que inicialmente eran alrededor de 100 usuarios, después de mi 

participación televisiva, la cantidad de mis seguidores se triplico y eso paso especialmente 

durante las festividades de Navidad y Año Nuevo donde vendí más mis productos. 

6. ¿Ha creado una fuente de empleo adicional en su negocio? 

Si, la sangría se la entrega hacia los domicilios, mi hermano y un amigo suyo son los 

encargados de ayudarme para que mi producto llegue a la mano de los clientes, y en gran parte 

ambos salen beneficiados con una remuneración por realizar la entrega. 

7. ¿Ha recibido créditos o ayudas financieras por parte de alguna institución (pública 

o privada) para el desarrollo de su emprendimiento? 

No, la inversión para la creación de mi negocio fue personal y con la ayuda de mi familia, 

pero tengo conocidos que me han recomendado que salga a buscar asesoramiento por parte de 

instituciones financieras o solidarias, con el objeto de que mi emprendimiento se expanda y ser 

competitivo, que esa representa  la visión de todo emprendedor, hasta ahora yo he hecho 

entregas no solo en Guayaquil, también en  Santa Elena, Latacunga y en Milagro y me gustaría 

crecer y poder hacer llegar mi producto a demás ciudades del Ecuador. 

8. ¿Considera Ud. que el emprendimiento es una fuente generadora de empleo en 

tiempo de crisis? 
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Por su supuesto, viendo la situación del país que no hay capacidad de trabajo o fuentes de 

empleo necesarias, la creación de mi emprendimiento fue una solución que permitió generar 

mis ingresos para el consumo del hogar que es lo más importante en la vida. 

4.2.1.3. Tercera Entrevista 

Nombres y Apellidos del entrevistado: Carmen Alarcón Duque 

Nombre del Negocio: Yogurt-Budapest 

Fecha de la Entrevista: 28/01/2021 

1. ¿Antes de la emergencia sanitaria, poseía Ud. un puesto de trabajo formal y en 

relación de dependencia? 

Si, tenía un trabajo como ayudante en una panadería, pero como empezó la cuarentena y 

como soy una persona vulnerable, me vi obligada a quedarme en mi casa para cuidar de mi 

salud. 

2. ¿Cuál/es fueron los motivos para iniciar su emprendimiento? 

 Mi mayor motivo es llevar alimentos para mis hijos en el hogar y viendo la situación que 

pasaba el país no podía quedarme de brazos cruzados, así que comencé algo nuevo como ser 

dueño de mi propio negocio no depender de nadie, desarrollar mi propia fuente de empleo a 

base de una pequeña inversión en mis ahorros y así fue como inicié a finales del mes de marzo 

con mi negocio de piqueos en el garaje de mi hogar.  

3. ¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha afectado su negocio? 

Las ventas han disminuido, especialmente en los meses donde la ciudad estaba en 

confinamiento, prácticamente los clientes no podían salir de sus casas y si lo hacían eran para 

adquirir alimentos, medicinas y mi negocio solo trata de piqueos como hamburguesas, hot-dogs, 

empanadas, etc. Las horas de atención se redujeron, la materia básica para preparar los 

alimentos subió de precio hasta un punto donde hubo demasiada especulación en los precios de 

los productos básicos, por un momento decidía en no seguir con el negocio, porque el riesgo de 

pérdida era enorme. Yo vivía con lo poco que ganaba en un día y por medio de unos pequeños 

ahorros.  

4. ¿A pesar de la crisis, los ingresos generados del emprendimiento le han permitido la 

subsistencia y consumo adecuado de bienes en el hogar? 

A pesar de presenciar bajas ventas, yo pude subsistir hasta este día, yo tenía mis ahorros que 

me ayudaron bastante y solo consumía lo necesario, en cuanto a las ventas yo solo vendía más 
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a los vecinos del sector, especialmente en los días domingos que son días cuando las madres no 

les gusta cocinar.  

5. ¿Ha optado por emplear las redes sociales para promocionar los productos o 

servicios de su emprendimiento? 

No, y no me conviene por el motivo de que son alimentos preparados al instante, yo 

preparaba y lo sirvo en el mismo momento. 

6. ¿Ha creado una fuente de empleo adicional en su negocio? 

No, la verdad trabajo sola, en ocasiones mi hija mayor es la que me suele ayudar en la 

preparación, pero en si tener un empleado no tengo, porque no tendría suficiente dinero para 

pagarle. 

7. ¿Ha recibido créditos o ayudas financieras por parte de alguna institución (pública 

o privada) para el desarrollo de su emprendimiento? 

