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RESUMEN 

 

Las iniciativas comunitarias en el entorno socioeconómico se han convertido en un pilar fundamental para el 

crecimiento social y económico de las comunidades, es preciso considerar los diversos factores que favorecen y 

limitan los procesos de implementación en la estructura social. El objetivo principal del estudio es Determinar 

Iniciativas Comunitarias que Incidan en el Entorno Socioeconómico del barrio 30 de Mayo, parroquia Colonche. La 

investigación se basa en la metodología de carácter mixto, con enfoque cualitativo y cuantitativo, estos enfoques 

permitieron contrastar la relación entre las variables y la determinación de los factores mediante un análisis FODA, 

la aplicación de un formato de encuesta y una entrevista dirigida al presidente del sector. Como resultados finales 

se evidencia que las iniciativas comunitarias requieren de la participación de agentes sociales dispuestos a contribuir 

con el crecimiento y el desarrollo económico local de las comunidades, los procesos sistemáticos, administrativos 

y técnicos deben tener visiones prospectivas que permitan establecer iniciativas comunitarias potenciales, además, 

se consideran dimensiones que abarcan la construcción ciudadana y las transformaciones comunitarias, en el entorno 

socioeconómico, dimensiones sociales, económicas, y de desarrollo local.   

 

 

 

Palabras Clave: Iniciativas comunitarias, participación, desarrollo, crecimiento económico, entorno 

socioeconómico. 
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Community initiative and socioeconomic environment of the 30 de Mayo 

neighborhood, Colonche Parish, Santa Elena canton. 
 

ABSTRACT 
 

 

Community initiatives in the socioeconomic environment have become a fundamental pillar for the social and 

economic growth of communities, it is necessary to consider the various factors that favor and limit the 

implementation processes in the social structure. The main objective of the study is to determine community 

initiatives that have an impact on the socioeconomic environment of the 30 de Mayo neighborhood, Colonche 

parish. The research is based on a mixed methodology, with a qualitative and quantitative approach, these 

approaches allowed contrasting the relationship between the variables and the determination of the factors through 

a SWOT analysis, the application of a survey format and an interview with the president of the sector. As final 

results, it is evident that community initiatives require the participation of social agents willing to contribute to the 

growth and local economic development of the communities, the systematic, administrative and technical processes 

must have prospective visions that allow establishing potential community initiatives, in addition, dimensions that 

include citizen construction and community transformations, in the socioeconomic environment, social, economic 

and local development dimensions are considered.   

 

 

 

Keywords: Community initiatives, participation, development, economic growth, socio-economic environment, 

socio-economic environment.
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, existen diversas formas y actividades productivas que generan ingresos 

económicos y aportar al entorno socioeconómico, las iniciativas comunitarias son alternativas 

que pueden implementarse en la sociedad, estas son de carácter multidimensional al igual que 

el entorno socioeconómico, las iniciativas pretender generar actividades en al ámbito político, 

social, social, económico, cultural, ambiental y demás aristas de la estructura social, sin 

embargo, debe considerarse, la relación existente entre los factores que condicionan una vida 

digna y de calidad. 

 

Existen diversos factores que limitan el proceso de formación de las iniciativas comunitarias, 

como la falta de consistencia en sus programas, el liderazgo, la poca participación, el 

individualismo, entro otros, estos factores inicialmente deben ser reestructurados y fomentados 

para llevar a cabo el éxito de las iniciativas y por ende generar crecimiento económico, entre 

los factores determinantes que facilitan y permiten la gestión activa de las iniciativas son los 

procesos asociativos y el buen uso y manejo de los recursos naturales, es decir, los recursos 

endógenos. La clave inicialmente se evidencia en el diagnóstico del entorno para poder 

terminar dichos factores. 

 

En el primer apartado, se evidencia la identificación del problema y de la hipótesis que se 

pretende comprobar, la información planteada se basa determinar las iniciativas que inciden en 

el entorno socioeconómico. 

 

En el segundo apartado, se sistematiza los conocimientos teóricos y conceptuales con 

relación a las variables estudiadas, es preciso recalcar, que el estudio se centró en dimensiones 

tales como el desarrollo y crecimiento económico, esto debido a que el entorno socioeconómico 

es multidimensional y, por lo tanto, se precisó en la generalización. 

 

El tercer apartado se basa en el proceso metodológico del estudio, por lo que, la metodología 

implementada es de carácter mixto con enfoque cualitativo y cuantitativo, por lo que, se usa 

herramientas metodológicas para levantar información, en este caso, se elaboró una encuesta 

dirigida a los moradores del sector 30 de Mayo, y una entrevista semiestructurada al presidente 

del barrio, la información respalda el diagnóstico plasmado en la matriz FODA. 
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Para concluir el último apartado engloba los resultados de los instrumentos de levantamiento 

de información, posterior a ello, se percibe los factores que contrastan en la discusión y 

finalmente se plasman las conclusiones que abarcan sistemáticamente la identificación y 

caracterización de iniciativas comunitarias que inciden en el entorno socioeconómico. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Antecedentes del problema de investigación 

 

Las iniciativas comunitarias se han convertido en peldaño importante en el desarrollo 

socioeconómico de la sociedad, caracterizándose en la integración y cooperación de los 

miembros que conforman las comunidades, consecuentemente requieren de procesos que 

incluyan liderazgo, además de análisis meticulosos del contexto social, planes de gestión o 

acción social y fundamentalmente la participación activa de la comunidad. 

 

A nivel mundial, el Programa de las Naciones Unidas, PNUD (2022), ha desarrollado 

diversos programas que promueven cambio social y beneficios para los individuos, uno de ellos 

es el programa de pequeños subsidios del fondo, en este caso para el medioambiente a nivel 

mundial, donde, consideran las iniciativas comunitarias como aquella herramienta de 

desarrollo sostenible. 

 

El proceso de las iniciativas comunitarias dentro de las localidades expresa principios de 

empoderamiento a nivel local, seguido del fortalecimiento de la cohesión social por parte de 

los consejos a nivel comunitario. El programa ya antes mencionado, entre sus objetivos, 

evidencia la preparación de los individuos, dotando de conocimientos en protección y cuidado 

con el fin de certificar sostenibilidad y transformación social. Es importante recalcar que la 

(PNUD) ha realizado aproximadamente 144 evaluaciones de impacto socioeconómico en 

alrededor de 97 países, este proceso se ha llevado a cabo con la colaboración de socios mediante 

un proceso de análisis para forjar desarrollo local.  

 

Según Pardo Giraldo (2020), amparándose en la conceptualización de Sergio Boiser, sobre 

el desarrollo local, quien, lo delimita como una modalidad que puede incrustarse en los 

territorios, sin embargo, debido a la complejidad de los mismos, puede tergiversar su 

funcionalidad, establecer lo local, implica tener perspectivas de crecimiento desde afuera y 
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desde arriba, es decir, solo se puede obtener desarrollo integrando o interactuando 

gradualmente con actores locales, provinciales e incluso nacionales. No obstante, se debe tener 

en cuenta que hablar de desarrollo local implica generar gestiones desde lo endógeno. 

 

En Latinoamérica, se llevan a cabo proyectos cuya finalidad es atender los problemas 

sociales más relevantes, pero, también problemas que son acuciantes, por ejemplo, existen 

iniciativas comunitarias e incluso innovadoras que buscan revitalizar el sistema económico, 

mejorar las condiciones, sociales, económicas o ambientales y digitalizar a las personas en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

De acuerdo con Botero (2022), la sociedad al enfrentarse a cambios heterogéneos, 

incertidumbres, innovación social, ve a las iniciativas comunitarias como fuente generadora de 

soluciones, por ello se consideran las iniciativas que han causan impacto social y transformador 

en América Latina, por ejemplo en Perú, país que a raíz de la crisis sanitaria a causa del Covid-

19 junto con la Asociación de los Andes de Cajamarca (ALAC), formulan el fondo de créditos 

solidarios, este proyecto tiene la finalidad de reactivar económicamente a las zonas rurales de 

Perú, mediante actividades productivas y comerciales, mismas que permitirán mejorar ingresos 

económicos a nivel familiar. 

 

Por otro lado, Germes Villa (2021), en el caso de México, con el tema de las cocineras 

tradicionales, específicamente de Michoacán, proyecto que tiene el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de las comunas indígena, a través de la promoción y estimulación de la 

competitividad por medio de la gastronomía y servicios turísticos. Estas iniciativas 

comunitarias son la base fundamental de varias familias, se convierten en su sustento diario, 

los ingresos, pertinentemente contribuyen a la satisfacción de necesidades básicas de las 

comunidades indígenas, sin embargo, todo sujeto puede implementar iniciativas como 

estrategias de crecimiento económico y social.  

 

En Latinoamérica, la inclusión financiera durante la crisis sanitaria del Covid- 19, de acuerdo 

con Vargas García (2021), representa el uso y el acceso a servicios de ámbito financiero que la 

población y las empresas disponen para proporcionar y generar desarrollo y crecimiento 

económico y beneficios como el ahorro y el consumo, naturalmente los gobiernos tienen gran 

interés en intensificarla y promoverla entre la población que cuenta con recursos mínimos. 

Entre los indicadores de inclusión financiera se evidencian procesos claves para contribuir a la 
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reducción de la pobreza e impulsar la económica de la región y, por ende, mediante la 

efectividad, generar impacto en la calidad de vida de las personas.  

 

Con base a Vargas Merino y Sánchez Esli (2021), el emprendimiento se ha convertido en un 

eje transversal, una estrategia social y económica, este proceso, implica el desarrollo de 

habilidades que generen autoempleo y que como resultado mejoren la calidad de vida de las 

personas, esta es una alternativa, que ha permitido que los individuos crezcan económicamente 

y salgan de la población en condiciones de vulnerabilidad. En América Latina, los 

emprendimientos han causado impactos relevantes, pues, este fenómeno coadyuva 

simbólicamente a los procesos que generan empleo, mejoran las productividades y logran 

generar mayores espacios de competitividad. 

 

Evidentemente, en América Latina se evidencia la presencia de iniciativas con diversos 

enfoques socioeconómicos, cada una de ellas con visiones y objetivos diferentes, pero con el 

propósito de mejorar la calidad y las condiciones de vida a largo plazo, puesto que, si se habla 

de una iniciativa en producción sostenible lo más probable, es que, esta considere el 

fortalecimiento comunitario ya sea a nivel maderable o establecer medios de producción 

sustentable, implementar proyectos de ganadería, entre otros. 

 

Dentro del contexto ecuatoriano, las cuestiones a nivel social requieren de la atención por 

parte del Estado, pero a su vez este proceso se fortalece debido a la intervención de los 

trabajadores sociales, quienes son los encargados de gestionar y ejecutar políticas sociales para 

atender problemáticas. Según Boza Valle y Manjarez Fuentes (2016), es importante diseñar 

modelos de desarrollo a nivel endógeno, puesto que, dichos recursos pueden adaptarse al 

entorno y satisfacer las necesidades locales. Por ejemplo, en Ecuador la económica, el sector 

productivo y el desarrollo local son componentes claves para el desarrollo de iniciativas 

comunitarias. 

 

Citando el ejemplo de Alvarado Vélez et al. (2020), en cuanto a la administración de la 

Asociación de artesanos provenientes de San José de Alluriquin, quienes son fuente 

potenciadora de diversos recursos endógenos como la caña de azúcar, recurso que, a través de 

un proceso, puede ser elaborado y procesado, obteniendo como resultado la elaboración de 

dulces, sin embargo, la falta de conocimiento y de equipo de trabajo limita la articulación y por 

ende la producción escasea. No obstante, para llevar a cabo el éxito de estas iniciativas se 
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necesita mejorar la capacidad del sector productivo, además de llevar a cabo procesos de 

planificación y organización para los actores que se desempeñan en dichas áreas. 

 

Las iniciativas comunitarias, independientemente de todas sus funciones y áreas de atención, 

buscan el desarrollo a nivel comunitario o local, por lo que este instrumento debe ser visto 

desde la parte endógena, es decir, que surja dentro del mismo territorio, es preciso tener en 

cuenta que este proceso abarca el sistema, social, económico, educativo, político, cultural y 

ambiental por lo que se debe ser meticuloso a la hora de establecer acuerdos y por ende 

decisiones importantes que puedan dar efectos progresivos en los proyectos o programas a 

desarrollarse. 

 

En Ecuador, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2022), trabaja en la 

formulación de iniciativas comunitarias, interviniendo en la población indígena, puesto que, 

son la población que normalmente se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional, 

por lo que tienen acceso limitante a la salud, educación, alimentación, trabajo e incluso a la 

seguridad social. A causa de la pandemia, las comunidades rurales se han visto afectadas en 

cuestiones de bienestar social, por lo que los más afectados resultan ser los niños, niñas y 

adolescentes, razón por la que Unicef mediante coaliciones, trabaja conjuntamente con el 

Estado, gobiernos a nivel local, actores sociales con el fin de empoderar a la comunidad, 

generar mayor movilización y progreso socioeconómico. 

 

El desarrollo local a nivel cantonal en Ecuador según Molina (2016), como se cita en Vélez 

Tamay et al. (2021), al examinar el estado de pobreza por consumo en los territorios a nivel 

nacional se evidencia que, en la región sierra existen cantones con un nivel de pobreza de entre 

36.5% y 54.6%; mientras que en la región costa existen provincias como Manabí que se 

encuentra en un nivel de pobreza del 18.3% al 90.9%, básicamente con estos estudios se puede 

demostrar que existen aspectos que caracterizan fuertemente al desarrollo dentro de los 

territorios y que por ende nos da una visión amplia de los niveles de desarrollo y desigualdad 

social que existen entre ellos. 

 

Desde el punto de vista local, en la provincia de Santa Elena, se encuentra la parroquia 

Colonche, si bien es cierto a pesar de la cantidad de recursos que existen en la localidad, se 

denotan problemas al hacer uso de los mismos bajo iniciativas comunitarias sin fundamentos 

que tienen durabilidad a corto plazo, lo que provoca radicalmente un aprovechamiento del 
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recurso ineficiente. La parroquia Colonche cuenta con recursos endógenos, elementos que 

pueden ser procesados y a causa de ello ser generadores de ingresos, es normal evidenciar 

factores limitantes a la hora de trabajar conjuntamente, además el poco conocimiento que 

poseen los miembros de la localidad implica la carencia de iniciativas comunitarias. 

 

De acuerdo con Olives Maldonado et al. (2020), dentro del Plan de Ordenamiento Territorial 

de la provincia de Santa Elena 2020-2023, se establece el desarrollo desde las dimensiones y 

actividades económicas, productivas y además desde el manejo de recursos naturales en 

función a las cualidades que posea el territorio. Por ejemplo, en la parroquia Colonche, el 

proceso de desarrollo social, cultural y colectivo dentro del componente sociocultural se ha 

hecho la construcción de canchas en la cabecera parroquial de Colonche en el año 2015, la 

restauración de la iglesia del Reciento Suspiro de la misma, proyectos como la construcción de 

alcantarillados. 

 

De acuerdo con Merchán Borbor y Saavedra-Palma (2022) el Desarrollo Local en la 

provincia de Santa Elena, es palpable desde diferentes áreas, entre ellas la producción agrícola, 

avícola, sector pesquero o artesanal, no obstante, unas de las actividades generadas son más 

acogidas por la comunidad que otras, lo que se vuelve un factor limitante para el desarrollo, 

por lo tanto, este proceso implica la integración o participación comunitaria, siento este el 

vínculo transcendental para poder identificar los factores que impiden o interrumpen un 

desarrollo local. Normalmente, se lidia con el individualismo de los individuos, factor que aísla 

lazos o vínculos comunitarios, lo que no permite que desarrollen dichas actividades, las cuales 

son la principal fuente de ingreso y reactivación económica de las zonas rurales. 
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1.2. Formulación del problema de investigación. 

 

1. ¿Cómo instituir iniciativas comunitarias para el fortalecimiento del entorno 

socioeconómico en la parroquia Colonche? 

2. ¿Cuáles son las principales áreas de producción de la comunidad del barrio 30 de mayo 

que puedan generar ingresos económicos? 

3. ¿Incorporar iniciativas comunitarias podrían mejorar el entorno socioeconómico? 

