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Los emprendedores poseen diferentes motivos por los cuales inician sus empresas, igualmente poseen ciertas características que
los diferencian de los típicos gerentes, y contribuyen en gran medida con el desarrollo economico tanto del pais como de las
personas que le rodean, asimismo los microcréditos son fundamentales para lograr la inclusión financiera en la economía de
Ecuador a todos los emprendimientos femeninos de manera que puedan lograr la independencia económica que requieran, a
través de préstamos accesibles y que estén acorde a las capacidades de pago que tengan. El objetivo de esta investigación es analizar
la factibilidad del microcrédito para el emprendimiento femenino del noroeste de Guayaquil en época de pandemia por
COVID-19. Como conclusión se puede determinar que el apoyo del Gobierno en vinculación con banca pública y privada, y
diferentes organizaciones es fundamental para lograr mejorar la desigualdad existente en cuanto a las oportunidades existentes
para las mujeres emprendedoras de Ecuador.

Resumen:

Palabras clave: emprendimiento, microcrédito, mujeres, desigualdad.

Entrepreneurs have different reasons why they start their businesses, they also have certain characteristics that differentiate them
from typical managers, and contribute greatly to the economic development of both the country and the people around them, also
microcredits are essential to achieve financial inclusion in the economy of Ecuador to all female entrepreneurship so they can
achieve the economic independence they require, through affordable loans and that are in line with the payment capabilities they
have. The objective of this research is to analyze the feasibility of microcredit for women's entrepreneurship in the northwest of
Guayaquil during the COVID-19 pandemic. In conclusion, it can be determined that government support in conjunction with
public and private banks and different organizations is essential to improve the existing inequality in terms of opportunities for
women entrepreneurs in Ecuador.

Abstract:
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FEASIBILITY OF MICROCREDIT FOR FEMALE ENTREPRENEURS
IN THE NORTHWEST OF GUAYAQUIL IN TIMES OF PANDEMIC

FACTIBILIDAD DEL MICROCRÉDITO PARA EL
EMPRENDIMIENTO FEMENINO DEL NOROESTE DE

GUAYAQUIL EN ÉPOCA DE PANDEMIA
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INTRODUCCIÓN

La palabra emprendedor se originó en
Francia con la palabra entrepeneur que
significa pionero, sin embargo, era
utilizado para los exploradores de mundo

como el caso de Cristóbal Colón cuando se fue a
conocer al nuevo mundo, posteriormente fue
vinculado a aquellas personas que empezaban un
negocio nuevo llenos de incertidumbres. De la
misma manera Schumpeter fue quien empezó a
incluir este término a las personas cuyas
actividades económicas generaban ciertas
inestabilidades de mercado (Castillo, 1999).

El emprendimiento aparece en el mundo hace varios
siglos atrás, en este sentido en el siglo XVII Richard
Cantillon definió por primera vez el término
emprendedor como “agente que compra los medios de
producción a ciertos precios y los combina en forma
ordenada para obtener de allí un nuevo producto”
(Duarte y Tibana, 2009, p. 329) y a nivel productivo
Mashall en 1880 le agregó a los factores tradicionales el
factor denominado coordinador pues permite agrupar
otros factores de manera que exista una clara diferencia

entre un individuo y un emprendedor.

Hidalgo (2014) menciona que los
emprendedores poseen diferentes motivos por los
cuales inician sus empresas, igualmente poseen
ciertas características que los diferencian de los
típicos gerentes, entre ellas se destaca que el
emprendedor no teme asumir los riegos que se le
presenten, y son capaces de invertir todos los
recursos que tengan para poder darle vida a su
idea, tanto financieramente como a tiempo se
refiere tomando en consideración todos los riesgos
que pueda presentar esta inversión. De igual
manera el emprendedor se caracteriza por ser un
individuo innovador , capaz de transformar y
mejorar situaciones sin tener miedo al cambio.

En este sentido Alvarado, Barreto, y Baque
(2021) expresan que los emprendedores
contribuyen en gran medida con el desarrollo
económico tanto del país como de las personas
que le rodean, ya que mejoran la calidad de vida de
los involucrados, otorga empleos a jóvenes
desempleados e igualmente genera estabilidad. De
igual manera se muestra como influye en el
desarrollo económico a través de la Figura 1.