No, pero si he intentado acceder, pero cuando me acercaba a cierta institución bancaria me 

piden demasiados requisitos, como, por ejemplo, si uno quiere renovar mobiliario, debo 

presentar facturas de esos bienes que quiero modernizar, porque, estos se cancelan directamente 

a la empresa contratante, mientras uno podría encontrar aquel bien en otro lugar más barato, 

pero no tendría una factura que respalde la venta legal.  

8. ¿Considera Ud. que el emprendimiento es una fuente generadora de empleo en 

tiempo de crisis? 

Si, y estoy de acuerdo que las personas emprendan un pequeño negocio en estos tiempos de 

crisis que son duros para todos, por lo tanto, el secreto del funcionamiento de mi negocio fue 

adaptarme a la crisis, respetar las normas de bioseguridad para que los clientes se sientan 

seguros al momento de adquirir mis productos y es así como me mantengo. 

4.2.1.4. Cuarta Entrevista  

Nombres y Apellidos del entrevistado: Mireya Nazareno Arroyo 

Nombre del Negocio: Las Delicias de Mireya 

Fecha de la Entrevista: 05/02/2021 

1. ¿Antes de la emergencia sanitaria, poseía Ud. un puesto de trabajo formal y en 

relación de dependencia? 

Si, trabajaba como ayudante de cocina en un restaurante que queda ubicado por la calle 

Huancavilca.  
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2. ¿Cuál/es fueron los motivos para iniciar su emprendimiento? 

Mi motivo era sustentarme económicamente, hoy en día es difícil encontrar empleo, y para 

no quedarme de brazos cruzados inicie mi pequeño negocio ejerciendo lo que más me gusta 

hacer que es la gastronomía.  

3. ¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha afectado su negocio? 

Fue difícil, mis ventas disminuyeron durante los primeros meses del 2020, a causa de la falta 

de movilización de las personas. Si no hay clientes no hay ventas. 

4. ¿A pesar de la crisis, los ingresos generados del emprendimiento le han permitido la 

subsistencia y consumo adecuado de bienes en el hogar? 

Si, con lo poco que ganaba lo destinaba al consumo para el hogar, los alimentos y medicina 

son los recursos más importantes para cuidar de la salud de mi familia.  

5. ¿Ha optado por emplear las redes sociales para promocionar los productos o 

servicios de su emprendimiento? 

No, aunque me han aconsejado para usar las redes sociales para vender mis productos, pero 

la tecnología no me llama la atención, yo prefiero el comercio tradicional de vender mis 

bocadillos a las personas en la calle. 

6. ¿Ha creado una fuente de empleo adicional en su negocio? 

Sí, mi prima me ayuda para la adquisición de los ingredientes para la preparación de los 

alimentos, me ayuda comprando y preparándolos y le doy una pequeña parte de las ganancias 

que se hacen por ayudarme. 

7. ¿Ha recibido créditos o ayudas financieras por parte de alguna institución (pública 

o privada) para el desarrollo de su emprendimiento? 

No, mi negocio lo levante por medio de mis propios ingresos, el préstamo por parte de los 

bancos es muy riesgoso, por motivo que cobran una tasa de interés alta y posteriormente se me 

complique en el momento de cancelar los rubros.   

8. ¿Considera Ud. que el emprendimiento es una fuente generadora de empleo en 

tiempo de crisis? 

Si, por supuesto este negocio me ayudo a subsistir especialmente en tiempo de pandemia, 

donde el país vive momentos muy drásticos en temas de contagios y de falta de empleo. 

4.2.1.5. Quinta Entrevista  

Nombres y Apellidos del entrevistado: Sofía Zambrano 
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Nombre o Razón social del Negocio: Productos de belleza “Nueva Mujer” 

Fecha de la Entrevista: 10/02/2021 

1. ¿Antes de la emergencia sanitaria, poseía Ud. un puesto de trabajo formal y en 

relación de dependencia? 

No, poseía ningún empleo formal, pero si un trabajo de corto tiempo como ama de casa.  

2. ¿Cuál/es fueron los motivos para iniciar su emprendimiento? 

Por mi esposo por el momento no tiene un trabajo estable y lo inicie para generar un ingreso 

más que ayude a mi familia. 

3. ¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha afectado su negocio? 

Me afecto de una manera dura, no generaba los mismos ingresos de antes para poder de 

alguna manera tener un mejor estilo de vida, además también las deudas que tengo me tocó 

aplazarlas. 

4. ¿A pesar de la crisis, los ingresos generados del emprendimiento le han permitido la 

subsistencia y consumo adecuado de bienes en el hogar? 

Por el momento si me genera lo necesario para poder subsistir. 