4. ¿Las iniciativas comunitarias garantizan la sistematización y difusión de prácticas para 

el desarrollo del entorno socioeconómico?  

5. ¿Las iniciativas comunitarias tienen vínculos con los componentes del entorno social, 

económico, educativo o laboral dentro de la localidad? 

6. ¿Se puede impulsar el desarrollo local económico fomentando la creación de iniciativas 

comunitarias?   

 

1.3. Hipótesis  

 

La determinación de la relación entre iniciativas comunitarias y entorno socioeconómico, se 

debe a las confluencias que presenta el entorno para crecer económicamente y desarrollarse, 

por lo tanto, la alternativa más amena es identificar iniciativas comunitarias que incidan e 

impulsen el crecimiento económico y el desarrollo local. 
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1.4.Objetivos.  

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

• Determinar iniciativas comunitarias que incidan en el entorno socioeconómico del 

barrio 30 de mayo. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Fundamentar conceptualmente la relación entre iniciativas comunitarias y el entorno 

socioeconómico.  

• Identificar iniciativas comunitarias que incidan en el entorno socioeconómico del barrio 

30 de mayo. 

• Caracterizar las iniciativas comunitarias del barrio 30 de mayo, a través de un análisis 

FODA. 
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1.5. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación aporta sustancialmente al desarrollo y al análisis de las variables 

estudiadas en el contexto de las iniciativas comunitarias y el entorno socioeconómico, puesto 

que, se procura identificar y conceptualizar la relación existente entre ambas, además de 

reconocer los factores tanto internos como externos que inciden en el progreso o en el retroceso 

del desarrollo local del barrio 30 de Mayo, de la parroquia Colonche. Desde el punto de vista 

teórico, el estudio se ampara en la recopilación de información mediante diversas fuentes 

primarias, mismas que proporcionan datos referentes al tema de investigación y de las cuales 

surge como indicadores de iniciativas locales, el desarrollo local y el crecimiento económico 

individual, familiar y social, mientras que desde el entorno socioeconómico se identifica las 

dimensiones, económicas y sociales, las cuales se desglosan en diversas aristas de la estructura 

social, tales como la salud, la educación, trabajo, entre otros. 

 

Con base a Rincón Soto et al. (2022), plantea que la educación es un factor predominante 

para gestionar y promover procesos que se relacionen con las iniciativas, mediante la 

innovación y la creación de emprendimientos, mismos que contribuyen al fortalecimiento del 

nivel macroeconómico, dicho de otro modo, el crecimiento económico. Existen diversos 

factores que favorecen, pero que a su vez limitan la integración congruente y coherente de las 

iniciativas comunitarias, puesto que para se vinculen con el entorno socioeconómico, es 

necesario enmarcar los objetivos a alcanzar.   

 

De igual, forma Romero Hurtado y León Restrepo (2020), sustentan que cuando se esboza 

al término innovación se consideran sus capacidades, para ello se plasman cuatro etapas que 

son fundamentales para levantar iniciativas comunitarias o locales, las etapas recaen en el 

conocimiento desde la creación, la absorción, la integración y la reconfiguración. Es decir, para 

la creación de iniciativas se es necesario conocer el territorio, sus potencialidades y con base a 

ello se sistematiza y se procede, el éxito o fracaso de la iniciativa dependerá del proceso y de 

la intención con la que se sostenga en tiempo y espacio. 

 

De acuerdo con Herrero Olarte (2018), menciona que los territorios rurales normalmente son 

territorios marginales, los cuales presentan grandes desafíos para poder desarrollarse, por lo 

general las zonas rurales están catalogados como zonas con indicadores de pobreza. Sin 

embargo, cuentan con diversos recursos que son fuentes de ingresos como la agricultura, a 
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pesar de ellos las condiciones territoriales favorecen, pero también dificultan su progresividad. 

Dichos recursos endógenos suelen categorizarse en el capital social, humano y natural, los 

cuales deben ser utilizados de forma sostenible sin necesidad de explotar alguno, pues las 

iniciativas comunitarias sirven como estrategias de recuperación y reactivación económica y 

social, las cuales traen consigo beneficios como el fortalecimiento y la sostenibilidad de la 

estructura social, económica y ambiental. 

 

A partir del aspecto práctico dentro del barrio 30 de mayo, parroquia Colonche, es 

indispensable analizar la incidencia que caracteriza a cada uno de los factores presentes en las 

diversas etapas de la elaboración e implementación de iniciativas comunitarias. El problema, 

evidentemente en las localidades, es la falta de conocimientos y aprovechamiento de los 

recursos con los que cuentan, seguido de aquello, la falta de implementación y de consistencia 

de programas o proyectos que implementan a nivel institucional y parroquial, puesto que al ser 

inconsistentes no perduran en el tiempo y, por lo tanto, no contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de vida de los moradores residentes, independientemente de estos existen demás 

factores influyentes como la falta de escolaridad y de empleo, lo cual limita las posibilidades 

de desarrollarse en el ámbito económico. 

 

Técnicamente, el estudio pretende identificar las iniciativas comunitarias que incidan en el 

entorno socioeconómico, que entre sus lineamientos y objetivos se proponga mejorar las 

condiciones de vida del individuo a nivel familiar, social e incluso local, indiscutiblemente las 

iniciativas comunitarias promulgan generación de fuentes de empleo y por ende mejores 

ingresos económicos, los cuales aporta al desarrollo local del espacio y contribuyen a la 

disminución de los niveles de desempleo y de pobreza. El entorno socioeconómico suele verse 

afectado por la falta de credibilidad, la falta de construcción en cuanto a las relaciones 

interpersonales que los individuos tienen a la hora de instaurar actividades para sostenerse 

social y económicamente. 

 

Otro aspecto fundamental a resaltar en el proceso investigativo es cambiar e influenciar en 

los moradores para que tengan nuevas perspectivas sobre el aprovechamiento y el manejo de 

los recursos tanto endógenos que ellos poseen para su productividad, así como los recursos 

económicos con los que cuentan para generar iniciativas, crecer social y económicamente desde 

la comunidad y para la comunidad. 
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El propósito del estudio de las iniciativas comunitarias y el entorno socioeconómico del 

barrio 30 de mayo, parroquia Colonche, refiere a identificar si las acciones o iniciativas 

comunitarias pueden generar desarrollo local dentro de la parroquia, probablemente se percibe 

que si la comunidad empieza a desarrollar el sentido de auto pertenencia, a potencializar sus 

capacidades y a fortalecer el proceso participativo colectivo se pueden formar redes de trabajo 

que promuevan el crecimiento económico y social lo que implica mejorar las condiciones y la 

calidad de vida de la sociedad. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.Conocimiento actual 

 

De acuerdo con Quispe Fernández et al. (2018), establecen en su investigación un estudio 

sobre la organización comunitaria, la cual a lo largo de su existencia ha combatido contra el 

desplazamiento forzado, con la finalidad de generar autonomía del territorio campesino. Las 

iniciativas comunitarias empleadas se enfatizan en la protección de aquellos recursos naturales 

que posee la comunidad, debido a estas iniciativas surge el paradigma de racionalidad 

ambiental, misma que contrapone la racionalidad económica, considerada actualmente factor 

causante de crisis ambientales. Un dato relevante en este proceso es que las iniciativas 

comunitarias fomentan la consolidación de racionalidad e incita a que el Estado las reconozca 

y las apliquen como mecanismos de cambios direccionales. 

 

 Se planea que los territorios deben gestionar recursos y hacer frente a las diferentes razones 

del mercado dentro y fuera del territorio, además de ello ponen en consideración los niveles de 

intervención en áreas reservadas con el fin de evitar sobreexplotaciones de tierras, bosque o 

agua. Las iniciativas comunitarias tienen la capacidad de armonizar la producción y 

conservación de recursos de la comunidad, pues los sujetos sociales propulsores del mismo, 

mediante la aplicación de herramientas, pueden contrastar la subjetividad con la racionalidad 

y reconstruir el desarrollo del entorno. 

 

De acuerdo con Vergara Romero y Sorhegui Ortega (2020), el desarrollo local es 

considerado un eje estratégico para el desarrollo, es decir, se le atribuye el funcionamiento de 

analizar las capacidades que tiene un territorio para mejorar las condiciones de vida, pero a 

partir del mejoramiento a nivel económico. Es importante suponer que el desarrollo local 
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requiere de una planificación y un correcto direccionamiento hacia el desarrollo económico 

local, para lo cual se debe estudiar y analizar los factores condicionantes del mismo, entre ellos 

encontramos los recursos materiales, humanos, socioculturales o técnicos cada uno de ellos 

con perspectiva de organización local. Sustancialmente, las comunidades pueden desarrollarse 

de acuerdo a sus opiniones, iniciativas comunitarias, sus mecanismos o estrategias de 

comunicación. 

 

Para lograr un desarrollo local se deben detallar los factores que influyen en el proceso, los 

miembros de la comunidad deben convertirse en actores locales potenciales que organicen a la 

localidad de forma proactiva, es preciso recalcar la función de los organismos locales, quienes 

de forma activa pueden favorecer al cumplimiento de los objetivos, mediante el impulso de 

recursos y apoyando a las iniciativas locales de los moradores. La participación de la población 

juega un rol fundamental, puesto que, al ser partícipes de las soluciones, revitalizan su interés 

y formulan mecanismos para la implementación de iniciativas. 

 

De acuerdo con Mora Mayoral y Martínez Martínez (2018), plantea que el desarrollo local 

ha estado en constante evolución, esto debido a las necesidades que presenta la sociedad y el 

entorno, por lo general los factores que se involucran en el desarrollo son a nivel económico, 

sociocultural y ambiental, la razón del mismo es que estos factores son la identidad del 

territorio. Uno de los factores perjudiciales para este proceso es el agotamiento productivo, si 

bien es cierto existen organizaciones que no infieren sobre la limitación de los recursos 

naturales, por lo que, promover la sostenibilidad es pieza clave para fundar crecimiento 

económico. A pesar de los esfuerzos por generar desarrollo, solo la capacidad y voluntad de 

los actores sociales son la base del desarrollo endógeno local, sus iniciativas comunitarias y 

locales requieren contar con responsabilidad social empresarial, puesto que, al ser ideas 

innovadoras o emprendimientos desde el ámbito social, requieren ser vista desde al ámbito 

empresarial. 

 

Los procesos de emprendimiento e innovación social han surgido debido a las crisis globales 

que afectan simultáneamente a la sociedad, el agotamiento de los recursos sin duda alguna ha 

desencadenado problemas sociales, percibiendo así a las iniciativas comunitarias a nivel local 

como la subsanación ante estos problemas, promoviendo cooperación y desarrollo endógeno 

de las comunidades. El desarrollo local no debe ser visto como un proceso en conflicto con la 
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globalización, sino como un complemento, ya que requiere fortalecer los territorios en tiempos 

de crisis, estabilizar los recursos internos y fortalecer la cooperación entre los actores locales. 

 

Conforme lo establecido por Quispe Fernández (2018), planeta que la participación de los 

actores locales en el desarrollo local es fundamental debido a la relación que el individuo tiene 

al formar parte del colectivo, además contempla las formas en las que se fomenta la inclusión 

o consultas que busquen ejercer cambios en políticas que afecten el desarrollo a nivel local. 

Dentro de la construcción del desarrollo local, los actores locales conocen la realidad del 

mismo, por ende, qué elementos son potenciales y aquellos que son limitantes. Las iniciativas 

comunitarias, por lo tanto, sirven para crear y reforzar actividades por medio de los recursos 

del territorio, acogiéndose a Boisier (2001) establece que las iniciativas permiten mejorar las 

condiciones del entorno y favorecen al ambiente territorial, en consecuencia, generan impactos 

positivos, transformando la comunidad. Afirman que los desarrollos locales responden a tres 

dimensiones decisivas: procesos socioeconómicos, políticas locales y análisis del contexto 

territorial; aunque, el desarrollo es visto como central para el crecimiento económico, también 

está moldeado por la modernización sociocultural y la formación de redes, cambios y 

transformaciones sociales, la asociación facilita el desarrollo económico, con efectos directos 

en el desarrollo tecnológico, la productividad, y eficiencia. 

 

La participación de los diferentes actores o grupos sociales pertenecientes a la comunidad 

conforman espacios de planificación y a la vez son tomadores de decisiones, lo que a mediano 

o largo plazo desarrolla progreso mediante las iniciativas promovidas, las cuales responden a 

las necesidades del territorio rural. El compromiso local de los actores y agentes se fundamenta 

en el capital social e intangible de la sociedad, pues se estructura como un modelo que persiste 

en el tiempo y cuyas prácticas se trasladan de manera muy sistemática a diferentes sectores u 

organizaciones.  La participación de la sociedad en general en el proceso de planificación, se 

puede percibir desde la capacidad organizativa. 

 

Como mencionan Lozano Chaguay et al. (2020), en su investigación sobre el desempleo en 

tiempos de Covid-19 y sus efectos socioeconómicos en el entorno familiar, denota que los 

factores de producción en cuanto a bienes y servicios han sido afectados durante la crisis 

sanitaria, por ende, los procesos que abarcan los indicadores sociales y económicos tuvieron 

impactos negativos en el contexto territorial. El problema central es sobrellevar los efectos 

sociales y económicos que surgieron a raíz de mismo, puesto que, uno de los factores 
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socioeconómicos más relevantes ha sido el desempleo, dejando a un gran número de familias 

con niveles per cápita de ingreso cero. Es preciso tener en consideración que el ingreso per 

cápita es una medida de bienestar económico. 

 

La pandemia a causa del Covid-19 ha plasmado impactos negativos en todo el mundo, la 

mayor parte afectada ha sido el sistema económico, debido a que los gobiernos se encontraron 

en la posición de adoptar medidas para hacer frente a la situación. No obstante, empresas 

grandes, medianas o pequeñas por el contexto y estancamiento económico optaron por cerrar 

sus puertas o disminuir personal para solventar gastos, lo que indirectamente a ciudadanos 

comunes afectos su entorno socioeconómico. 

 

De acuerdo con Sosa González et al. (2020), establecen que al desarrollo se lo considera 

desde una dimensión espacial, que favorece la autogestión, a través de diversos medios de 

interacción y conectividad, cuya finalidad es transformar los espacios a nivel territorial. En la 

teoría marxista los modos de producción condicionan el proceso de la vida tanto política como 

social, el desarrollo a partir esta teoría se refleja desde lo social como un instrumento 

metodológico para alcanzar progreso, es preciso considerar que el desarrollo económico 

condiciona la estructura social. Especificar el desarrollo local requiere cumplir con objetivos 

del territorio, por ejemplo, la potencialización de los recursos, la obtención de recursos y por 

último la gestión que se produce para darle vida al territorio a través de ellos. 

 

El desarrollo ha evolucionado a lo largo de la historia, puesto que para tener enfoques 

multidimensionales requiere de una visión más cualitativa, la integralidad surge como una 

necesidad de conciliar los sistemas económicos, sociales, culturales, las iniciativas 

comunitarias requieren de la intervención de actores sociales y locales que formen parte del 

entorno productivo de la sociedad, miembros que aprovechen las potencialidades y las 

oportunidades que el territorio les genera para lograr crecimiento económico y de cierta forma 

cambios estructurales. 

 

Según Tortosa Conchillo et al. (2018), esbozan en el término innovación como la creación 

o modificación de alguna actividad o de un producto para introducirlo al mercado, desde esta 

perspectiva el modelo de desarrollo local es, un proceso que demanda de actores que se 

involucren en las relaciones productivas del territorio, que poseen carácter innovador para 

generar crecimiento y por ende cambios a nivel local. Las iniciativas comunitarias abarcan 
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diversas áreas, entre ellas los emprendimientos sociales, entendiéndolas como las actividades 

que se emplean para precisar y explotar de manera consciente las oportunidades en busca de 

bienestar social. 

 

Lograr el aprovechamiento de las oportunidades que generen cambios en la sociedad, 

optando por lo mecanismo de crecimiento e innovación social, como los emprendimientos. La 

aplicación de la NYE sirve como herramienta para visualizar cambio en el entorno, implica la 

generación y atención de las necesidades que presenta la comunidad que a largo plazo. 