Figura 1
Influencia de los emprendedores en el desarrollo económico.

Fuente: (Alvarado, Barreto, y Baque, 2021).
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Para el caso de Ecuador, Tapia y Riera (2018)
mencionan que, según datos mostrado por el Global
Entrepreneuship Monitor para el año 2017 el país
ocupaba el primer lugar de TEA con poca
diferenciación en los porcentajes entre hombres y
mujeres, sin embargo con una marcada diferencia en
cuanto a los motivos por lo que se dedicaban a
emprender, y el motivo que mas predomina es el
emprendimiento por necesidad debido a la situación
económica que presentan las personas por lo que
deciden emprender y tomar nuevas decisiones que le
ayude al desarrollo comercial.

El emprendedor por necesidad, según Alvarez et
al. (2021) es aquel “donde el emprendedor parte de lo
que está en capacidad de ofrecer, sin estudiar lo que
necesita el mercado y no analiza la competencia ni
incorpora el emprendimiento en su plan de vida”
además posee una serie de características dispuestas
así:

• En ciertas ocasiones la persona busca generar

ingresos de forma rápida y sin tener en cuenta los
riesgos que esto conlleva.

• Existe poca visión para emprender puesto a
que su objetivo es el de mantenerse con el mismo
estatus que empezó.

• No generan ningún efecto de crecimiento en
la contribución ya sea económica o social (pág.
1653).

En este sentido, según Alvarez et al. (2021), el
emprendimiento por necesidad es el más común
presente en Ecuador y predomina en las mujeres
ecuatorianas debido a las marcadas diferencias
existentes entre hombres y mujeres con respecto a
edad, preparación, nivel educativo y oportunidades de
trabajo por lo que se ven en la obligación de
emprender para poder cubrir sus necesidades básicas.
Inclusive algunas mujeres son madres solteras por lo
que el sustento de su hogar recae completamente
sobre ellas. En referencia a lo anterior, véase en la
Figura 2 lo dispuesto por (Mejía et al., 2020).

Figura 2
Perfil de las madres solteras emprendedoras del noroeste de la ciudad de
Guayaquil, Ecuador.

Fuente: (Mejía, Proaño y Murillo, 2020).
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En Ecuador existen zonas mas vulnerables con
altos porcentajes de pobreza como es la zona
noroeste de Guayaquil, que esta comprendida por
asentamientos formales pero con un gran
porcentaje de asentamientos informarles que
ocupan gran parte de la zona, con familias
numerosas y por la falta de empleo toman la
decisión de emprender con el objetivo de lograr
ganancias que permitan poder desarrollarse sin
embargo, la dificultad mayor de estos
emprendimientos es la falta de recursos
económicos para poder iniciar por lo que acuden
en ocasiones a prestamos de familiares o bancarios
aunque estos últimos son bastante inaccesibles,

por no cumplir con ciertos parámetros o
requerimientos que las entidades exigen al
momento de otorgar estos préstamos. Es notorio
que debido a la pandemia por Covid 19 presente
en el mundo, los niveles de empleo bajaron
considerablemente, y Ecuador no es la excepción,
motivo por el cual estas zonas se ven todavía más
afectadas pues los pocos trabajos formales y fijos
que podrían existir disminuyeron en gran medida.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC, 2021), en su encuesta nacional de
empleo, desempleo y subempleo muestra
resultados de los últimos 5 años en la Figura 3.

Figura 3
Tasa de (A) empleo y (B) desempleo por sexo durante los últimos 5 años.

Fuente: (INEC, 2021).

En este sentido se aprecia que para el año 2021
las mujeres presentaron un índice de desempleo de
6,9 % en el mes de marzo y para el mismo mes en
el año 2019 la tasa era de 5,7%, en cuanto a la tasa
de empleo para el año 2021 en el mes de marzo las
mujeres presentaron un 49,2% mientras que los
hombres presentaron una tasa de 73,5% y en
referencia al año 2016 la tasa de las mujeres fue de

52,4% y para los hombres fue de 77,8 %
respectivamente lo que sigue demostrando el nivel
de desigualdad existente entre ambos sexos.