5. ¿Ha optado por emplear las redes sociales para promocionar los productos o 

servicios de su emprendimiento? 

Si los promociono por medio de WhatsApp, Instagram y Facebook. 

6. ¿Ha creado una fuente de empleo adicional en su negocio? 

Por el momento no, aunque me gustaría que hubiera personas que promocionen mis 

productos hacia la mayor parte de la ciudad lo que me beneficiaria mucho.  

7. ¿Ha recibido créditos o ayudas financieras por parte de alguna institución (pública 

o privada) para el desarrollo de su emprendimiento? 

Por el momento no necesito ningún tipo de crédito. 

8. ¿Considera Ud. que el emprendimiento es una fuente generadora de empleo en 

tiempo de crisis? 

La verdad que, en estos tiempos de crisis, el emprendimiento ha sido realmente una fuente 

generadora de empleo, este negocio me ha ayudado a sobrevivir en medio de esta crisis. 
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4.3. Discusión de Resultados  

Finalizado el levantamiento de las encuestas y entrevistas, se pudo destacar que la pandemia 

del COVID-19 incidió drásticamente en la economía de las familias, los emprendimientos 

constituidos años atrás presenciaron una drástica disminución en sus ventas, debido a que sus 

negocios se vieron obligados a cerrar, del mismo modo que las empresas donde el recorte de 

salario y las horas laborales ocasionaron un sinnúmero de despidos en la ciudad, teniendo como 

primer factor  para este escenario la falta de clientes, una baja demanda provocada por las 

medidas establecidas por el Gobierno, instituyendo el toque de queda en todo el país 

ocasionando que la movilización de consumidores fuese disminuyendo, a su vez fue 

deteriorando el interés por productos que no son de primera necesidad.  

En efecto, las ventas en las diferentes actividades comerciales se vieron influenciadas por el 

descenso en el flujo de clientes, debido a las restricciones de movilización dictadas por el COE 

Nacional, teniendo incidencia directa en negocios dedicados a la comercialización de víveres, 

manualidades y gastronomía. Es importante destacar que negocios dedicados a los servicios 

profesionales, venta de prendas de vestir, calzado, bazares y papelerías, además de afrontar una 

repercusión en sus ventas, también asumieron la suspensión temporal de sus actividades 

comerciales, resultando ser los más perjudicados en tiempos de pandemia. 

De acuerdo a este contexto, el emprendimiento resultó ser una ruta alterna para generar una 

fuente de empleo, los beneficios que expresaron los usuarios radican en controlar sus ingresos 

y gastos para el desarrollo de su negocio, además de ser su propio líder y decidir sus estrategias 

para llamar la atención de la clientela. Como se puede constatar en los incisos anteriores la 

mayor parte de los encuestados que se encuentran en un rango de diecinueve a veinticinco años 

decidieron emprender por necesidad, siendo esta la razón primordial para realizar un 

emprendimiento, al mismo tiempo estos nuevos emprendimientos lograron generar nuevas 

fuentes de empleo hacia otras personas, que tienen la función de aportar con sus destrezas y 

habilidades para preparar y repartir hacia los domicilios los productos que ofrece el 

emprendimiento, por ende, también ayudaban en la promoción de los productos en sus redes 

sociales.   

Debido a la paralización económica, el comercio digital se convirtió en una herramienta 

estratégica para subsistir en medio de la pandemia del COVID-19, donde el temor por los 

elevados casos de contagio obligo a las familias a permanecer en sus hogares, convirtiéndolo 
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en la razón para este cambio de modalidad comercial donde la demanda de alimentos, 

medicinas, entre otros se vio privilegiada a través de las redes sociales convirtiéndose en un 

nuevo generador de empleo, oportunidades que pudieron aprovechar los emprendedores para 

evitar pérdidas en sus ingresos, optando el riesgo y el valor de hacer llegar sus productos hacia 

los hogares de los clientes.  

Por otro lado, esta nueva modalidad de pasar de lo tradicional a lo virtual se convirtió en un 

nuevo reto para aquellos ciudadanos que no dominan la tecnología, por razones de 

desconocimiento o falta de motivación, contrastando los resultados de esta investigación, el 

32% población se encuentran en un rango de  treinta y cinco años de edad en adelante, quienes 

reconocen que el uso de la tecnología podría resultar un fracaso, considerando que las redes 

sociales podría afectar  sus ingresos debido al tipo de productos que ofrecen y no tener la 

demanda esperada, además de suponer que no cuentan con un elevado  número de seguidores 

en sus respectivas cuentas lo que condiciona que su total de ventas no aumente. 