 

Díaz Gorfinkiel y San Miguel (2021), mencionados autores enfatizan en cuatro ejes 

fundamentales que producen, gestionan y distribuyen cierto tipo de ciudades en la sociedad, 

acogiéndose a lo que establece (Rodríguez,2015) donde menciona que son las familias, 

mercados, estados y la comunidad de forma general, no obstante se encuentran con la 

disyuntiva de ver como en países del sur de Europa aún presentan inconsistencia, puesto que, 

las familias siguen siendo encargadas de asumir roles de responsabilidad, los estados no 

impulsan la participación, el rol de los mercados se vuelve cada vez más notable, puesto que, 

tanto las familias como el estado hace uso de ellos, este tipo de organización social lo que 

genera es consolidar un sistema de desigualdades sociales lo que técnicamente provoca riesgos 

sociales. 

 

Las reactivaciones de las iniciativas comunitarias juegan roles importantes a la hora de 

caracterizar movimientos sociales y dan lugar a la formación de los grupos de crianza 

comunitaria, así mismo adaptan el término de la heterogeneidad de las iniciativas a las 

limitaciones de las estructuras organizativas ya sean estas autogestionadas e informales y su 

identificación social. 

 

Conforme a lo establecido por Mardones y Zunino (2019), en cuanto a las nuevas iniciativas 

comunitarias las reconoce como, elementos distintivos de los mecanismos de acción económica 

ante impuestos, debido a los esfuerzos comunitarios las iniciativas buscan formas de vida, 

organización comunitaria y, por lo tanto, buscan librar las tensiones. No obstante, el 

reconocimiento de las prácticas a raíz de lo ya antes mencionado, se convierte en un símbolo 

de fortalecimiento y cooperación con los diversos programas o proyectos que surjan de la 

comunidad, ciertamente se necesita de articulación y espacios para poder establecer los 

modelos de trabajo a nivel local. 
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La experiencia de las iniciativas comunitarias se complementa con mayor intensidad en 

entornos virtuales, puesto que los actores dan a conocer sus actividades a los demás, lo que 

permite mantener una relación armónica con visión de transformación social. 

 

De acuerdo con Ordóñez Gavilanes et al. (2019), los emprendimientos comunitarios tienen 

gran potencial por parte de los comuneros quienes, a pesar de la poca dotación del 

conocimiento, se esfuerzan por sobrellevar las iniciativas bajo temáticas de administración, sin 

embargo, denotan incertidumbre en el emprendimiento comunitario femenino, esto debido a 

los estereotipos de la sociedad, no obstante en los últimos años este ha tomado fuerza en la 

sociedad, considerando este enfoque social como parte del desarrollo personal y profesional. 

Las iniciativas como emprendimiento tienden a relacionarse con el territorio, la cultura, el 

género y otros factores, estas por lo general enmarcan en nivel socioeconómico de la localidad. 

 

Los emprendimientos femeninos permiten generar interés al público de tal forma que, 

mediante el apoyo hacia los mismos, impulsen el crecimiento económico de la localidad, 

además de poner en prácticas el enfoque equitativo y sostenible.  Sin embargo, se necesita 

potencializar los mismos, puesto que en ocasiones estas iniciativas no generan impacto y no 

son competitivas en el mercado, por lo que se requiere de mecanismo o políticas que den 

solución para su rentabilidad. 

 

Con base a Castillo Urco et al (2020), en su artículo sobre el panorama socioeconómico de 

los emprendedores informales, acentúa que la economía informal es un proceso de economía 

no estructurada. Regularmente, es fácil identificar este tipo de economía y a su vez por la gran 

magnitud del mismo. El Estado por medio de políticas no puede reducirlo. Sin embargo, los 

autores mencionan que a nivel latinoamericano la economía informal es la parte negativa del 

mercado laboral, no obstante, para muchas familias este proceso ha sido el que los ha 

mantenido con un ingreso económico para sustentarse. Si bien es cierto, los individuos 

pertenecientes a las zonas rurales son quienes más se acogen a las iniciativas informales y 

migran al sector urbano, teniendo conocimiento que es allí donde existe mayor desarrollo 

económico, industrial, educativo, en breves palabras existen factores que mejoran la calidad de 

vida, a pesar de aquello existen factores que también limitan el proceso entre ellos presentan 

riesgos en la salud, no cuentan no seguridad social, los ingresos tienden a ser fluctuantes es 

decir constantemente habrá cambios en los precios. 
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Por lo general el perfil de un emprendedor que labora de forma informal, en su gran mayoría, 

es del género femenino, deduciendo por medio de la información recolectada es que son la 

fuente de ingresos de sus familias, su nivel de ingreso oscila entre los 28 dólares americanos 

en un lapso de 20 días obtienen un ingreso de 573 dólares. Lo cual es muy poco para satisfacer 

y cubrir sus necesidades básicas. A pesar de los factores negativos que emergen durante la 

iniciativa de emprendimiento informal, se lo considera una forma más rápida de generar 

ingresos. 

 

Según Delgado Morales (2019), establece en su investigación sobre el desarrollo local a 

partir de los diversos sistemas de producción a nivel local del sector agrícola y turístico, bajo 

esta perspectiva se evidencian los déficits del territorio, debido a los cambios sociales y 

políticos, incluyendo los avances tecnológicos, esto se evidencia más en las zonas rurales, por 

lo que potencializar los recursos endógenos por parte del estado debe ser primordial su 

abordaje. Sin embargo, el contraste y las diferencias entre las zonas urbanas y las parroquias 

rurales son notorias, sin embargo, bajo diversas gestiones tienen un desarrollo al satisfacer sus 

necesidades básicas. El desarrollo local se convierte en un proceso estructural que incita al 

crecimiento de las comunidades, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida, el 

desarrollo local endógeno, en cambio, hace alusión al aprovechamiento de aquellos recursos 

propios del territorio, ambos tienen relación con el desarrollo económico local, pues pretenden 

elevar el bienestar social. 

 

Se concluye que el (SPL) sirve como estrategia para fomentar las actividades productivas, 

la agricultura es una actividad que permite cubrir y abastecer necesidades alimenticias, sin 

embargo, su aprovechamiento es incierto, la falta y carencia de inversión e iniciativas provoca 

que no exista rentabilidad del mismo. En cuanto al sector turístico, a pesar de su incremento 

activo, se debilita cuando no existe asociatividad entre ambas esferas. El desarrollo como tal 

genera cambios, pero también inestabilidad en las zonas rurales, esto se debe a los procesos 

que abarcan innovación, los niveles de competitividad baja, las capacidades, asociatividad, 

entre otras, factores que debilitan las iniciativas comunitarias, pero que con su fortalecimiento 

se pueden integrar sistemáticamente al desarrollo y por ende al crecimiento económico.  

 

Conforme a lo establecido por Barragán y Ayaviri (2017), indican el desarrollo local desde 

la perspectiva económica implica el incremento del bienestar social de la sociedad, acogiéndose 

a Alburquerque (2004), quien plantea que el desarrollo económico depende de las capacidades 
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innovadoras y productivas de un territorio, por lo que su efectividad se precisa en los factores 

económicos, culturales y sociales. El desarrollo local, consecuentemente, denota la capacidad 

que los sujetos sociales poseen para formular objetivos o estrategias de interés colectivo, puesto 

que la comunidad en general es la que puede congregar los recursos y promover la 

transformación social del territorio. Sin embargo, se recalca que el desarrollo productivo de la 

localidad no depende de las empresas grandes o medianas, más bien depende del modelo de 

gestión organizativa que los individuos establecen para la producción y la competitividad. 

 

Los emprendimientos como iniciativas comunitarias o locales promueven 

significativamente desarrollo local, pues mediante ellas, generan fuentes de empleo y por ende 

crecimiento económico, además reinciden en que la sociedad debe aprovechar las 

potencialidades y generar ideas innovadoras cuya finalidad sea causar impacto tanto social 

como económico. 

 

Según Parada Gutiérrez y Veloz Cordero (2021), plantea que el sistema de producción 

agrícola es uno de los más relevantes del sector económico a nivel primero en el Ecuador. El 

crecimiento económico aporta en el desarrollo de un país, esto implica velar por el bienestar 

individual, sin embargo, los agricultores no reciben el mismo impacto al dedicarse a la 

producción y al proceso del cacao. El crecimiento económico es entendido por la cantidad de 

bienes y servicios que se han producido en el territorio y que a su vez son medidos por el 

Producto Interno Bruto (PIB). Uno de los problemas más evidentes en la venta del producto 

por parte de pequeños agricultores, es que, se realiza a través de intermediarios, dejando sin 

valor adicional al producto y causando menos ingreso. 

 

De acuerdo con León Mendoza (2019), acogiéndose de lo establecido por Braunerhjelm y 

Carlsson (2012), quienes mencionan que el capital emprendedor es un factor importante que 

influye en el crecimiento económico, es decir, mediante su implementación permite difundir, 

mercantilizar conocimientos de esa forma se produce bienes y servicios que contribuyen al 

incremento de la productividad de los sectores. 

 

El crecimiento económico incide en su mayor parte en los sectores donde existe mayor 

competitividad y, por lo tanto, tienen un grado de influencia elevado en el área comercial. 

Consecuentemente, se debe promover la creación de iniciativas que a la larga generen ingresos, 
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por lo que los emprendimientos se tornan la mejor opción, no obstante, con el pasar del tiempo 

se vuelven empresas grandes o medianas que deben ser manejas de forma equilibrada. 

 

De acuerdo con Márquez Ortiz et al. (2020), instauran la relación entre el desarrollo y el 

crecimiento con una visión más propensa que solo alude al término números, de acuerdo con 

Sen (2000) plantea al desarrollo como un proceso que implica expansión de las libertades, pero 

que a su vez requiere de la eliminación de factores que limitan las libertades, tales como la 

pobreza o la tiranía, por último, el autor hace énfasis en el crecimiento de las oportunidades 

sociales y económicas. El desarrollo se caracteriza por varias dimensiones, entre ellas: la 

eficiencia del sistema social en cuanto a la producción; las satisfacciones de necesidades 

básicas; acción de grupos dominantes en recursos, bienes o servicios. 

 

El desarrollo económico engloba todo aspecto que involucre transformación a nivel 

económico, la finalidad del mismo es satisfacer las necesidades y las demandas que presentan 

los individuos en las ciudades, por lo tanto, el desarrollo económico garantiza mayor 

incremento de bienestar social y económico. En cuanto al crecimiento económico, se enfoca 

en el acrecentamiento de la renta o de los valores que se les asignan a los bienes y servicios e 

incluso abarca el nivel de productividad que pueda generar un país o una población como tal. 

Es preciso tener en cuenta que, a pesar de sus definiciones, ambos van interconectadas, puesto 

que, se preocupan por lo mismo y tienen el mismo objetivo que es el desarrollo y crecimiento 

económico de los sujetos. 

 

2.2.Conclusión del estado del arte 

 

Las iniciativas comunitarias dentro de las organizaciones sociales y comunitarias son 

factores generadores de autonomía en los territorios, la capacidad y voluntad de los actores 

sociales son base primordial del desarrollo endógeno, la explotación y la precisión consiente 

de los recursos generan oportunidades, además de ello consolidan la racionalidad lo que incita 

a la formulación e implementación de mecanismos direccionales que engloben la acción 

económica (Quispe Fernández et al., 2018); Mora Mayoral y Martínez Martínez, 2018; 

Conchillo et al., 2018; Mardones y Zunino 2019). 

 

Las iniciativas comunitarias se relacionan progresivamente con el desarrollo local siendo un 

eje estratégico para el análisis de las capacidades y potencialidades para favorecer la 
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autogestión de un territorio, sin embargo, el desarrollo requiere de procesos de planificación y 

de identificación de los factores que se involucran para lograr crecimiento económico a nivel 

local, en las zonas rurales por lo general los sistemas de producción se basan en el sector 

agrícola y turístico, el desarrollo y el crecimiento económico incrementan el bienestar social 

de los individuos (Vergara romero y Sorhegui ortega, 2020; Mora Mayoral y Martínez 

Martínez, 2018; Sosa González et al., 2020; Delgado Morales, 2019; Barragán y Ayaviri, 

2017). 

 

Las iniciativas comunitarias frente al desarrollo local responden a tres aspectos, los procesos 

socioeconómicos, las políticas locales y el análisis territorial, por lo general el desarrollo 

económico condiciona la estructura social, por medio de la potencialización de los recursos se 

obtiene mayor gestión productiva que da vida a los territorios (Quispe Fernández et al, 2018; 

Sosa González et al., 2020; Delgado Morales, 2019). 

 

La innovación en las iniciativas comunitarias es un factor predominante, puesto que, 

mediante la creación y modificación de alguna actividad pueden constituir productos que como 

resultado generen ingresos económicos, las iniciativas comunitarias son símbolo de 

fortalecimiento y cooperación de los proyectos innovadores, que articulan espacios de 

interacción y modelos de trabajo (Conchillo et al., 2018; Mardones y Zunino, 2019). 

 

El entorno socioeconómico de las familias, se evidencia en la deficiencia existente para tener 

acceso a servicios tales como la educación, el empleo, la seguridad, entre otros factores, estos 

indicadores sociales y económicos se miden a través del ingreso, lo cual determina sus 

condiciones de vida. Las familias, el marcado, el estado y la sociedad en general presentan 

disyuntivas que generan desigualdades sociales, por lo que se considera priorizar, producir y 

atener estos ejes estructurales. El crecimiento económico determina las condiciones de vida y 

el bienestar social de los individuos, se caracteriza usualmente por los bienes y servicios que 

produce un territorito (Lozano Chaguay et al., 2020; Díaz Gorfinkiel y San Miguel, 2021; 

Parada Gutiérrez y Veloz Cordero, 2021). 

 

La innovación va de la mano con las iniciativas con base en emprendimientos informales, 

estos regularmente incrementan la economía informal de los individuos que hacen uso de este 

proceso para solventar sus necesidades (Castillo Urco et al., 2020). 
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Las iniciativas comunitarias desde los emprendimientos comunitarios son procesos 

administrativos e innovadores, se relacionan con las diversas áreas del entorno y enmarcan 

cambios económicos de las localidades (Ordóñez gavilanes et al., 2019; Conchillo et al., 2018; 

Mardones y Zunino, 2019; León Mendoza, 2019). 

 

La relación existente entre el desarrollo, iniciativas y crecimiento económico alude al 

proceso de ampliación de oportunidades, pero este proceso requiere de la eliminación de 

factores que limitan el mismo. La eficiencia, la satisfacción de las necesidades y las acciones 

de los grupos dominantes en recursos caracterizan estas variables para su efectividad (Márquez 

Ortiz et al., 2020).  

 

2.3. Fundamentación teórica y Conceptual. 

 

2.3.1. Teoría del cambio  

 

De acuerdo con Galvalisi (2019), la teoría del cambio se relaciona con los programas de 

cambio y los procesos de intervención social, desde este punto se considera el esclarecimiento 

de los objetivos, los impactos, la elaboración e implementación del producto, programa, 

actividad a desarrollarse. Las iniciativas comunitarias son estrategias complejas que, 

influenciadas desde la perspectiva evolutiva, deben ser articuladas mediante planificaciones 

que den como resultados elementos fundamentales y centrales de los proyectos, que por lo 

natural empiezan a cimentar la construcción de proyectos dirigidos al cambio social más sólido 

de los territorios. 

 

Según Roger Patricia como se cita en Vogel (2012), menciona que existen diversos 

elementos que componen la teoría de cambio entre ellas se pone en contexto la iniciativa 

comunitaria, pues se pretende incluir cada aspecto social, económico, político e incluso 

ambiental, los cambios que puedan surgir deben considerarse a largo plazo, puesto que, la 

iniciativa debe implementarse para obtener resultados y beneficios, los procesos de cambio y 

las suposiciones si bien es cierto, a lo largo del camino se pueden evidenciar cambios por lo 

que llevar un control riguroso es parte fundamental de la influencia y el éxito de las iniciativas, 

por último en cuestiones de discusión sobre esta teoría es la programación de diagramas, en 
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este paso se debe capturar los resultados obtenidos, debido a la articulación de estos elementos 

se obtiene un diagnóstico previo de lo que sucederá si se aplica la iniciativa. 