En consecuencia, esta situación amerita gran
atención en la actualidad, debido a que se suma la
situación de pandemia por COVID-19, donde los
elementos sociopolíticos y económicos son
fundamentales para el desarrollo y progreso de los
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emprendimientos femeninos.

En otras palabras, los microcréditos juegan un
papel importante en la sostenibilidad del
emprendimiento femenino, por lo que las instituciones
públicas y privadas desempeñan un factor catalizador
del crecimiento económico de las regiones, en especial
la zona noroeste de Guayaquil, Ecuador.

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue
analizar la factibilidad del microcrédito para el
emprendimiento femenino del noroeste de Guayaquil
en época de pandemia por COVID-19.

DESARROLLO
Según Ocaña (2018), a través de las

microfinanzas se manejan servicios financieros a
las personas con escasos recursos especialmente a
las mujeres, que les permite poder satisfacer
necesidades, les impulsa al ahorro de manera que
puedan tener un fondo para poder cubrir
cualquier emergencia que se les presente y dentro
de los principios de las microfinanzas se
mencionan los siguientes en la Tabla 1.
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En este sentido Ocaña (2018) menciona que el
Banco Mundial define el microcrédito de la
siguiente manera:

Crédito de pequeña escala que se suele otorgar
a trabajadores autónomos o a empleados en el
sector informal pobres y de ingreso bajo, y a
microempresas. Otras características comunes del
microcrédito son una metodología de préstamo
basada en el conocimiento del prestatario, la falta
de garantía real, la expectativa de un préstamo
complementario y montos muy pequeños (aunque
el tamaño de los microcréditos es distinto según el
país) (Ocaña, 2018, pág. 4).

Historia del microcrédito
Nuñez (2017) expresa que a lo largo de la

historia se conoce de la entrega de pequeños
prestamos a personas que eran productores en la
antigua Babilonia, y en Francia para el siglo XII, y ya
para el año 1974 en Bangladesh producto de la
hambruna el Director del Departamento de
Economía de la Universidad de Chittagong,
Muhammad Yunus plantea un sistema donde
otorgó prestamos a un grupo de familias con bajos
intereses y de allí surgió el microcrédito, en vista de
que estos préstamos eran devueltos y a pesar de la
desconfianza de las personas que le rodeaban crea el

Gramee Bank en 1983, cuyo objetivo principal era
ayudar a las mujeres de muy escasos recursos que
conformaba al 96% de los habitantes, y el préstamo
era otorgado en grupo de manera que al sentir la
presión y a responsabilidad de cumplir con los
pagos el dinero era devuelto sin inconvenientes.

Características delmicrocrédito
Para Lacalle 2008 citado por Chávez (2018), las

características de los microcréditos son:

• Periodos de reposición cortos.

• Devolución de capital más intereses
semanales o mensuales.

• Se conceden sin garantías colaterales.

• Las tasas de intereses son por lo general
altas.

• Los recursos prestados se invierten en
actividades escogidas de antemano por los
prestatarios (pág. 11).

Tipos de microcréditos
García Z (2019), menciona que mediante la

Resolución N° 059-2015F establecida por la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera en
el año 2015, el microcrédito es clasificados en
subsegmentos dispuestos en la Tabla 2.
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Importancia de los microcréditos en los
emprendimientos femeninos y su influencia en la
inclusión financiera en tiempos de pandemia

Los microcréditos son fundamentales para
lograr la inclusión financiera en la economía de
Ecuador a todos los emprendimientos femeninos
de manera que puedan lograr la independencia
económica que requieran, a través de préstamos
accesibles y que estén acorde a las capacidades de
pago que tengan. En este sentido Araque y Rivera
(2020) mencionan que la inclusión financiera
permite reducir la desigualdad y la falta de
recursos económicos existentes en muchas
familias. Los mismos autores mencionan que el
Banco Mundial a través del Global Findex indica
que en Ecuador alrededor del 49% de las personas
de 15 años en adelante no pueden acceder al
sistema financiero y que este aspecto debe ser
fortalecido, y para ello deben tomarse en cuenta la
aplicación de siete dimensiones que son
fundamentales para lograr una inclusión
financiera y están dispuestas en la Figura 4.