Algunos negocios que ya llevaban años en el mercado tuvieron que reinventarse para ofrecer 

a sus clientes soluciones que sean viables en esta cuarentena para no tener que cerrar sus puertas, 

es el caso de los  supermercados, locales de comida y farmacias que ofrecen sus productos con 

entrega a domicilio, mientras que otros negocios como los gimnasios que cerraron sus puertas 

durante siete meses y que para poder reabrir tuvieron que tomar medidas alternas, como 

modificar sus infraestructuras respetando las normas de bioseguridad, pero no todas las personas 

se sienten seguras y es por eso que ahora existen los entrenamientos vía online y uno de los más 

importantes que aporta  para la economía del país que es el sector turístico el cual ha tenido que 

adaptarse a las normas de distanciamiento social y uso de mascarilla de forma estricta, 

demandando esfuerzos combinados, tanto de los turistas como de los prestadores de servicios.  

Otra de las barreras que se presenta en la encuesta por parte de los dueños de los negocios es 

la falta de financiamiento, el acceso al crédito es difícil, ya que se piden un sinnúmero de 

requisitos y garantías sobre todo por parte de la banca privada.  

En síntesis, respondiendo a la hipótesis planteada en esta investigación, se puede afirmar que 

el emprendimiento resultó ser una alternativa viable a la generación de empleo durante la 

pandemia del COVID-19 en la ciudad de Guayaquil, lo cual logró insertar a los emprendedores 

en el mercado laboral, logrando atender las necesidades básicas que requiere una familia.  
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4.4. Limitaciones  

 La emergencia sanitaria que vive actualmente el país causada por la pandemia del 

COVID-19, dificultó la movilización para la recolección de datos. 

 Escasa información documental sobre el número de emprendimientos que existen 

actualmente en Guayaquil. 

 La inseguridad que azota Guayaquil, dificultó la realización de las entrevistas hacia los 

emprendedores, por motivo de que los usuarios no se sienten conformes brindando información 

sobre su negocio hacia un desconocido.  

 

4.5. Futuras líneas de investigación 

Economía social, trabajo, innovación. 

Desempleo, Productividad y Financiamiento 

Economía de la Innovación y del Conocimiento.  

 

. 
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Capítulo V 

Propuesta 
 

5.1. Título de la propuesta 

      Recomendaciones de políticas públicas dirigidas a los emprendedores afectados por la 

pandemia del COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.2. Justificación 

 La siguiente propuesta está encaminada a contribuir en la mejora de la situación económica 

de los emprendedores afectados por la pandemia del COVID-19, a partir de recomendaciones 

de políticas públicas a implementar como estrategia de fortalecimiento y desarrollo para estos 

negocios. Siendo una opción favorable para los usuarios que por diversas circunstancias han 

tenido limitaciones en el acceso a financiamiento, al registro de su negocio, al refinanciamiento 

de deudas e hipotecas, incapacidad para poder cumplir con los requisitos exigidos, en especial 

en cuanto a tasas de interés a pagar y garantías, así mismo, el desconocimiento en materia de 

educación financiera, hacen que las expectativas de poner en marcha un emprendimiento se 

conviertan en todo un desafío. 

 

5.3. Objetivos  

5.3.1. Objetivo General 

Recomendar la implementación de políticas públicas dirigidas a los emprendedores 

afectados por la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. 

5.3.2. Objetivos Específicos  

 Proponer que se desarrollen fuentes alternas de financiamiento para los pequeños negocios. 

 Proponer políticas que faciliten el cierre y reconversión de negocios debido a diversas 

complicaciones. 

 Promover la creación de nuevos emprendimientos. 

 Incentivar la participación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y al 

Municipio de Guayaquil en proyectos de capacitación y apoyo a los negocios que tengan 

potencial de crecimiento. 
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5.4. Institución ejecutora 

La institución ejecutora seria la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 

y el Municipio de Guayaquil, ya que ellas tendrán la responsabilidad de supervisar y controlar 

los emprendimientos para que logren el correcto funcionamiento y estabilidad en el mercado, 

además de vigilar y controlar que se cumpla el desarrollo de los procesos de producción, 

comercialización, intercambio, financiamiento y consumo de bienes y servicios. 