 

2.3.2. Teoría de la participación comunitaria  

 

De acuerdo con Chirino y Lamus (2019), la participación comunitaria depende de los 

intereses y de los valores que los sujetos sociales necesiten cubrir ante sus necesidades, así 

mismo este se aborda desde el ámbito legal, político, cultural, ambiental, educativo, 

socioeconómico. Los factores predominantes en cuestiones internas se denotan al 

protagonismo de los actores sociales y locales, mientras que, por el lado externo, predomina la 

falta de educación, los procesos en contras de las diversas organizaciones, intereses 

institucionales, autoritarismo y la composición de una estructura jerárquica.  

 

De acuerdo con Taló et al. (2014), como se cita en Sossa et al. (2019), la participación social 

es el proceso que abarca la integración de los sujetos sociales en la toma de decisiones a nivel 

institucional, en diversos programas o proyectos que los beneficie o los afecte gradualmente. 

La participación comunitaria es un asunto que puede ser institucionalizado, citando un ejemplo 

las juntas vecinales son agrupaciones sociales que tienen el objetivo de insertarse en el ámbito 

social. 

 

2.3.3. Teoría del empoderamiento 

 

Según Freire (1979), tal como se referencia en Banda Castro y Morales Zamorano (2015), 

el empoderamiento involucra cambios en la conciencia crítica, la cual permitirá reconocer la 

realidad del entorno y por ende generar ideas para poder transformarla. La educación es un 

factor relevante en este proceso, mediante ella se puede conducir a la superación de varios 

aspectos tales como la marginalidad. El factor educacional es predominante para el 

empoderamiento, puesto que, desde esta arista, surgen estrategias de desarrollo comunitario 

que los sujetos por lo general no concretan. 

 

Los cambios sociales son notorios cuando los sujetos sociales dejan a un lado la represión y 

desarrollan su sentido de pertenencia y conciencia críticamente, por lo que, empiezan a 
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reflexionar sobre la realidad y situación de la propia vida, lo que los motiva a querer salir a 

delante y buscar alternativas para mejorar las condiciones de vida. 

 

2.3.4. Teoría de la innovación 

 

De acuerdo con Verdejo (2019), la innovación desde el ámbito social infiere de forma 

alternativa y efectiva como un proceso que permite dar soluciones a problemas de la estructura 

social, tales como laborales, educacionales, medioambientales, entre otras. Los actores sociales 

de forma general deben ser parte de estos procesos de innovación, debido a que mediante la 

atención de dichos problemas se forja las relaciones sociales, las cuales permiten construir y 

enfrentar situaciones adversas o problemas multidimensionales complejos.  

 

2.3.5. Sociedad 

 

Con base a Morales Campos (2022), la sociedad es el conjunto de sujetos sociales o 

individuos que integran las comunidades, este grupo convive bajo normas o reglamentos, es 

preciso recalcar que lo que caracteriza a la sociedad es el rango central de las actividades de 

forma cooperativa. 

 

2.3.6. Definición de Desarrollo local  

 

Según Juárez (2013), citado por Álvarez Montalvo (2022), menciona que el desarrollo local 

técnicamente radica en impulsar procesos en torno a la industrialización de lo que se conoce 

como producción local, sin embargo, destaca el proceso bajo la dimensión social, puesto que, 

incita y potencia las cadenas de valor, los actores sociales juegan un rol importante dentro del 

territorio, se requiere de atención a las cooperativas y micro emprendimientos, mismas 

iniciativas que generan empleo a nivel local. 

 

Alburquerque como se cita en Villarreal (2009), menciona que el desarrollo local es el 

proceso de transformación a nivel económico y territorial que tiene el objetivo de sobrellevar 

a cabo las dificultades y exigencias que surgen del cambio estructural, por ejemplo, la 

globalización, que tiene la finalidad de mejorar condiciones de la comunidad local. El 

desarrollo local, por lo tanto, busca promover, equilibrar y fomentar la democracia y forjar la 
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construcción de una sociedad más igualitaria.  De acuerdo con lo establecido, el desarrollo local 

hace uso de los recursos endógenos de las comunidades con la finalidad de potenciarlos y 

transformarlos, el desarrollo local valora el capital humano y social, no obstante lograr este 

proceso requiere de la participación de actores sociales y locales quienes tienen la potestad de 

crear alianzas y estrategias y lograr obtener recursos necesarios y dar continuidad al modelo de 

desarrollo en las diferentes dimensiones sociales, económicas, culturales. 

 

Gallicchio (2006:59) refuta al desarrollo local como una moda del desarrollo, pues él 

enfatiza en lo siguiente, considerando al desarrollo local "no son ni una moda, ni un paradigma, 

ni una panacea. El desarrollo local pretende integrar sus potencialidades, radicando sobre todo 

en las representaciones estratégicas para su promoción y fortalecimiento (Burbano, 2011). 

 

2.3.7. El desarrollo desde el ámbito local 

 

De acuerdo con Cruz Pérez et al. (2019) cuando se habla de desarrollo dentro del contexto 

local, se deduce hablar desde el punto de vista de las dimensiones sociales, por lo que al hablar 

del espacio de convivencia enfatizamos en la superación territorial geográfica, el desarrollo 

local, por lo tanto, puede ser relacionado con la creación de oportunidades, de influencias y de 

experiencias. 

 

El ámbito local se desglosa en:  

Cuadro 1.  

Características del desarrollo 
La ubicación mediante las 

coordenadas territoriales 

 

El termino local implica 

establecer vinculo en el 

contexto habitacional 

permanente 

 

Las características del lugar, 

su emplazamiento y su 

soporte físico  

 

La participación ciudadana 

en el diario vivir 

 

Fuente: Dollfus (1997) como se cita en Cruz Pérez et al. (2019). 

 

2.3.8. Desarrollo desde el ámbito comunitario 

 

De acuerdo con Ander Egg (2003), como se referencia en Pérez Díaz (2016), el desarrollo o 

las perspectivas comunitarias dentro de la organización de las comunidades se convierte en un 
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proceso de intervención a nivel individual y colectivo, este grupo de sujetos sociales se 

caracterizan por el compromiso de incorporarse en las actividades que conlleven a un bienestar 

social e incrementen las posibilidades de tener mejor acceso a los servicios que satisfacen las 

necesidades sociales. 

 

Las concepciones del desarrollo comunitario pretenden evidencias la intervención social 

desde la teoría social, considerando los elementos que potencializan el cambio en el entorno 

socioeconómico. 

 

Cuadro 2.  

Elementos que potencializan cambios 

Fundamenta la conciencia 

crítica, como parte subjetivo 

de tendencia hacia cambio  

Fortalecer la acción colectiva 

que implique la generación 

de proyectos colectivos 

Organizar las estructuras 

sociales parar el desarrollo 

comunitario  

Promover las capacidades de 

los sujetos activos para la 

intervención  

Reconocer las modalidades 

operativas de las 

comunidades  

Deliberar por cada acción o 

gestión para que estas estén 

articuladas y coordinadas 

Fuente: Pérez Díaz (2016) 

 

Con base a Paz Enrique y Martínez Massip (2020), el desarrollo comunitario desde el ámbito 

científico es de carácter interdisciplinar, es decir, los procesos de estudios abarcan sin números 

de factores que surgen desde las ciencias sociales, sociológicas e incluso psicológicas.  El 

desarrollo comunitario busca comprender la relación entre lo urbano y lo rural, especialmente 

en las actividades que se desarrollan como la producción agrícola, la innovación y la seguridad 

alimentaria, a partir de ello lo comunitario implica la emancipación de los individuos que 

forman parte del colectivo, donde se desenvuelven participativamente de forma cooperativa 

para tomar decisiones en torno a proyectos colectivos. 

 

2.3.9. Aspectos del desarrollo local  

 

•  Aspectos que debe tener el desarrollo local  

 

El desarrollo local debe práctica y teóricamente mejora la calidad de vida de las personas, a 

su vez debe pretender ofrecer oportunidades a todos, valorar recursos endógenos y sobre todo 
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potenciarlos. Otro de los aspectos que debe cumplir es lograr la equidad inter local y aumentar 

las posiciones locales (Alonso, 2013). 

 

Menciona también que el desarrollo local necesita de la participación activa de la población 

a nivel local, el incremento de redes locales es de gran importancia, puesto que, al existir una 

amplia coordinación y vínculo social se puede lograr cambios, es fundamental adecuar la 

realidad teórica a la parte práctica y sobre todo fomentar las iniciativas de los agentes locales.  

Entre los aspectos que menciona Silvia en (2006) referenciando a Carbajal (2011) menciona 

que el desarrollo local se caracteriza por: 

 

Cuadro 3.  

Características del desarrollo 

 

Uso de los recursos 

endógenos 

 

Incremento de redes 

Planificación estratégica en 

el territorio 

 

Gestión asociativa 

 

Participación y liderazgo 

 

Implica acciones que 

ayudan a comprender 

el entorno 

 
Fuente:  Alonso (2013) 

 

2.3.10. Dimensión económica  

 

La Universidad Pontificia Bolivariana UPB (2018), considera que la dimensión económica 

es aquel punto de partida que está ligada a relacionar y determinar el desempeño que tienen las 

organizaciones en cuanto al desarrollo económico, no obstante, este enfoque debe ser relacional 

con la dimensión social y ambiental. 

 

Enfatizar en el desarrollo socioeconómico integra diferentes dimensiones y componentes 

que asemejan la capacidad productiva de la económica, a través de medios, de progresos, por 

lo tanto, el desarrollo local vinculado al aspecto económico requiere de un proceso de acción 

y de práctica social y coordinada en actores con la finalidad de construir progresivamente la 

comunidad. Enfatiza en la capacidad que tienen las empresas locales para organizar aquellos 
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factores productivos, como resultado, tienen el potencial de elevar sus niveles de productividad 

para poder insertarse y competir en los mercados. 

 

2.3.11. Dimensión sociocultural  

 

Iglesias Pérez y Jiménez Guethón (2017), hace alusión al componente identitario, mismo 

que estimula y potencia las iniciativas locales, la identidad colectiva forma parte del desarrollo 

local, puesto que, es preciso suponer la cultura de proactividad que los induzca a reconocer 

iniciativas o alternativas ante los acontecimientos asociales. Por lo tanto, se establece que se 

necesita que fomente los valores y sobre todo que las instituciones locales sean la base para el 

desarrollo y su fortalecimiento a nivel local. 

 

2.3.12. Empoderamiento  

 

El empoderamiento, según Blanco García y Moros Fernández (2020), se refiere al proceso 

que facilita los cambios y que asiste de forma responsable al individuo en la toma de decisiones, 

el empeoramiento se fomenta en el autocuidado, puesto que, dependiente de aquello, se puede 

manejar de forma consecuente los problemas con autosuficiencia. El empoderamiento a nivel 

personal es fundamental para el desarrollo de forma eficaz de las actividades propuestas, 

además de ser un factor para lograr cambios a nivel individual, grupal e incluso a nivel 

organizacional. 

 

El empoderamiento dentro del desarrollo local es entendido como un proceso en donde se 

involucra la comunidad activamente para promover el desarrollo, por lo que tiene la 

funcionalidad desde diversas dimensiones del empoderamiento, las cuales son: la individual; 

las relaciones próximas; la colectiva y cada una de ellas interrelacionadas con el proceso que 

se debe ejecutar a la hora de elaborar un proyecto de vida o iniciar el trabajo en conjunto.  

 

2.3.13. Calidad de vida  

 

El término "calidad de vida" se usó indistintamente para referirse a muchos aspectos 

diferentes de la vida, como el estado de salud, el funcionamiento y la actividad física, el ajuste 

psicosocial, por ende, lo que gira en torno al bienestar y a la calidad de vida y felicidad. 
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Fernández López et al. (2010). El significado del término "calidad de vida" es incierto y, si 

bien puede ser lo suficientemente adaptable en algunas circunstancias, no está exento de riesgos 

ideológicos. 

 

Según Kreitler y Niv (2007), como referencia Putallaz (2019), el término calidad de vida es 

subjetivo, debido a los reflejos individuales sobre el bienestar, conjuntamente se lo considera 

un constructo fenomenológico, proceso que es experimental y evolutivo, por lo tanto, engloba 

enfoques multidimensionales. 

 

Farrans (1990), propone al término calidad de vida como parte fundamental del bienestar 

social, personal y colectivo relacionadas con satisfacción o insatisfacción que se obtenga en 

áreas relacionadas con el mismo Urzúa y Caqueo Urízar (2012).  No obstante, se debe tener en 

cuenta que las condiciones o calidad de vida se la analiza desde el ámbito de salud física, 

relaciones sociales e incluso actividades funcionales. 

 

2.3.14. Bienestar social  

 

El bienestar es una corriente percibida desde el aspecto subjetivo, que incluye tanto los 

juiciosos de carácter cognitivo y las relaciones sociales, de acuerdo con Gómez Torres et al. 

(2019), menciona que, el aspecto subjetivo se divide en dos dimensiones, la primera que abarca 

la facilidad y las satisfacciones de las necesidades sean estas buenas o malas, contextualizando 

más a fondo intervienen las aptitudes individuales, los recursos la forma y la calidad de vida 

en la que un sujeto social se encuentra. Mientras que desde el laso psicológico van desde el 

desarrollo personal, es decir, enfatiza en la forma en la que los sujetos sociales enfrentan los 

problemas y buscan soluciones para lograr objetivos, es decir, mantienen autonomía, 

mantienen dominios de aspectos ambientales y por su puesto se centran en el crecimiento 

personal. 

 

El bienestar social, por tanto, implica cubrir las condiciones necesarias para solventarse, 

mantener relaciones de carácter identitario en la sociedad y ser capaz de formar parte del núcleo 

social de forma equilibrada.  
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2.3.15. Desarrollo endógeno  

 

Hablar de desarrollo endógeno hace alusión a los procesos de desarrollo que potencializan 

las capacidades del contexto territorial, a través de mecanismos de participación y coacción 

que caracterizan el proceso de acumulación de capital y facilitan los procesos de crecimiento 

económico y social Vázquez Barquero (2017).  Usualmente, el desarrollo endógeno surge a 

raíz de las actividades o iniciativas que los individuos emplean haciendo uso de recursos 

propios del entorno, si bien es cierto este modelo busca potencializar, más no, sobreexplotar 

los recursos, puesto que el propósito de ellos es revalorizar los mismos y generar ingresos para 

una mayor sostenibilidad. 

 

2.3.16.  Iniciativas comunitarias 

 

Las iniciativas o acciones comunitarias requieren especialmente del desarrollo activo de las 

personas, puesto que implica formar y fortalecer la colectividad en el territorio donde se 

pertenece, estas iniciativas generan procesos de vinculación y apoyo constante para el 

mejoramiento de los contextos sociales reales, las acciones o iniciativas comunitarias según 

Gomà (2007) se caracterizan por dos dimensiones: 

 

Cuadro 4. 

Dimensiones comunitarias 

Dimensión 

sustantiva 

Esta dimensión consiste en trabajar 

y operativizar conjuntamente las 

transformaciones comunitarias 

 

Dimensión 

relacional y 

metodológica 

 

Esta dimensión se caracterizará por 

seguir una estructura es decir 

funciona a trabajar de la ejecución 

de las pautas de trabajo 

 
Fuente: Gomà (2007) 

 

 

2.3.17. Tipología de acciones comunitarias 

Gomà (2007), menciona que existen tres criterios tipológicos, entre ellos  

 

• El origen de la acción o de la iniciativa comunitaria 
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Consiste en impulsar las acciones desde el tejido social, es decir, desde la propia localidad, 

dejando a relucir el papel que tendrán las instituciones dentro de los programas o proyectos que 

se cristalicen. Por lo tanto, se establece que a mayor presencia institucional mayor será el 

impulso y por ende se obtendrá resultados favorables de las acciones o iniciativas comunitarias.  

 

• Número de agentes o actores sociales 

 

Básicamente, esta tipología se enfrasca en la participación de los agentes o actores sociales, 

mientras más impulso y promoción se obtengan, mayor serán los cambios y, por lo tanto, mayor 

será el fortalecimiento de las capacidades. 

 

• Alcance de acción  

 

Realizar iniciativas o acciones comunitarias implica la participación activa y conjunta de los 

ciudadanos, o por parte de instituciones al existir una articulación hace que el eje de abordaje 

sea más concreta y focalizada.  