Producto de la pandemia la economía informal
ha aumentado en comparación a años anteriores
como se muestra en la Figura 5 según información
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC, 2021).

Se observa en la Figura 4 que para el año 2016
un 43% de personas laboraban en lugares que no
poseen Registro Único de Contribuyentes, para el
año 2017 hubo un aumento de 2,6% en relación
con el año anterior y ya para el año 2019 se
incremento a un 46,7 % en el 2021 permanece
igual que el año 2019, notando que producto del
inicio de la pandemia en el año 2020 no se tienen
datos estadísticos por las normativas de
confinamiento y distanciamiento social
establecidas por el Gobierno nacional.

En este sentido el apoyo financiero tanto
público como privado a los emprendimientos
considerados “emprendimientos por
desesperación” o por necesidad que mayormente
son creados por las mujeres en plena pandemia
son fundamentales para que estas nuevas empresas
no mueran en el intento y sirvan como sustento

Figura 4
Dimensiones para la inclusión financiera.

Fuente: (Araque y Rivera, 2020).

Figura 5
Población con empleo en el sector formal e informal
a nivel nacional.

Fuente: (INEC, 2021).



REVISTA PUBLICANDO · 2021, 8 (31): 368-378.
ISSN 1390-9304

A
�
�
��
�
�
�
�

P u b l i c a n d o
I S S N 1 3 9 0 - 9 3 0 4

R E V I S T A

375

principal de sus hogares ya que la población más
afectada es la más vulnerable (mujeres jefas de
hogar, niños y personas de la tercera edad). De
manera que implementando políticas que apoyen
al emprendimiento femenino y posteriormente se
conviertan en programas y proyectos permitan la
inclusión financiera de estos grupos (Araque y
Rivera, 2020).

Los emprendimientos femeninos en la zona
noroeste de Guayaquil son muy variados e
importantes para quienes los inician, ya que
generalmente las mujeres de la zona noroeste de
Guayaquil son personas vulnerables producto de la
pobreza que enfrentan diariamente en especial en
esta época pandémica que ha generado bastantes
estragos económicos en toda la población. Sin
embargo, el Estado ha procurado establecer
políticas que permita a la mujer emprendedora en
especial a las mujeres de la zona noroeste de
Guayaquil a formar parte de la Población
Económicamente Activa, en este sentido Feijó et
al. (2020) mencionan que:

Las dinámicas vinculadas no solo al
mejoramiento de capacidades sino de actitudes
personales y fortalecimiento de valores, articulan
una mejor fusión hacia el trabajo en equipo,
liderazgo, habilidades gerenciales y comunicación,
donde el proceso de formación sea sólo la primera
etapa de una cadena de valor, en la que
instituciones públicas y privadas puedan promover
nuevas líneas de progreso para las mujeres (pág.
91).

CONCLUSIONES
El apoyo del Gobierno en vinculación con

banca pública y privada, y diferentes
organizaciones es fundamental para lograr

mejorar la desigualdad existente en cuanto a las
oportunidades existentes para las mujeres
emprendedoras de Ecuador. Es fundamental que
sean consideradas parte de la población
económicamente activa y sean apoyadas a nivel
económico a través de microcréditos que le sirvan
para lograr dar pie a las ideas innovadoras que
ellas puedan presentar.

En especial a las mujeres emprendedoras de la
zona noroeste de Guayaquil que son mujeres
altamente vulneradas, con sufrimiento de
violencia, desigualdad, con niveles bajos de
educación y en gran mayoría sustento del hogar,
por ende, es fundamental que puedan contar con
ayuda económica por medio de microcréditos
pues ayudan en gran medida a cubrir sus
necesidades básicas, así como también perdurar en
el tiempo y no fallar en el intento.

En definitiva, los microcréditos son parte
esencial del desarrollo de emprendimientos en la
zona noroeste de Guayaquil ya que permitirá a las
mujeres emprendedoras poder tener
independencia económica en sus
emprendimientos y crear nuevas oportunidades de
empleo para los demás habitantes de la zona.
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