 

5.5. Beneficiarios  

Los beneficiarios son los emprendedores de la ciudad de Guayaquil, afectados por la 

situación actual de desempleo como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

 

5.6. Antecedentes 

Las políticas públicas en el Ecuador asumen sus principios a través de los objetivos del eje 

dos concerniente a la: Economía al Servicio de la Sociedad, del Plan Nacional Toda una Vida 

2017-2021, donde se estipula la generación de empleo con el propósito de mejorar las 

condiciones laborales y fortalecer el mercado laboral. Estas herramientas son creadas para 

solventar las necesidades de la población, a partir de un análisis adecuado que permita esclarecer 

las capacidades que se requieren para promover el empleo y el emprendimiento mediante la 

inserción de políticas públicas por parte del Estado, y con base en ello, se logren visualizar la 

factibilidad de su ejecución, impulso, capacitación y financiamiento que requiere el sector 

comercial (Plan Nacional de Desarrollo [PND], 2017-2021). 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos que propone el Plan Nacional de Desarrollo 

se demanda instituir un marco legal que se adapte a las necesidades económicas del país 

fomentando su estructura productiva. Por lo tanto, para afianzar la sostenibilidad de la economía 

se procura colocar al emprendimiento, pequeñas empresas y negocios como núcleo de 

desarrollo, por ello se basa a partir del artículo 280 de la Constitución del Ecuador del año 2008, 

donde especifica que el Plan Nacional de Desarrollo es “[…] un instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado y los gobiernos autónomos 

descentralizados” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Este instrumento es de 
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gran relevancia porque dependerá de las directrices que ejecuten las instituciones públicas para 

llevar a cabo los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.  

Por este motivo, el país ha contemplado la transcendencia e importancia de la Economía 

Popular y Solidaria, mediante el artículo 283 de la Constitución del Ecuador, el cual define al 

sistema económico del país como: social y solidario, y basado en esa premisa, se logre optimizar 

la calidad de vida de los habitantes e impulsar los emprendimientos como parte de la estructura 

económica que interactúa en el país (Constitución de la República del Ecuador, 2008). La 

economía social y solidaria es un modo de hacer economía de manera individual o colectiva, 

mediante la función de solventar las necesidades a través de la producción y distribución de 

bienes y servicios, mediante una organización asociativa entre comunidades, formando lazos 

sociales (Coraggio et al., 2016). 

 

5.7. Dimensiones 

5.7.1. Organizacional. A través de las instituciones de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS) y del Municipio de Guayaquil se pondrán en prácticas las políticas 

públicas que estarían orientadas a ejecutarse de forma trasparente con mecanismos coherentes 

y sistematizados con la finalidad de fortalecer la estructura financiera y productiva de los 

emprendimientos de la ciudad de Guayaquil. 

Por ende, estas políticas encaminadas al fortalecimiento de los emprendimientos contienen 

programas y proyectos, que conectan de forma factible a las instituciones financieras con los 

emprendedores, además de monitorear el proceso de estos programas para evaluar los resultados 

de la misma. 

5.7.2. Sociocultural. Esta dimensión hace referencia a la calidad que genera la 

implementación de las políticas públicas en el sector productivo, que se ejecutan para el 

bienestar común de los emprendedores de la ciudad de Guayaquil, incluyendo un servicio 

empático y asertivo con el fin de fortalecer la cultura participativa y emprendedora en los 

ciudadanos. 

5.7.3. Económico-financiero. Esta dimensión a través del Ministerio de Economía y 

Finanzas, institución que es la encargada de administrar el Presupuesto General del Estado 

(PGE), y de asignarlos hacia los diferentes organismos del Estado, como los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), para efectos de esta propuesta el GAD Municipal de 
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Guayaquil. Misma institución que a través del presupuesto asignado por parte del Estado tiene 

la potestad de asignar recursos para la ejecución de políticas públicas, por medio de programas 

y proyectos encaminados a la fomentación y al fortalecimiento de los emprendimientos, al 

mismo tiempo generarían nuevas fuentes de empleo, debido a la herramienta de financiación 

por parte de las instituciones pertinentes. 

 

5.8. Propuesta 

5.8.1.  Recomendaciones de Políticas Públicas 

Debido a la crisis sin precedentes causada por la pandemia del COVID-19, el confinamiento 

de las ciudades durante varios meses, más el débil entorno fiscal pre-covid19, apuntan a que la 

economía ecuatoriana observará efectos negativos por algún tiempo. Para el año 2021, el Banco 

Mundial estima una recuperación de un 3.5% con relación al año 2020 donde la economía 

ecuatoriana sufrió una caída de entre 7 y 10%, con la consecuente pérdida en el empleo. El 

emprendimiento puede jugar un rol importante en aminorar los efectos de esta situación, pero 

una activa política pública es crítica para una reacción rápida. A continuación, se presentan 4 

ejes fundamentales y las políticas públicas a tener en cuenta: 

1. Debido a la caída del empleo, es de esperar un incremento en los emprendimientos 

motivados en la necesidad, es necesario la creación de fuentes alternativas de financiamiento 

para pequeños negocios que servirán para resolver esas necesidades e impedir un crecimiento 

de la pobreza, por lo cual se recomienda: 

 Créditos productivos con condiciones favorables en cuanto a los requisitos exigidos, tasas 

de interés a pagar y garantías.  