 

2.3.18. Procesos comunitarios para la construcción de iniciativas locales  

 

Para lograr acciones e iniciativas comunitarias se necesita del uso de metodologías 

dinámicas que incentiven la participación y la construcción de comunidades organizadas entre 

ella:  

 

Cuadro 5.  

Metodologías dinámicas 

Metodologías dinámicas 

• Se necesita de autonomía y 

responsabilidad  

• Trasparencia  

 

• Confianza  • Conflictos y 

resolución de 

conflictos  

• Articulación de redes 

 

• Dinámicas 

sostenibles 
Fuente: (Gomà, 2007) 
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2.3.19. La asociatividad  

 

Según Rueda Araya et al. (2019), la asociatividad es un componente estratégico que tiene la 

finalidad de promover el desarrollo a los territorios, en particular este proceso se evidencia en 

las zonas rurales, este componente tiene relación con la capacidad que poseen los sujetos para 

buscar soluciones a problemas de la comunidad.  

 

La asociatividad debe ser entendida como un mecanismo de cooperación entre empresas 

pequeñas y medianas, en donde cada empresa que actúa en el proceso decide voluntariamente 

participar en un esfuerzo conjunto con los demás en la búsqueda de un objetivo común, 

manteniendo cada uno su independencia jurídica y su autonomía gerencial, emerge como un 

mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas que se unen para encarar el 

proceso de globalización de las economías nacionales. 

 

2.3.20. Emprendimientos como iniciativas comunitarias en el desarrollo local  

 

Estas iniciativas, conocidas como empresas comunitarias, se organizan en un colectivo que 

produce, vende productos y servicios en el mercado. Es como un tipo de pequeñas empresas, 

además de rentabilidad financiera y objetiva de competitividad (Inherentes a las empresas 

tradicionales), con el objetivo de mejorar las condiciones socioeconómicas, las personas que 

crean oportunidades y las comunidades en las que operan Estrategias económicas, de renta y 

empleo y de reinversión comunitarias. 

 

Impulsar el desarrollo local de la parroquia Colonche implica un sinnúmero de aspectos que 

deben cumplirse a gran medida dentro de comunidad, contribuir con el crecimiento de la 

población económicamente activa es un proceso que requiere de coordinación entre organismos 

y actores sociales, según el Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial (PDYOT) de la 

Parroquia Colonche se establece que la Población Económicamente Activa – PEA, la 

constituyen un total de 9.124 habitantes, es decir 7.672 hombres y 1.452 mujeres. 

 

Las políticas sociales dentro de una localidad son fundamentales a la hora de impulsar el 

desarrollo desde diferentes dimensiones, pues la generación de empleos en la parroquia se 

consideraría una iniciática o acción para aminorar el índice de desempleo. 
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Si bien es cierto, los moradores de la Parroquia de Colonche necesitan saber sobre los 

procesos de conservación natural con el propósito de contribuir en la mitigación de los efectos 

que trae consigo el cambio climático, pues se debe ser pre cauteloso a la hora de aplicar las 

iniciativas o acciones comunitarias con organismos pertinentes. Invertir y gestionar los 

recursos económicos para potencializar las iniciativas comunitarias son esenciales, en especial 

a la hora de hablar de canales de producción o de distribución de bienes o servicios que el 

territorio esté ofertando.  

 

Las iniciativas comunitarias necesitan de impulso social, por lo que los ciudadanos y los 

agentes locales deben saber articular acuerdos interinstitucionales para impulsar el 

mejoramiento, en este caso de las diferentes dimensiones que abarca el desarrollo local, 

promoviendo bienestar y a su vez desarrollo humano. Hablar de participación en el proceso de 

desarrollo local, también implica establecer la construcción del desarrollo de los territorios, 

puesto que, este requiere establecer acciones innovadoras de políticas públicas, por lo que 

existe relación en la comunidad escogida, se enfoca en los problemas y potencialidades 

priorizadas en el componente político institucional. 

 

Según Garzozi Pincay (2014) las tipologías de emprendimientos se identifican según los tres 

tipos de clasificaciones, la primera es de acuerdo a la actividad, la segunda al objetivo y la 

tercera al origen del emprendimiento. La clasificación de acuerdo a la actividad, relaciona los 

emprendimientos de base abierta, los cuales consisten en emprendimientos en cualquier ámbito 

que promueva actividad económica; desde la base cultural y creativa, se basa en la creación, la 

producción y la comercialización de los productos tanto de bienes o de servicios. Los 

emprendimientos dinámicos esbozan sobre la potencialidad de crecimiento, es decir, son 

innovadores.  

 

Los emprendimientos de base social, son basados en las estrategias de mercado; los 

emprendimientos inclusivos, consisten y se caracterizan por incluir a la población que se 

encuentra en situaciones de vulnerabilidad y actuar sobre ellos, el Start- ups consiste en 

emprendimientos que se relacionan y se asocian para tener un crecimiento alto. Llevar al éxito 

las iniciativas comunitarias amerita del uso de la gestión social como un proceso sistemático, 

administrativo y técnico, pues se enfatiza en la resolución de conflictos y fortalece los 

cimientos de la participación, convivencia y cooperación social, además mientras más 

articulado sea el sistema social mayor cultura de corresponsabilidad tomaran los individuos.  
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2.3.21. Entorno Socioeconómico 

 

Según Baker (2014), Brogan (2019), como se cita en Agualongo Quelal y Garcés Alencastro 

(2020), plantea que el nivel socioeconómico se caracteriza principalmente desde el factor social 

por la educación, poder político, identidad cultural, prestigio y ocupación de las personas, en 

el factor económico, resalta proporcionalmente el ingreso a nivel individual o familiar de las 

personas. 

 

Es importante recalcar que el nivel socioeconómico de las personas se mide a través de los 

ingresos, esto depende en gran medida del tipo de empleo que el individuo tenga. Se consideran 

diversos factores como la educación, salud, ingresos y de acuerdo a ellos los individuos, tienen 

la posibilidad de acceder a los servicios o bienes que satisfagan sus necesidades y por ende 

mejores sus condiciones de vida.   

 

2.3.22. Instrucción académica  

 

En las zonas rurales el proceso educativo ha sido una de las dimensiones que más falencias 

presenta, de acuerdo con Ribadeneira Cuñez (2020), la educación debe ser estudiada y 

analizada desde las diversas aristas conflictivas del entorno social, pues desde hace períodos 

pasados ha existido un vínculo disperso entre las familias rurales y el sistema educativo. Es 

preciso considerar que los procesos educativos contribuyen al desarrollo y habilidades de las 

competencias de los individuos, las cuales posteriormente les permitirán tener oportunidades, 

sin embargo, al existir esta dispersión las oportunidades disminuyen, no tienden a aumentar los 

niveles de productividad, por ende, no desarrollan habilidades ocupacionales.  

 

De acuerdo con Juárez Bolaños y Rodríguez Solera (2016), la educación en el sector rural, 

debe considerar aspectos relevantes tales como, la igualdad en cuanto al acceso educativo, la 

supervivencia escolar, igualdad de resultados, sin embargo, las escasas gestiones y de recursos 

limitan el crecimiento personal y pedagógico de los individuos.  

 

2.3.23. Servicios básicos  

 

Se denomina servicios básicos, a aquellos elementos que tienen vínculos significativos con 

la sociedad, además, es obligación del estado proporcionar y gestionar la accesibilidad a ellos. 
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Los servicios básicos suelen ser de carácter estatal o privado, por lo que Gallegos Remache y 

Gallegos Remache (2017), enfatiza en que estas entidades deben suministrar prestaciones del 

servicio, la educación, la salud, el agua, energía y demás, son factores condicionales que 

determinan el nivel de una vida digna.  

 

2.3.24. Ingresos económicos  

 

Según Rodríguez y Ramón (2009) como se referencia en Yánez Galeas (2015), plantean a 

los ingresos económicos como una recuperación a nivel voluntaria y deseada de activos 

económicos, técnicamente se basa de generar incrementos de los recursos económicos. Es 

preciso mencionar que, los recursos económicos captan dinero a través de diversas actividades 

económicas, individuales, grupales, o en nivel de empresa u organización. 

 

2.3.25.  FODA   

 

Según Aliaga et al. (2018), el FODA es una herramienta y un método analítico que se centra 

en delimitar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y las Amenazas, este método pretende 

mediante el análisis de factores que abarcan los sistemas productivos, serviciales u 

organizacionales, con la finalidad de generar e impulsar estrategias de acción, se fundamenta 

proporcionalmente en el pensamiento estratégico, el cual permite, diagnosticar y planificar.  

 

Según Talcón (2007) conforme se cita en Labra Salgado (2019), establece que el análisis 

FODA es una herramienta que permite mediante un proceso riguroso identificar aquellos 

factores que provocan el éxito de los objetivos planteados en las organizaciones, los factores 

que se identifican aluden a la parte interna y externa de la organización o de la comunidad, 

normalmente se aplica un análisis FODA para identificar el impacto de aquellas estrategias que 

surgen a partir del análisis.   

 

2.3.26. Características del FODA  

El FODA se caracteriza por identificar cuatro aspectos fundamentales.  

 

Las amenazas se caracterizan por determinar a los nuevos contendientes, a los diversos 

obstáculos que se presenten en el transcurso de la actividad, en las políticas a nivel económica 

y sobre todo un aspecto relevante son las cuestiones financieras.  
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Las fortalezas se identifican por aquellos recursos existentes en la organización, por el 

talento e incluso se lo determina por las habilidades, el buen desempeño y el nivel académico.  

  

En cuanto a las debilidades se las identifica de acuerdo a las carencias, entiéndase como 

aquellas situaciones en las que percibe la falencia de algo, además dentro de este apartado se 

perciben las habilidades, al igual que en las fortalezas, pero con visiones diferentes, los costos 

se vuelven factores limitantes de procesos y por ende de estrategias.  

 

Finalmente, las oportunidades se perciben a través de las diversas ventajas que presentan la 

organización o la comunidad, las ideas innovadoras juegan un rol fundamental en este proceso, 

pues al innovar se tiende a optar por ejercer esa oportunidad y llevar al éxito los objetivos.  

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación. 

 

La presente investigación acerca de las iniciativas comunitarias y el entorno socioeconómico 

del barrio 30 de mayo, parroquia Colonche, se establece bajo la investigación de carácter cuali-

cuantitativo, desde el enfoque cuantitativo, el cual Yucra Quispe y Bernedo Villalta (2020), 

menciona que pretende encontrar una eventualidad a un problema social, por lo que es preciso 

considerar establecer las diversas relaciones que mediante la búsqueda ratifiquen la 

información. De este modo se pretende aplicar un instrumento medible en cuanto a los aspectos 

socioeconómicos que caracterizan a los moradores, ciertamente desde la perspectiva deductiva. 

 

Desde el enfoque cualitativo, de acuerdo con Vela Quico (2020), esta metodología es de 

carácter racional y lógico, puesto que permite concretar el problema de la investigación para 

posteriormente brindar respuestas, es necesario considerar las unidades de estudios y análisis 

para poder estudiar a las personas desde el escenario o el centro de estudio. A partir de lo 

expuesto, el presente estudio tiene percepción de tipo inductivo, técnicamente se afrontará en 

el comportamiento que como líderes del barrio poseen frente a las iniciativas comunitarias que 

promuevan el desarrollo local y por ende crecimiento económico.  
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3.2. Alcance de la investigación. 

 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, siendo este un método que permitirá 

recolectar información oportunidad, por lo tanto, proporciona conocimiento acerca de la 

relación existente del fenómeno estudiado con el entorno. Este proceso investigativo, al ser de 

carácter descriptivo, permite conocer los aspectos que los moradores del sector presentan ante 

el entorno socioeconómico del barrio, concerniente a ello se estima la formulación de 

iniciativas comunitarias que incidan en el entorno socioeconómico.  

 

3.3. Operacionalización de las variables  

 

Cuadro 6. 

Operacionalización de las variables 

Variable(s) 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Preguntas 

Técnica de 

levantamiento 

de 

información 

Variable 1: 

 

 

Iniciativas 

comunitarias 

 

Independiente 

Propuesta 

que tiene el 

objetivo de 

impulsar 

actividades 

con el fin 

de abrir 

espacios de 

interacción 

y 

crecimiento 

Dimensión 

sustantiva 

 

 

Transformación 

comunitaria 

¿Cómo considera 

las iniciativas 

comunitarias? 

 

¿Cree usted que 

la deliberación y 

la transparencia 

articula la 

participación de 

la comunidad? 

 

¿Cómo 

presidente 

considera que la 

comunicación es 

pieza clave para 

la elaboración de 

diagnósticos 

comunitarios? 

 

¿Considera que 

los 

emprendimientos 

son iniciativas 

comunitarias? 

 

 

Entrevista al 

presidente del 

barrio 30 de 

mayo, 

Parroquia 

Colonche 
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Dimensión 

relacional 

metodológica 

Construcción 

ciudadana 

¿Considera que 

mediante 

proyectos que 

financien las 

iniciativas 

comunitarias del 

sector, se 

obtendría 

desarrollo local? 

 

¿Usted cree que 

la autonomía y la 

responsabilidad 

determinan los 

procesos 

comunitarios? 

¿Por qué? 

 

¿Considera que 

las ferias son 

alternativas para 

impulsar las 

iniciativas 

comunitarias? 

 

Variable 2: 

 

Entorno 

socioeconómico 

 

Dependiente 

Análisis 

del 

contexto o 

situación 

económica 

de las 

personas 

Económico 
Contexto 

económico 

¿Cuál es su nivel 

de ingreso 

mensualmente? 

 

¿Su principal 

fuente de ingreso 

de basa en? 

 

Encuesta a los 

moradores del 

barrio 30 de 

mayo de la 

Parroquia 

Colonche 

Social Contexto social 

¿Su sector cuenta 

lo el acceso a 

servicios 

públicos? 

 

¿El desarrollo 

local implica 

mejorar la 

calidad de vida? 

  

Desarrollo Desarrollo local 

¿Considera que el 

emprendimiento 

es una iniciativa 

que puede 

mejorar su nivel 

de calidad de 

vida? 
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3.4.Población, muestra y periodo de estudio. 

 

La población identificada para el análisis investigativo, consta de los moradores residentes 

y parte de la comitiva barrial del barrio 30 de mayo, de la parroquia Colonche ubicada en el 

cantón Santa Elena. A continuación, se detalla la muestra:  

 

Tabla 1.  

Población total 

Población 

Nº Representación Cantidad 

1 

Población residente del barrio 30 de 

mayo de la parroquia Colonche, cantón 

Santa Elena.  

250 

2 

Comitiva Barrial, presidente del barrio 30 

de mayo de la parroquia Colonche, 

cantón Santa Elena. 
1 

 Total 251 

 

3.4.1. Muestra 

 

La investigación requiere de la aplicación de un método de recopilación de información que 

involucre a la población seleccionada, para ello, se procede a realizar un censo, la finalidad del 

mismo es obtener datos precisos y detallados. No obstante, durante la aplicación del censo se 

obtuvo respuesta por parte de 137 moradores residentes, incluyendo al líder principal, el 

presidente del sector. 

 

 

 

 

¿Considera que 

los recursos 

endógenos de la 

comunidad 

pueden tener 

productividad? 
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Tabla 2.  

Población total encuestada 

Nº Población Cantidad 

1 

Población residente del barrio 

30 de mayo de la parroquia 

Colonche, cantón Santa 

Elena.  

136 

2 

Comitiva Barrial, presidente 

del barrio 30 de mayo de la 

parroquia Colonche, cantón 

Santa Elena. 

1 

Total  137 

 

3.5.Técnicas e instrumentos de levantamiento de información. 

 

El estudio asienta sus bases en las técnicas de investigación más relevantes del método 

cualitativo y cuantitativo, se precisa enfatizar que el proceso de recolección de información, 

contribuyen a la sistematización de las variables a estudiar.  

 

En primera instancia se hace uso de la encuesta, técnica de levantamiento de información 

que, de acuerdo con Lanuez y Fernández (2014) como se referencia en Feria Avila et al. (2020), 

instituyen que la encuesta es una técnica de investigación que se basa en el método empírico, 

el cual se cimienta en elaborar un instrumento de forma física o actualmente se los elabora de 

forma virtual, el objetivo principal de este formulario es obtener respuestas favorables y 

concretas sobre la variable estudiada.  