 Creación de fuentes alternativas de financiamiento, que incluyan, capital semilla que es el 

capital  inicial  que ayuda a poner en funcionamiento un nuevo negocio o  para promover su 

desarrollo en una etapa temprana, capital de riesgo que es el financiamiento dirigido hacia 

negocios que están iniciando y que no tienen confiabilidad en que van a conseguir los resultados 

esperados o tener la plena seguridad en que van a recibir algún retorno por el dinero  e inversión 

ángel que es la inyección de capital efectuada por personas o empresas dirigida a negocios que 

están en su etapa inicial a cambio de una participación accionaria. 
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2. Muchos negocios han experimentado severas complicaciones en liquidez y eventualmente 

en solvencia. Es por ello que se requiere facilitar los cierres y reconversiones de los negocios 

que les permita seguir funcionando y así reducir el tiempo sin la generación de ingresos. Se 

recomienda la: 

 Implementación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una nueva figura 

legal para negocios, que simplifica el proceso de empezar un negocio formal. A través de esta 

figura, se pueden constituir sociedades unipersonales sin capital mínimo. 

3.  Enfocar el apoyo hacia los emprendedores nuevos que han empezado un negocio por la 

pérdida de empleo, que vayan más allá del financiamiento de su negocio: facilidad en las 

hipotecas, refinanciamiento de deudas, por ello se recomienda: 

 Registrar los emprendimientos en el Registro Nacional de Emprendedores (RNE) que 

permitirá focalizar las políticas públicas hacia el desarrollo de estos negocios. 

4. Dado que los recursos son limitados, se necesita priorizar el apoyo para emprendedores 

en sectores que tengan mayor potencial de crecimiento, tales como: 

 Promoción de fondos de colaboración o “crowdfunding” para emprendimientos 

potenciales y dichos fondos son obtenidos por una colaboración colectiva que es llevada a cabo 

por varias personas que realizan una red o cadena para obtener dinero o recursos que serán 

utilizados para financiar esfuerzos o iniciativas de otra organizaciones o personas. 

 

5.9. Limitaciones  

 Capacidad financiera del Estado limitada, ocasionada por la caída del precio de barril de 

petróleo y la disminución de la recaudación de los impuestos tributarios causada por la 

pandemia del COVID-19. 

 Dificultad de los emprendedores para acceder a un crédito que les permita generar ingresos 

ante la actual falta de empleo debido a que las instituciones financieras no arriesgan a financiar 

emprendimientos que no tengan garantías en especial durante estos tiempos de pandemia. 

 La corrupción que se presenta en el Ecuador, limita la articulación de las políticas públicas 

para el beneficio de la población, aplicando normas que solo favorecen a grupos políticos.  
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5.10. Futuras líneas de investigación  

Políticas públicas, Pobreza y desigualdad 

Emprendimiento y Desarrollo Local.  

Desempleo, Productividad y Financiamiento 
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Conclusiones 

 Con respecto a la hipótesis planteada en la presente investigación, donde el 

emprendimiento logró ser un generador de empleo durante el contexto de la pandemia del 

COVID-19, se concluye que es afirmativa, porque se comprobó que los usuarios optaron por 

emprender por motivo que no se presentan nuevas fuentes de empleo en Guayaquil. 

 La revisión de los referentes teóricos del emprendimiento, permitió expandir los 

conocimientos sobre el tema, especialmente por aquellos emprendimientos que surgen por 

necesidad. 

 Sobre la metodología utilizada, se logró analizar los aspectos sobre la creación de los 

emprendimientos en Guayaquil como resultado del desempleo que causo la pandemia del 

COVID-19. 

  El desarrollo de este estudio permitió evidenciar la situación actual de los ciudadanos en 

la ciudad de Guayaquil, que al presenciar un aumento del desempleo y no encontrar un trabajo 

adecuado, optaron por emprender como medida de salida, además estos nuevos 

emprendimientos tuvieron que reinventarse y adaptarse a la nueva modalidad del comercio 

electrónico.  

 Finalmente, en cuanto a la propuesta, se estableció recomendaciones de políticas públicas 

como estrategia destinadas a fortalecer la estructura de los emprendimientos con la finalidad de 

que perduren en el largo plazo y no sean un resultado temporal de la pandemia.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda a la Superintendencia de Economía Popular y Solidara, que los lineamientos 

dispuestos en esta investigación sean puestos en consideración, haciendo énfasis en la 

aplicación de políticas públicas que fomenten el desarrollo de los nuevos emprendimientos 

surgidos mediante la pandemia del COVID-19.  