 

Para su procedencia la encuesta fue aplicada a los moradores residentes del sector 30 de 

Mayo de la parroquia Colonche, es preciso recalcar que la población en su totalidad constaba 

de 250 moradores, no obstante, a través del censo, es decir, de la técnica de levantamiento, se 

logró obtener información de 136 moradores, el restante por factores tales como: la falta de 

colaboración hacia la investigación, viviendas si habilitación, sujetos sociales que solo residen 

los fines de semana, no se logró establecer algún contacto con ellos.   

 

La encuesta aplicada a los 136 moradores, está conformada por 26 preguntas que engloban 

las dimensiones de la variable (1) iniciativas comunitarias y de la variable (2) entorno 

socioeconómico, preguntas que pretenden establecer e identificar la correlación e influencia 

entre ellas. De este modo, al ser una encuesta en escala de Likert, se pretende calificar de 
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acuerdo a la siguiente estructura, 1 Totalmente de acuerdo; 2 De acuerdo; 3 Indiferente; 4 En 

desacuerdo; 5 Totalmente en desacuerdo.  

 

Respecto a la entrevista con base a Lopezosa (2020) menciona que, su eficacia dentro de las 

investigaciones cualitativas se caracteriza por el contacto entre el investigador y el sujeto 

social, la finalidad de la entrevista es establecer una conversación que como resultados 

permitan dar respuestas a las interrogantes del estudio. Esta técnica es aplicada al presidente 

del sector, pues la entrevista semiestructurada permite al entrevistado expresar libremente sus 

ideas, interactuando y aportando con el estudio.  

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de confiablidad del Alfa de Cronbach  

 

 

De acuerdo con Welch y Comer (1988) el Alpha de Cronbach, es un método que 

frecuentemente es utilizado para comprobar el nivel de confiabilidad, naturalmente este 

proceso se lo aplica al conjunto de datos que pretenden obtener y proporcionar información 

relevante en el constructo teórico. Los valores admisibles de este estadístico están entre cero y 

uno. Los valores que tengan cercanía con el uno tienen consistencia mayor, mientras que los 

valores cercanos a cero tendrán menos consistencia.   

 

Tabla 3.   

Alpha de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,946 16 

Fuente: Datos procesados a través del programa SPSS con 

base a los datos obtenidos en el levantamiento de información 

in-situ. 

 

Conforme a lo que establece Campo Arias (2006) el Alfa de Cronbach es empleado para 

establecer la correlación entre los ítems que se pretende aplicar para la recolección de 

información, de tal forma que este permita crear homogeneidad. Los valores que indican mayor 

consistencia y correlación oscilan entre 0.70 y 0,90. Por lo que, mediante esta definición se 

determina que el valor obtenido del Alpha de Cronbach es 0,946, por lo que se lo considera 

dentro del rango establecido como excelente. 
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4.2.Análisis de la información básica de los encuestados 

 

Tabla 4.  

Personas encuestadas 

Descripción  Frecuencia Porcentaje válido 

Comunitario 1 0,74 

Hija 3 2,21 

Hijo 3 2,21 

Jefe de hogar 37 27,21 

Madre 91 66,91 

Tío 1 0,74 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

 

Figura 1.  Personas entrevistadas 

 
Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, parroquia Colonche. 

 

 

Con base a los resultados obtenidos de la tabla 4, representados en la figura 1, se evidencia 

que el 66,9 % de la población encuestada, han sido las madres de familia, el 27,21 % está 

representado por el jefe del hogar, es decir, el padre de familia, la minoría está representada 

por los hijos, tíos y comuneros.   

 

 

 



57 
 

1. ¿Cuántas personas residen en su hogar?  

 

Tabla 5.  

Residentes del hogar 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

1 - 4 

4 - 8 

8 - en 

adelante 

81 

49 

6 

59,56 

36,03 

4,41 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 2. Residentes del hogar 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 5, figura 2, el 59,6 % de los hogares están 

compuestos de entre 1 a 4 personas, el 36,0 % de los hogares tiene una representatividad de 

residentes por hogar de entre 4 a 8 personas, por lo que se deduce que existe una población 

considerable y regular entre las familias. 
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2. ¿Nivel de instrucción de estudios? 

 

Tabla 6.  

Instrucción de estudios 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

No aplica 

Primaria 

Secundaria 

Tercer nivel 

10 

21 

80 

25 

7,35 

15,44 

58,82 

18,38 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 3. Instrucción de estudios 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Con base a los resultados obtenidos de la tabla 6, figura 3, se evidencia que el 80 % de los 

encuestados tienen un nivel de instrucción de estudios de nivel secundario, lo que indica que 

han estudiado por complejo la colegiatura, el 15,44 % denota un nivel de instrucción primaria, 

por lo tanto, se determina que su nivel académico es bajo, no obstante, se evidencia un 7,35 % 

que planteo que no aplica, es decir, que existe un nivel de alfabetismo bajo pero considerable 

en el sector. 
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3. ¿Qué tipos de bienes poseen en su domicilio? 

 

Tabla 7.  

Tipo de bienes 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Cocina 

Cocina, Computadores 

Cocina, 

Computadores, 

Equipo de sonido 

Cocina, Internet 

Cocina, Internet, 

Computadores 

Cocina, Internet, 

Vehículos, 

Computadores, 

Equipo de sonido 

18 

2 

1 

13 

3 

1 

13,2 

1,5 

,7 

9,6 

2,2 

,7 

Computadores 

Equipo de sonido 

Internet 

Internet, Equipo de 

sonido 

3 

2 

4 

1 

2,2 

1,5 

2,9 

,7 

lavadora 

lavadora, Cocina 

lavadora, Cocina, 

Computadores 

13 

5 

1 

9,6 

3,7 

,7 

lavadora, Cocina, 

Equipo de sonido 

lavadora, Cocina, 

Internet 

lavadora, Cocina, 

Internet, 

Computadores 

lavadora, Cocina, 

Internet, Vehículos 

3 

7 

1 

1 

2,2 

5,1 

,7 

,7 
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lavadora, Cocina, 

Internet, Vehículos, 

Computadores, 

Equipo de sonido 

Servicio de telefonía 

Servicio de telefonía, 

Cocina 

Servicio de telefonía, 

Cocina, Computadores 

Servicio de telefonía, 

Cocina, Equipo de 

sonido 

1 

1 

1 

1 

1 

,7 

,7 

,7 

,7 

,7 

Servicio de telefonía, 

Cocina, Internet 

Servicio de telefonía, 

Cocina, Internet, 

Computadores 

Servicio de telefonía, 

Cocina, Internet, 

Computadores, 

Equipo de sonido 

Servicio de telefonía, 

Cocina, Internet, 

Equipo de sonido 

Servicio de telefonía, 

Cocina, Internet, 

Vehículos, 

Computadores, 

Equipo de sonido 

Servicio de telefonía, 

lavadora, Cocina, 

Internet 

Servicio de telefonía, 

lavadora, Cocina, 

Internet, 

Computadores 

Servicio de telefonía, 

lavadora, Cocina, 

Internet, 

Computadores, 

Equipo de sonido 

Servicio de telefonía, 

lavadora, Cocina, 

Internet, Vehículos 

12 

5 

1 

1 

1 

7 

5 

3 

5 

8,8 

3,7 

,7 

,7 

,7 

5,1 

3,7 

2,2 

3,7 
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Servicio de telefonía, 

lavadora, Cocina, 

Internet, Vehículos, 

Computadores 

Servicio de telefonía, 

lavadora, Cocina, 

Internet, Vehículos, 

Computadores, 

Equipo de sonido 

2 

5 

1,5 

3,7 

Vehículos 3 2,2 

Total 136 100,0 
Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 4. Tipo de bienes 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Según los datos proporcionados por la población encuestada, la tabla 7, figura 4, demuestra 

que el 13,24 % posee en sus domicilios una cocina, los datos son proporcionalmente 

relacionales, por ejemplo, existe un 9,6 % que posee los bienes de cocina e internet, lavadoras. 

Por lo tanto, se establece que dentro de los hogares poseen bienes necesarios para su vida diaria.  
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4. ¿Usted es beneficiario de algún programa social? 

 

Tabla 8.  

Beneficiario de programa social 

Descripción Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

No 

Si 

134 

2 

98,53 

1,47 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 5. Beneficiario de programa social 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

De acuerdo con la tabla 8, figura 5, el 98,5 % de los moradores del sector no forman parte 

de algún programa social que les ofrezca beneficios para su desarrollo integral como personas, 

el 1,5 % establece que si forma parte de un programa social en la parroquia Colonche.  
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Si su respuesta es sí, especifique el nombre del programa social al que pertenece 

 

Tabla 9.  

Programa social 

Descripción Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

N/A 136 100 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 6. Programa social 

 
Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Con base a la pregunta anterior de la tabla 9, figura 6, como los encuestados no pertenecen 

a ningún grupo social, se determina que no aplican para esta interrogante, sin embargo, el 1,5 

% que había mencionado que, sí formaba parte de un programa social, no especificaron cuál, 

por lo tanto, se desconoce el mismo.  
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5. ¿La vivienda donde reside es? 

 

Tabla 10. 

 Tipo de vivienda 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Alquilada 

Cedida 

Propia 

23 

34 

79 

16,91 

25,00 

58,09 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 7. Tipo de vivienda 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

 

Con base a los resultados obtenidos de la tabla 10, figura 7, se evidencia que el 58 % de los 

encuestados poseen casa propia, el 25 % menciona que su domicilio ha sido cedido, es decir, 

que algún familiar se las dejo por herencia, el 16 % menciona que reside dentro de la parroquia, 

pero que actualmente alquilan el lugar, lo que indica que no son propios de la parroquia 

Colonche. 
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6. ¿Cuenta con servicios básicos?  

 

Tabla 11.  

Servicios básicos 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

No 

Si 

6 

130 

4,41 

95,59 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 8. Servicios básicos 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

 

De acuerdo con la información obtenida de la tabla 11, figura 9, el 95, 5 % de los encuestados 

si posen servicios básicos en su totalidad, el 4,4 % establece que no cuenta con todos los 

servicios que regularmente una persona debería poseer.  
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7. ¿Qué servicios básicos posee usted? 

 

Tabla 12.  

Servicios que posee 

Descripción Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Agua potable 

Agua potable, Energía 

eléctrica 

18 

5 

13,2 

3,7 

Agua potable, Recolector 

de basura 

Agua potable, Recolector 

de basura, Energía eléctrica 

1 

3 

,7 

2,2 

Alcantarillado 

Alumbrado publico 

Alumbrado público, Agua 

potable 

Alumbrado público, Agua 

potable, Alcantarillado 

Alumbrado público, Agua 

potable, Alcantarillado, 

Energía eléctrica 

10 

2 

6 

4 

7 

7,4 

1,5 

4,4 

2,9 

5,1 

Alumbrado público, Agua 

potable, Alcantarillado, 

Recolector de basura, 

Energía eléctrica 

Alumbrado público, Agua 

potable, Alcantarillado, 

Recolector de basura, 

Energía eléctrica, Seguridad 

pública 

Alumbrado público, Agua 

potable, Energía eléctrica 

Alumbrado público, Agua 

potable, Recolector de 

basura 

Alumbrado público, Agua 

potable, Recolector de 

basura, Energía eléctrica 

38 

4 

27,9 

2,9 

12 

1 

9 

8,8 

,7 

6,6 
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Alumbrado público, Agua potable, Recolector 

de basura, Seguridad pública 

1 

,7 

,7 

1,5 

2,2 

1,5 

Alumbrado público, Agua 

potable, Seguridad pública 

Alumbrado público, 

Energía eléctrica 

Alumbrado público, 

Recolector de basura, 

Energía eléctrica 

Energía eléctrica 

1 

2 

3 

2 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 9. Servicios que posee 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Con base a los resultados obtenidos de la tabla 12, en cuanto al acceso a los servicios básicos, 

el 27.9 % de los encuestados posee los servicios de alumbrado público, agua potable, 

alcantarillado, recolector de basura, energía eléctrica. Es importante determinar que los 

servicios básicos son de gran relevancia en el entorno socioeconómico, sin embargo, no todos 

los encuestados poseen en su totalidad los mencionados.  
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8. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensualmente? 

 

Tabla 13.  

Nivel de ingresos 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

$450- $650 

$650-$850 

0-$450 

23 

8 

105 

16,91 

5,88 

77,21 

Total 136 100,0 
Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 10. Nivel de ingresos 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Conforme a los resultados obtenidos de la tabla 13, figura 10, el 77,21 % de los encuestados 

oscila un ingreso de entre 0 a 450 $ mensuales, es decir, casi un sueldo básico, existe una gran 

minoría de 5,88 % que si nivel de ingresos oscila entre los $650 a $850.  
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9. ¿Su principal fuente de ingreso se basa en? 

 

Tabla 14. 

 Fuente de ingreso 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Ama de casa 

Dependencia laboral 

Independiente 

Negocio propio 

28 

30 

40 

38 

20,59 

22,06 

29,41 

27,94 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 11. Fuente de ingreso 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Según la tabla 14, figura 11, se obtuvo que el 29,41 % de los encuestados mantiene su nivel 

de ingresos de forma independiente, mientras que 27,94 % establece que cuenta con un negocio 

propio, por lo que, estos datos se relacionan integralmente a las actividades que desempeñan 

dentro del sector, el 22, 06 % trabajo bajo dependencias laborales, es decir cuentan un trabajo 

parcialmente estable lo cual, les permite solventar sus gastos. 
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10.  En caso de trabajar independientemente, esta iniciativa se basa en algún sector económico 

de la parroquia, señale cual en caso de ser así 

 

Tabla 15.  

Sector económico 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

  

Apicultura 

Artesanía 

Artesanía, Tiendas 

Comedores 

Ganadería 

Pesca 

Pesca, servicio turístico 

servicio turístico 

Tiendas 

Tiendas, comedores 

4 

3 

27 

2 

20 

11 

11 

1 

10 

39 

3 

2,94 

2,21 

19,85 

1,47 

14,7 

8,09 

8,09 

0,74 

7,35 

28,68 

2,21 

Total 136 100,0 
Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 12. Sector económico 

 

Fuente:  Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

De acuerdo con la información obtenida la tabla 15, figura 13, el 28,7 % de los encuestados 

mantiene sus ingresos mediante tiendas dentro del sector, el 19,9 % se basa en la artesanía, el 

7,4 % se basa en ofrecer servicios turísticos.  
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11. ¿Los talleres sobre iniciativas comunitarias contribuyen a la sostenibilidad y a la creación 

del mismo?  

Tabla 16.  

Talleres de iniciativas comunitarias 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

59 

56 

9 

6 

6 

43,38 

41,18 

6,62 

4,41 

4,41 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 13. Talleres de iniciativas comunitarias 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Según la información obtenida de la tabla 16, figura 13, el 43,4 % de las encuestas están 

totalmente de acuerdo con que los talleres sobre las iniciativas comunitarias contribuyen a la 

sostenibilidad y a la creación de las mismas, puesto que, si se los orienta, los moradores se 

dotarían de conocimientos y sabrían cómo llevar a cabo sus actividades en pro de su desarrollo 

para ello estrechamente se vinculan con el 41,2 % que plante estar de acuerdo, el 9 % menciona 

que le es indiferente lo que denota falta de interés.   
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12. ¿Considerar que los recursos endógenos de la comunidad pueden tener productividad? 

 

Tabla 17.  

Recursos endógenos 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

58 

54 

15 

5 

4 

42,65 

39,71 

11,03 

3,68 

2,94 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 14. Recursos endógenos 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la tabla 17, el 42,6 % de los encuestados están 

totalmente de acuerdo con que los recursos endógenos pueden ser procesados a raíz de ello, se 

puede tener una productividad que implica ganancias económicas, el 2,9 % está totalmente en 

desacuerdo, lo cual indica que no conoce en su totalidad los recursos potenciales de la 

comunidad.  

 

 



73 
 

13. ¿Considera que las iniciativas comunitarias pueden fomentar el desarrollo local? 

 

Tabla 18.  