 A la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se le recomienda fortificar 

políticas públicas que incentiven la inclusión social referentes a las capacidades que poseen los 

ciudadanos introduciéndolos al sector comercial con el objetivo de favorecer el bienestar 

económico de las personas desempleadas. 

 Al municipio de Guayaquil se le sugiere, brindar mayor atención a la línea de 

financiamiento de créditos, facilitando el acceso en lo que respecta a los requisitos y garantías 

solicitadas promoviendo de esta manera el nacimiento de nuevos emprendimientos. 

  Se recomienda al Municipio de Guayaquil, que fomente e incentive el desarrollo de 

programas para emprendedores, similares como “Guayaquil Emprende”. 
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Anexos 
Anexo 2. Lógicas de Producción  

 

Figura 13. Lógicas Productivas. Tomado del artículo de la revista de la red Iberoamericana de economía ecológica, 

elaborado por Mara Rosas-Baños. 

 

Anexo 3. Impacto del COVID-19 en las exportaciones de las economías avanzadas y emergentes. 

Tabla 13. Exportaciones de Economías Avanzadas y Emergentes 

  Exportaciones Importaciones  

Mundo -18.3 -15.8 

Economías Avanzadas -22.7 -15.8 

Estados Unidos -30.8 -15.8 

Japón -22.1 -4.4 

Zona del euro -22 -16.6 

Economías Emergentes -12.8 -15.8 

China -7.7 -13.8 

Países emergentes de Asia ( no incluye China) -13.1 -17.2 

Europa Oriental y Comunidad de Estados Independientes (CEI) -4.4 -13.4 

América Latina y el Caribe -26.1 -27.4 

África y Oriente Medio  -13.9 -2.5 

Información adaptada de la (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020). Elaborado 

por autores. 
Países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea considerados como economías 

avanzadas fueron las que más presenciaron una fuerte contracción económica, el surgimiento 
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de un rebrote del virus obligo a paralizar las actividades comerciales, con cada día que pasaba 

las pérdidas subían a un nivel devastador. En cambio, las economías emergentes la emergencia 

sanitaria del COVID-19, planteo un severo desafío, donde varios países poseen una limitada 

atención de los servicios públicos, causando un colapso en los sistemas de salud, escasez de 

medicinas, alimentos, además el poco interés por parte de la población al no tomar 

correctamente las medidas de prevención sin considerar el alto riesgo que produce esta 

enfermedad. Simultáneamente, los países en desarrollo dependen de los ingresos de las 

exportaciones provenientes del barril de petróleo, turismo, productos agrícolas, la disminución 

de estos ingresos ponen en duda el futuro del bienestar de la población, lo que incentiva al 

aumento del desempleo. 

 

Anexo 4. Cifras del Empleo del Ecuador hasta septiembre del 2020. 

Tabla 14. Situación Económica del Ecuador  

Empleo en el Ecuador, hasta septiembre del 2020, en millones de personas. 

  Total 

Población Total del Ecuador   17,635,490  

Población Económicamente Activa (PEA)     7,874,226  

Empleo     7,351,606  

Desempleo        522,620  

Subempleo 1,840,425        

Empleo Adecuado/Pleno     2,526,169  

Empleo No Remunerado         847,702  

Otro Empleo No Pleno     2,070,291  

Empleo No Clasificado 67,018 

Información adaptada del (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2020), Elaborado por autores. 

 

En el Ecuador el 45,67% pertenece a la Población Económicamente Activa (PEA), a su vez 

el 93,4 % de la población se encuentra en empleo, mientras que el 6,6% se encuentra sin trabajo 

con respecto al PEA, dicha cifra sobrepasa la tasa natural de desempleo que oscila entre el 2% 

y el 5%. Por su parte el 23,4% de la población se encuentra en subempleo, una situación de 
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precariedad laboral, el empleo adecuado determina que el 32,1%  perciben salarios iguales o 

superiores al salario minímo (ENEMDU, 2020), el empleo no remunerado es realizado 

generalmente por las amas de casa, las cuales se sitúan con una tasa de 10,8%,  por otra parte, 

el otro empleo no pleno muestra que el 26,3%  de la población aprecian un ingreso inferior al 

salario minímo, y el 0.9% de la poblacion que comprende el empleo no clasificado, laboran en 

condiciones que reducen su bienestar social. 
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FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD SEMESTRAL 

CARRERA DE ECONOMÍA 
 

Anexo 5. Modelo de Encuesta. 