Iniciativas comunitarias y su fomento con el desarrollo local 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

66 

51 

8 

5 

6 

48,53 

37,50 

5,88 

3,68 

4,41 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 15. Iniciativas comunitarias y su fomento con el desarrollo local 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la tabla 18, figura 15, el 48,53 % de los encuestados 

está totalmente de acuerdo con que las iniciativas comunitarias pueden fomentar el desarrollo 

local, el 4,4 % menciona que está totalmente en desacuerdo, lo que indica que existen otras 

formas de generar ingresos.  
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14. ¿La asociatividad puede ser un elemento fundamental para llevar a cabo las iniciativas 

comunitarias? 

Tabla 19. 

 La asociatividad 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

57 

46 

18 

11 

4 

41,91 

33,82 

13,24 

8,09 

2,94 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 16. La asociatividad 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Según los resultados proporcionados por los encuestados en la tabla 19, figura 16, el 41,9 % 

mencionan que están totalmente de acuerdo con la asociatividad, puesto que las iniciativas 

comunitarias no solo son de carácter individual sino también colectivas. El 2,9 % menciona 

que están totalmente en desacuerdo, puesto que les gusta llevar sus procesos de forma 

individualista. 
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15. ¿Para logar el éxito de las iniciativas comunitarias, considera que la comunicación y la 

participación son elementos fundamentales? 

 

Tabla 20.  

Elementos de comunicación y participación 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

77 

41 

3 

8 

7 

56,62 

30,15 

2,21 

5,88 

5,15 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 17. Elementos de comunicación y participación 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Según los datos proporcionados por los encuestados en la tabla 20, figura 17, el 56,6 % está 

totalmente de acuerdo en que los elementos de la comunicación y la participación son 

relevantes ante estos procesos, pues mediante ellos se puede articular mejores propuestas que 

lleven al éxito las iniciativas y que contribuyan a mejorar los niveles socioeconómicos de la 

comunidad, el 2,2 % demuestra indiferencia ante estos temas. 
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16. ¿Si la comunidad genera iniciativas comunitarias consistiera que estas deben proteger, 

valorizar el espacio natural y cultural? 

 

Tabla 21.  

Espacio natural y cultural 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

84 

31 

10 

5 

6 

61,76 

22,79 

7,35 

3,68 

4,41 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 18. Espacio natural y cultural 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Según los datos obtenidos en la tabla 21, figura 18, el 61,8 % de los encuestados están 

totalmente de acuerdo con que emprender una iniciativa a nivel comunitario requiere de la 

concientización para proteger y valorizar el espacio natural y cultural que nos proporciona los 

recursos para la productividad, el 7,4 % se muestra indiferente, se deduce que es por la falta de 

conocimiento o porque, realiza otras funciones que inmiscuyen el espacio natural y cultural.  
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17.  ¿El GAD parroquial debería implementar estrategias que impulsen las iniciativas 

comunitarias? 

Tabla 22.  

Implementación de estrategias 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

82 

39 

4 

5 

6 

60,29 

28,68 

2,94 

3,65 

4,41 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 19. Implementación de estrategias 

 
Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Según los datos proporcionados por los encuestados en la tabla 22, figura 19, el 60,3 % está 

totalmente de acuerdo con que el GAD parroquial de Colonche implementa estrategias que 

impulsen las iniciativas del sector, de esta forma contribuirán a su crecimiento y sostenibilidad 

económica; el 3,7 % está en desacuerdo, los factores que inciden en ellos son la falta de 

cooperativismos, la carencia de conocimiento y la falta de actores potenciales que promuevan 

e incentiven a los moradores.    
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18.  ¿Considera que el GAD parroquial ha hecho gestiones para incentivar las iniciativas 

comunitarias? 

Tabla 23. 

 Gestiones de incentivo 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

35 

56 

31 

12 

2 

25,74 

41,18 

22,79 

8,82 

1,47 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 20. Gestiones de incentivo 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Con base a los resultados de la tabla 23, figura 20, se determina que el 41 % de los 

encuestados a evidencia y considera que el GAD parroquial si ha hecho diversas gestiones para 

incentivar las iniciativas propuestas por los moradores, por lo tanto, mientras que el 8,8 % de 

los encuestados está en desacuerdo con aquello, esto indica que lo más probable es que 

desconozcan de los procesos.  
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19. ¿Considera que la educación es un factor que limita el desarrollo social y económico de su 

entorno? 

Tabla 24.  

Factor educacional 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

37 

45 

26 

25 

3 

27,21 

33,09 

19,11 

18,38 

2,21 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 21. Factor educacional 

 

Fuente: 

Levantamiento de información de los moradores del barrio 30 

de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la tabla 24, figura 21, el 27,2 % de los 

encuestados consideran que la educación es un factor que limita el desarrollo social y 

económico, esto se debe a que, actualmente, si no tienes estudios, no tienen oportunidades de 

empleo y por ende limitan sus ingresos económicos, sin embargo, el 18,4 % indica que está en 

desacuerdo, puesto que a pesar de ser un factor limitando, esto no impide que mediante el 

desarrollo de sus habilidades cree una iniciativa comunitaria que pueda tener rentabilidad y 

genere cambios en el entorno socioeconómico de su hogar. 
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20. ¿Considera que el emprendimiento es una iniciativa que puede mejorar el nivel de calidad 

de vida? 

Tabla 25.  

El emprendimiento como iniciativa 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

67 

52 

6 

6 

5 

49,26 

38,24 

4,41 

4,41 

3,68 

Total 136 100,0 

Fuente Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 22. El emprendimiento como iniciativa 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

En relación con los datos obtenidos en la tabla 25, figura 22, se estima que el 49,3 % de los 

encuestados están totalmente de acuerdo que un emprendimiento puede ser una iniciativa que 

influya sustancialmente para mejorar su nivel de calidad de vida, el 3,7 % está totalmente en 

desacuerdo, esto se debe a que muchos emprendimientos no tienen rentabilidad, esto suele 

ocurrir por diversos factores, como la mala administración. 

 

 

 



81 
 

21. ¿Cree que las iniciativas comunitarias te ayudarían a mejorar tus ingresos económicos? 

 

Tabla 26.  

Mejores ingresos económicos  

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

53 

65 

5 

4 

9 

39,97 

47,79 

3,68 

2,94 

6,62 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 23. Mejores ingresos económicos  

 
Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Con base a los resultados obtenidos de la tabla 26, figura 23, el 47,8 % mencionan que están 

de acuerdo, con que las creaciones de las iniciativas comunitarias aporten significativamente 

en la mejoría de los ingresos económicos de las familias. 

 

 

 



82 
 

22. ¿Considera que el entorno socioeconómico mejoraría a través de las iniciativas 

comunitarias? 

Tabla 27.  

Entorno socioeconómico 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

66 

44 

16 

6 

4 

48,53 

32,35 

11,76 

4,41 

2,94 

Total 136 100,0 
Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 24. Entorno socioeconómico  

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Con base a la tabla 27, figura 24, se establece que el 48,5 % de los encuestados está de 

acuerdo con el entorno socioeconómico, puede mejorar a través de dichas iniciativas, el éxito 

de ellas es darles seguimiento para su correcta gestión, el 11,8 % de los encuestados demuestra 

una postura indiferente ante las potencialidades de su entorno. 
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23. ¿Las iniciativas comunitarias facilitarían el financiamiento para solventar los gatos del 

hogar?  

Tabla 28.  

Solventar gastos del hogar 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

68 

50 

6 

8 

4 

50,00 

36,76 

4,41 

5,88 

2,94 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 25. Solventar gastos del hogar 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Según los datos proporcionados por la pregunta 28, figura 25, se obtienen como respuesta 

que, el 50 % de los encuestados están totalmente de acuerdo con que las iniciativas de alguna 

forma ayudarían y facilitarían el financiamiento de diversos gastos del hogar.  
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24. ¿El desarrollo local implica mejorar la calidad de vida? 

 

Tabla 29.  

Desarrollo y calidad de vida 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

81 

37 

7 

4 

7 

59,56 

27,21 

5,15 

2,94 

5,15 

Total 136 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 26. Desarrollo y calidad de vida 

 
Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Con base a los resultados obtenidos de la tabla 29, figura 26, el 59,6 % de los encuestados 

están totalmente de acuerdo con que el desarrollo local, implica mejorar las condiciones de 

vida de los ciudadanos, mientras que el 2,9 % están en desacuerdo, esto se debe a que, existen 

más determinantes que pueden mejorar la calidad de vida.  
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25. ¿Los ingresos económicos influyen en su bienestar social? 

 

Tabla 30.  

Bienestar social 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

65 

53 

4 

7 

7 

47,79 

38,97 

2,94 

5,15 

5,15 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 27. Bienestar social 

 

Fuente:  Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

De acuerdo con la tabla 30, figura 27, con base el bienestar social, los encuestados indican 

que el 47,8 % están totalmente de acuerdo con que las iniciativas comunitarias influyen de 

manera positiva en ellas, puesto que, existen factores que determinan la calidad de vida, los 

ingresos que surjan de ellos permitan satisfacer ciertas necesidades básicas, el 2,9 % denota 

indiferencia ante este tema, uno de los factores radica en la falta de conocimiento.  

 

 

 



86 
 

26. ¿Contar con un empleo estable contribuye a la sostenibilidad de su nivel económico?  

 

Tabla 31.  

Empleo estable 

Descripción  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

53 

64 

8 

7 

4 

38,97 

47,06 

5,88 

5,15 

2,94 

Total 136 100,0 
Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

Figura 28. Empleo estable 

 

Fuente: Levantamiento de información de los moradores del 

barrio 30 de Mayo, Parroquia Colonche. 

 

De acuerdo con la tabla 32, figura 29, se obtiene como resultado que el 39 % de los 

encuestados están totalmente de acuerdo con que un trabajo estable puede mantener en 

sostenibilidad el nivel económico, puesto que, un ingreso estable favorece a la satisfacción de 

necesidades, el 2,9 % mencionan que están totalmente en desacuerdo, esto se debe, a que a 

pesar de tener una pequeña iniciativa generar ingresos, claro que no son rentables, pero se 

mantienen.  
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4.3.Análisis de la entrevista dirigida al presidente del sector 30 de Mayo, Parroquia 

Colonche 

Cuadro 7.  

Entrevista Semiestructurada 

Entrevista al presidente del barrio 30 de Mayo, parroquia Colonche 

Pregunta Análisis Observación 

¿Considera que mediante 

proyectos que financien 

las iniciativas 

comunitarias del sector, 

se obtendría desarrollo 

local? 

Claro, si la finalidad de las 

iniciativas comunitarias es 

promover y mejorar el bienestar 

social, por ende, el financiamiento 

impulsa el desarrollo local, ya que la 

economía circularía dentro del 

sector.  

Se amerita que se 

realicen gestiones para 

promover financiamiento 

que den vida y 

continuidad a las 

iniciativas comunitarias. 

¿Usted cree que la 

autonomía y la 

responsabilidad 

determinan los procesos 

comunitarios? ¿Por qué? 

En efecto, la entrevistada considera 

que la responsabilidad y la 

autonomía son elementos 

fundamentales y decisivos, puesto 

que, de estos factores, depende el 

seguimiento de los procesos 

comunitarios.  

Los procesos e 

iniciativas a nivel 

comunitario requieren de 

sujetos comprometidos y 

responsables con los 

objetivos que se 

plantean, solo así 

lograrían éxito y 

beneficiaron a la 

comunidad.  

¿Considera que las 

iniciativas comunitarias 

deben ser impulsadas por 

eventos para su correcta 

difusión? 

Es importante dar a conocer las 

actividades que realizamos, de esta 

forma la comunidad, de forma 

interna de la parroquia como la 

externa a ella, puede percibir lo que 

producimos.  

Existen diversas formas 

y estrategias que se 

pueden implementar para 

dar a conocer el producto 

de las iniciativas 

comunitarias, gracias a 

esto, consumidores 

llegarían a los sectores, 

por ende, la economía 

incrementaría 

sustancialmente.  

¿Cuáles son las fortalezas 

y las debilidades de la 

parroquia al insertar 

iniciativas comunitarias 

Entre las fortalezas identificadas, se 

plasma la colaboración de los 

moradores al ser un sector numeroso 

en ciertas actividades trabajan en 

conjunto, entre las debilidades se 

percibe la falta de conocimiento, 

con base al territorio, por lo que los 

comuneros tienden a vender sus 

tierras por necesidad. 

El entorno social 

requiere de procesos de 

identificación de las 

fortalezas y debilidades, 

las cuales permitirán 

contratar a la hora de 

establecer alguna 

actividad.  

¿Cuáles son las 

oportunidades y las 

amenazas que presenta la 

parroquia al insertar 

iniciativas comunitarias? 

Las amenazas identificadas son la 

falta de recursos económicos que 

poseen los moradores y el 

individualismo, a parir de ello se 

reconoce las oportunidades que los 

Por lo general, los 

individuos que residen 

dentro de una parroquia, 

conocen cuáles son las 

oportunidades y 
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territorios les ofrecen al tener el 

recurso natural y contar con el 

equipo necesario, porque también se 

escasea de eso.  

amenazas del sector, por 

lo que, la identificación 

de dichos factores, se 

puede contrastar la 

elaboración de 

estrategias que impulsen 

y que no degraden las 

iniciativas comunitarias.   

¿Considera que las ferias 

son alternativas para 

impulsar las iniciativas 

comunitarias? 

Claro, existen diversas ferias que se 

han realizado en la parroquia, el 

entrevistado considera que son un 

mecanismo identitario para las 

promociones y el impulso de las 

iniciativas comunitarias que generen 

desarrollo.  

Los métodos estratégicos 

para impulsar las 

iniciativas comunitarias 

requieren de innovación, 

creatividad y 

sistematización  

¿Cómo considera las 

iniciativas comunitarias? 

Las iniciativas comunitarias son la 

base del crecimiento ameno de la 

economía de los comuneros, sin 

embargo, el factor limitante es la 

falta de participación, puesto que, no 

todos forman parte del proceso de 

planificación y, por ende, no se 

concreta la implementación de estas.  

Actualmente, la sociedad 

establece iniciativas 

comunitarias con la 

finalidad de mejorar el 

entorno socioeconómico  

¿Cree usted que la 

deliberación y la 

transparencia articula la 

participación de la 

comunidad? 

Sí, de hecho, la trasparencia juega 

roles importantes a la hora de tomar 

decisiones, puesto que, la confianza 

es significativa, los individuos, al 

pernoctar que quien lidera es alguien 

trasparente, se sienten seguros y se 

integran participativamente.  

Existen diversos factores 

que favorecen los 

procesos y aportan 

constructivamente a la 

comunidad. 

¿Cómo presidente 

considera que la 

comunicación es pieza 

clave para la elaboración 

de diagnósticos 

comunitarios? 

Por supuesto, de eso se trata la 

comunicación, de dar a conocer los 

problemas sociales existentes para 

tomar medidas y actuar sobre ellas.  

La comunicación es un 

factor importante dentro 

de los procesos 

comunitarios, en especial 

cuando se maneja de 

forma bidireccional.  

¿Considera que los 

emprendimientos son 

iniciativas comunitarias? 

Actualmente, el sector no cuenta 

con iniciativas comunitarias de 

forma grupal, si existen 

emprendimientos, pero son de forma 

individualista, claro que estos 

procesos ayudan a mejorar sus 

ingresos económicos, sin embargo, 

potencializar iniciativas de forma 

conjunta, se considera que podría 

llevar al éxito y el entorno 

socioeconómico seria estable. 

Existen diversas 

actividades como los 

emprendimientos, que 

son fuentes generadoras 

de ingresos para las 

familias.  

¿Cuáles son los factores 

que podrían limitar la 

Se evidencia el individualismo y el 

egoísmo de los individuos, el factor 

económico y la falta motivacional.  

Existen factores que 

limitan los procesos 

comunitarios, aquellos, 
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implementación de 

iniciativas comunitarias? 

causan retrocesos y por 

ende impiden el 

desarrollo local, 

obteniendo como 

resultado pocos ingresos 

económicos.  

¿Considera que los 

programas que 

promuevan iniciativas 

comunitarias cambiarían 

la estructura social, 

económica y ambiental 

del sector? 