Encuesta dirigida a los propietarios de emprendimientos en la ciudad de Guayaquil 

Fecha de Levantamiento de Encuesta:  

1. Qué edad tiene: 

Menor a 18 años (   )                    De 19 a 25 años  (    )                   De 26 a 35 años  (     ) 

De 35 a 50 años   (    )                   De 51 en adelante   (    ) 

2. Cuánto tiempo lleva en funcionamiento su negocio 

Menor de 6 meses  (     )            De 6 meses a 1 año  (     )           De 1 año a 3 años    (      ) 

De 3 años en adelante (     ) 

3. Tipo de Actividad económica que ejerce 

Restaurante (    )                           

Venta de víveres (      )               

Manualidades /Artesanía (      )                           

Bazar/papelería (       )                

     Prendas de vestir/calzado (       )        

Farmacia (      )                              

Producción de alimentos (Avícola/ lácteos) (     ) 

Servicios Profesionales (    ) 

Otros:  

4. ¿Cuál era el promedio de ventas mensual de su emprendimiento antes de la 

pandemia? 

Menor a $200  (      ) 

Entre $200 a $400 (    ) 

Entre $400 a $600  (     ) 

De $600 a $1000 (       ) 

De $1000 en adelante (       ) 

5. Durante la pandemia del COVID-19, considera que sus ventas: 

 Aumentaron  (     )                          
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Disminuyeron (      )                    

Se han mantenido (       ) 

No se han registrado ventas (      ) 

6. ¿Cómo calificaría el estado de su negocio actualmente?  

Viable (      )                                                           Afectado pero estable (      ) 

En declive (       )                                                    Situación crítica (         ) 

7. Del siguiente listado, seleccione con una X, los principales efectos ocasionados por la 

pandemia sobre su negocio 

Falta de ingresos (    ) 

Disminución de clientes (     ) 

Poco abastecimiento de productos (     ) 

Pagos atrasados o en mora (    ) 

8. ¿Ha optado por promocionar sus productos a través de las redes sociales?  

      Si (    )              No (    ) Pase a pregunta 8.1  

8.1.  ¿Cuáles han sido los motivos? 

Falta de interés  (     ) 

Desconocimiento (     ) 

Falta de acceso a internet (     ) 

Falta de dispositivos electrónicos (    ) 

9. ¿Considera que se deberían aplicar políticas públicas que fomente la actividad 

emprendedora en tiempos de pandemia? 

Si (         )          No (       )  

10. ¿Su negocio ha generado nuevas fuentes de empleo durante la pandemia del COVID 

- 19? 

         Si(         )             No (      ) 
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FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD SEMESTRAL 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

Anexo 6. Modelo de Entrevista. 

Entrevista dirigida a propietarios de emprendimientos 

Nombres y Apellidos del entrevistado:  

Nombre del Negocio:  

Fecha de la Entrevista: 

 

1. ¿Antes de la emergencia sanitaria, poseía Ud. un puesto de trabajo formal y en 

relación de dependencia? 

2. ¿Cuál/es fueron los motivos para iniciar su emprendimiento? 

3. ¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha afectado su negocio? 

4. ¿A pesar de la crisis, los ingresos generados del emprendimiento le han permitido la 

subsistencia y consumo adecuado de bienes en el hogar? 

5. ¿Ha optado por emplear las redes sociales para promocionar los productos o servicios 

de su emprendimiento? 

6. ¿Ha creado una fuente de empleo adicional en su negocio? 

7. ¿Ha recibido créditos o ayudas financieras por parte de alguna institución (pública o 

privada) para el desarrollo de su emprendimiento? 

9. ¿Considera Ud. que el emprendimiento es una fuente generadora de empleo en tiempo 

de crisis? 
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Anexo 7. Entrevistas realizadas a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil.  

 

Primera Entrevista 

Nombres y Apellidos de la entrevistada: Alina Muñoz 

Nombre o Razón social del Negocio: “Muvimar” productos del mar semielaborados  

 

 

Segunda Entrevista  

Nombres y Apellidos del entrevistado: Alberto Vizueta  

Nombre del Negocio: La Gota Roja  
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Tercera Entrevista 

Nombres y Apellidos de la entrevistada: Carmen Alarcón Duque 

Nombre del Negocio: Yogurt-Budapest 

 

 

Cuarta Entrevista  

Nombres y Apellidos de la entrevistada: Mireya Nazareno Arroyo 

Nombre del Negocio: Las Delicias de Mireya 
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Quinta Entrevista  

Nombres y Apellidos de la entrevistada: Sofía Zambrano 

Nombre o Razón social del Negocio: Productos de belleza “Nueva Mujer” 
 

 