Sí, de hecho, los programas, 

influirían el sistema económico, esto 

se debe a que, se desarrollarían 

habilidades y capacidades que 

permitirán a los propulsores de 

iniciativas a mejorar su 

productividad y por ende su 

rentabilidad. 

La estructura social 

requiere de diversas 

gestiones que promuevan 

cambios en la sociedad, 

especialmente cuando se 

trata de actividades que 

impliquen cambios 

socioeconómicos.  
 

4.4.Matriz FODA  
 

Cuadro 8.  

Análisis FODA 

Amenazas Fortalezas 

- Vulneración y sobre explotación del 

recurso cultural 

- Aumento de precio en la 

productividad 

- Individualismo y conflictos 

comunitarios 

- Desconocimiento de competencia 

- Comunicación unilateral 

- Planificaciones irregulares 

- Procesos deliberativos 

- Falencia en las dinámicas sostenibles  

- Desempleo  

Presencia de recursos naturales y 

culturales 

- Áreas turísticas 

- Tendencias innovadoras para 

formular iniciativas 

- Acceso a talleres sobre iniciativas 

comunitarias 

- Capital humano 

- Cooperativismo y proactividad de las 

iniciativas comunitarias 

- Participación activa 

- Comunicación bilateral 

- Productividad del recurso endógeno 

- Capacidad, habilidad y destreza 

- La autonomía 

- Gestiones asociativas 

Debilidades Oportunidades 

- Poca participación del género 

masculino 

- Falta de escolaridad 

- Poco conocimiento con base a las 

potencialidades del territorio 

- Sobrecargas laborales 

- Limitación de recursos financieros 

- No existe inserción en programas 

sociales  

- Falta de motivación para emprender 

- Falta de equipo de trabajo 

- La asociatividad entre actores 

sociales 

- Emprendimientos como iniciativas 

comunitarias 

- Tendencias del sector productivo y 

económico 

- Potencialización del recurso 

- Productividad local y potencialidad 

de las cadenas de valor 

- Mejorar las condiciones y la calidad 

de vida 
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- Falta de modalidades operativas 

- Falta de liderazgo 

- Políticas sociales 

- Gestiones por parte de la institución 

parroquial  

- Incremento de redes y 

transformación comunitaria  

- Bienestar social 

- Organización de la estructura social 

para el desarrollo  
 

 

4.5.Prueba de hipótesis  

 

El estudio plantea el alcance significativo acorde a la metodología empleada, es necesario 

definir que, a pesar de ser un estudio de carácter descriptivo, se vincula con la estructura 

correlacional, por lo tanto, se requiere definir la relación existente entre las variables 

“Iniciativas Comunitarias” y “Entorno Socioeconómico” con base al instrumento cuantitativo. 

Para su efectividad y la determinación del vínculo estadístico, se empleará el test de Spearman, 

cuyo propósito es desarrollar a partir de supuestos con base en el instrumento con escalas de 

Likert, el cual, se basa en el establecimiento de cinco indicadores claves. A continuación, se 

detallan los resultados: 

 

Ho: No existe relación entre las variables “V1” y “V2”; significancia > 0.05. 

Ha: Existe relación entre las variables “V1” y “V2”; significancia < 0.05. 

 

Tabla 32.  

Resultados de la aplicación del test Spearman. 

Parámetros Iniciativas 
Entorno 

socioeconómico 

Iniciativas 

Coeficiente de 

correlación 1,000 0,762** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 136 136 

Entorno 

socioeconómico  

Coeficiente de 

correlación 0,762** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 136 136 

                    **. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Con base a los datos de la Tabla 32, la significancia resulta ser menor a 0.05, lo cual indica 

que, la hipótesis alternativa es la aceptada dentro del estudio, estadísticamente se determina 

que existe una relación entre las variables “Iniciativas Comunitarias” y “Entorno 

Socioeconómico”. Por lo que, de acuerdo a lo plasmado, caracterizar las iniciativas 

comunitarias que incidan en el entorno mediante un análisis FODA pueden solventar y mejorar 

los niveles socioeconómicos del barrio 30 de Mayo, a partir de la postulación de la pregunta de 

investigación.  

 

5. DISCUSIÓN 

 

Con base a los resultados obtenidos se percibe mayor incidencia de mujeres y madres de 

familia, quienes colaboran en los procesos cooperativos dentro del sector, existe un índice 

promedio de jefe de hogar y demás miembros que conforman la sociedad, regularmente las 

familias están compuestas de entre uno a cuatro miembros por hogar. Por lo que de acuerdo a 

Morales Campos (2022), quien menciona que la sociedad es el conjunto de personas que 

integran las comunidades y viven bajo parámetros, cuya finalidad es proporcionar 

cooperativismo.  

 

La instrucción académica es un factor relevante en los procesos socioeconómicos, se 

evidencia que la población estudiada presenta un nivel de instrucción regularmente avanzada, 

lo que nos indica, su formación en conocimientos y habilidades, sin embargo, también 

predomina el nivel primario, por lo tanto, se evidencia falta de instrucción por diversos factores, 

entre ellos el económico. Con base a Ribadeneira Cuñez (2020), establece que la educación 

debe ser estudiada y analizada desde las diversas aristas conflictivas del entorno social, la 

irregularidad dispersa entre las familias rurales y el sistema educativo, se convierten en un 

factor limitante de crecimiento integral.  

 

En gran parte de los moradores del sector, son individuos nativos de la parroquia, además 

de ello, la accesibilidad a los servicios básicos, ha sido, una gestión imparable, puesto que, al 

ser una zona de carácter rural, existen limitantes que impiden, la accesibilidad, pero también la 

eficiencia de los mismos. Gallegos Remache (2017), sitúa a los servicios básicos como los ejes 

fundamentales que pueden determinar y percibir la vida digna de los individuos.  
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El nivel de ingresos del sector oscila la cantidad monetaria de un suelo básico, esto se debe 

a las diversas actividades económicas que como familia desarrollan para mejorar sus niveles 

económicos y el acceso a diferentes servicios, las actividades que generan regularmente 

ingresos son de carácter propio o independiente, es decir, realizan actividades basadas en 

artesanía, ganadería, tiendas, etc. Yánez Galeas (2015), plantean a los ingresos económicos 

como una recuperación a nivel voluntaria y deseada de activos económicos, técnicamente se 

basa en generar incrementos de los recursos económicos.  

 

De acuerdo a la dimensión sustantiva, con base a las transformaciones comunitarias, se 

evidencia que los talleres sobre iniciativas comunitarias fomentarían y contribuirían a la 

creación y la sostenibilidad de las actividades, por ello, se precisa la innovación, el 

reconocimiento y tratamiento de los recursos endógenos de la comunidad, puesto que, al ser 

procesados, se obtiene un producto que puede generar ingresos económicos. De acuerdo con 

Galvalisi (2019), en cuanto a la teoría del cambio, se relaciona con los resultados, puesto que, 

el vínculo entre programas que promuevan el cambio dentro de la estructura social, por medio 

de las intervenciones, genera impactos positivos en los objetivos plasmados. Por ello, las 

iniciativas comunitarias deben ser articuladas y planificadas para direccionar cambio social.   

  

Es importante mencionar que, la asociatividad juega un rol fundamental, pues al trabajar en 

conjunto, se tiene la oportunidad de generar desarrollo local. Rueda Araya et al. (2019) plantea 

la asociatividad como un compuesto estratégico que promueve desarrollo, especialmente en 

zonas rurales.  

  

La dimensión relacional, en cuanto a la construcción ciudadana, se basa en determinar el 

éxito de las iniciativas comunitarias a través de la comunicación y la participación de los 

actores sociales, es importante recalcar, que el GAD parroquial como ente rector debe 

implementar estrategias que impulsen las iniciativas, pero con visiones constructivas y 

protectoras, enfatizando en la revalorización del espacio tanto natural como cultural. Chirino y 

Lamus (2019), contextualizan a la participación comunitaria desde los intereses y los valores 

que los individuos dan a relucir para cubrir sus necesidades, independientemente de ello, 

existen factores que promueven, pero también factores que limitan que el proceso participativo 

emerja gradualmente de la mejor forma.  
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El entorno socioeconómico, desde la dimensión social, considera aspectos como las 

gestiones que ha hecho el GAD para gestionar iniciativas de las cuales se obtuvo como 

resultado que, efectivamente, se han realizado actividades, pero con índices parcialmente bajos. 

La educación dentro de estos procesos se vuelve un factor limitante a consideración de pocos, 

mientras que para otras personas este factor no es impedimento del desarrollo de habilidades y 

capacidades que generen desarrollo social y económico. Ribadeneira Cuñez (2020) enfatiza en 

la instrucción académica de las áreas rurales como un proceso con falencias que deben ser 

atendidas, los procesos educativos contribuyen al desarrollo y habilidades de las personas, 

mismas que permitirán tener oportunidades que impliquen crecimiento y desarrollo integral.  

 

El emprendimiento como iniciativa comunitaria es una actividad que permite generar 

ingresos económicos en el entorno familiar, estos ingresos contribuyen a mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de los individuos, con poco o muchos recursos se puede 

mantener sostenibilidad para cubrir ciertas necesidades básicas. Según el Plan de 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Colonche 2018- 2023, las iniciativas son 

consideradas pequeñas empresas, que tienen el objetivo de, mejorar las condiciones 

socioeconómicas, crean oportunidades y promueven la innovación de estrategias económicas 

y de empleo. 

 

En cuanto a la dimensión económica, se evidencia que, las iniciativas comunitarias por su 

amplitud de oportunidades y sectores de intervención contribuyen a mejorar el nivel 

socioeconómico, por ende, incrementa el flujo de ingreso de las familias, lo cual, permitirá 

solventar gastos necesarios, como en salud, educación, servicios básicos y demás necesidades. 

Agualongo Quelal y Garcés Alencastro (2020), menciona que el factor económico resalta 

proporcionalmente el nivel de ingresos de los individuos, además de los ingresos, predominan 

otros factores en el entorno socioeconómico, como la salud, educación y la accesibilidad a 

necesidades básicas. Gomá (2007) plantea que las iniciativas comunitarias se impulsan desde 

la misma localidad, pero que estas requieren de la intervención institucional, a mayor presencia 

de ellas, mayor impulso, mayor rentabilidad.  

 

La dimensión relacionada al desarrollo local, con base a las iniciativas comunitarias, se 

evidencia que, si contribuyen fundamentalmente a la reactivación económica, lo que permitiría 

mejorar las condiciones de vida y por ende el bienestar social. Gómez Torres et al. (2019), en 

relación con el bienestar social, plantea dos dimensiones, la felicidad y la satisfacción de las 
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necesidades. Putallaz (2019) enfatiza en la conceptualización de calidad de vida como un 

aspecto subjetivo, es un constructo fenomenológico, experimental y evolutivo. Además de 

aquello, se vincula con el estado de salud, educación, bienestar físico y general, satisfacción 

con la vida y la felicidad.  Álvarez Montalvo (2022), menciona que el desarrollo local impulsa 

procesos de producción local, sin embargo, se toma en cuenta, las dimensiones sociales, puesto 

que, incitan y potencializan las cadenas de valor.  

 

Con base en los resultados expuestos, la caracterización de las iniciativas comunitarias desde 

un método analítico, es de vital importancia, puesto que, mediante el análisis de factores 

intervinientes se puede concebir estrategias y métodos de acción, las fortalezas desde el ámbito 

interno se han desagregado en la presencia del recurso natural y cultural, el reconocimiento de 

las áreas turísticas, la accesibilidad a talleres en temas de iniciativas, la participación actividad, 

la productividad del recurso endógeno entre otras; mientras que las debilidades percibidas 

recen en la escasa participación del género masculino, falta de escolaridad e instrucción 

académica, no existe una inserción en programas sociales, la falta de liderazgo y demás. Los 

aspectos de carácter externo cuanto a las amenazas se evidencia la vulneración y sobre 

explotación del recurso natural, el individualismo, la falta de compromiso, el desempleo; desde 

las oportunidades percibidas denotarían la asociatividad entre actores sociales, mejorar los 

niveles de calidad de vida, satisfacer las necesidades, generar bienestar social entre otras. Según 

Aliaga et al. (2018), el FODA permite y pretende mediante el análisis de factores conocer la 

realidad del entorno, de esta forma se genera e impulsa estrategias de acción.  

 

Por ende, el proceso del análisis FODA, contribuye a la percepción y a la toma decisiones 

que los moradores deben conscientemente, a través de la identificación de los factores decidir, 

para poder emplear iniciativas comunitarias que permitan el crecimiento económico, 

considerando cada aspecto negativo y positivo del entorno.   
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6. CONCLUSIONES  

 

Este apartado pretende dar a relucir los conocimientos adquiridos durante el proceso 

investigativo, las iniciativas comunitarias se han convertido en estrategias simbólicas, que 

desarrollan crecimiento y desarrollo económico, lo cual, implica de forma directa o indirecta 

las posibilidades de mantener equilibrado el entorno socioeconómico, puesto que, los ingresos 

obtenidos por parte de las iniciativas permiten articular gestiones, solventar y cubrir 

necesidades básicas.  

 

Conforme a los objetivos planteados en el estudio, en primera instancia se fundamenta 

teóricamente la relación entre las iniciativas comunitarias y el entorno socioeconómico, 

haciendo énfasis en los diversos factores relacionados con el desarrollo y crecimiento 

económico, estas dimensiones puestas en consideración articulan satisfactoriamente el proceso 

de relación entre variables. Se establece, por tanto, que, la creación e innovación de iniciativas 

comunitarias generan impactos en el entorno socioeconómico, promoviendo desarrollo local 

en la comunidad. 

 

Las iniciativas comunitarias tienen el objetivo de generar autonomía dentro de los territorios, 

es decir, el sector 30 de Mayo, de la parroquia colonche, cuenta con los recursos necesarios 

para poder generar iniciativas con autonomía, fortaleciendo de tal forma a la colectividad. Sin 

embargo, son procesos que, aunque no requiere de toda la apertura profesional, ameritan de 

procesos de planificación estratégica, puesto que, lo satisfactorio es que se mantengan en 

tiempo y espacio, y desarrollen el entorno socioeconómico.  

 

Es preciso mencionar que el entorno socioeconómico trabaja de forma multidimensional, es 

decir, para lograr progresos, se necesita atender los factores sociales, educacionales, culturales, 

políticos, económicos, no obstante, el factor principal que determina cada uno de ellos, es el 

factor económico, es decir los ingresos que los individuos obtengan, por ende, las iniciativas 

comunitarias como fuente potencial de ingresos captan el valor monetario de las diversas 

actividades sean estas de forma, individual, grupal, familiar, organizacional, etc. Estos ingresos 

sirven y contribuyen al acceso de servicios básicos, educacionales, de salud, entre otros.  

 

Las principales iniciativas comunitarias que inciden en el entorno socioeconómico se basan 

en emprendimientos y en actividades que generan los moradores del sector 30 de Mayo, de la 
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parroquia Colonche, existen pequeñas tiendas, que solventan y contribuyen en las necesidades 

prioritarias, así como también pequeños emprendimientos y trabajos a base de la agricultura, 

pesca, servicios turísticos, aunque con poca rentabilidad por la falta de promoción e impulso 

de la misma, los ingresos económicos oscilan un sueldo básico, pero no todos los meses se 

corre con la misma suerte.  

 

Para ello se plasma la idea de los emprendimientos como iniciativas comunitarias que 

generen desarrollo local, los emprendimientos no solo son de carácter individual, pues también 

puede existir el proceso de la asociatividad, lo cual implica trabajar en colectivo, los 

emprendimientos por lo general ofrecen rentabilidad financiera y, por ende, estas actividades 

mejoran las condiciones socioeconómicas, los individuos se convierten en fuentes generadas 

de ingreso y de empleo.  

 

En cuanto al último objetivo, se determinan las diferentes características y factores a través 

un análisis FODA, el cual permitió, esclarecer y plasmar en cada arista factores relevantes que 

fortalecen y debilitan los procesos constructivos de las iniciativas comunitarias, sin embargo, 

también se evidencian las oportunidades y las amenazas que existen en el entorno, pero que 

mediante el análisis se pueden generar estrategias para trabajar y pulir aquellos factores que 

limitan su efectividad y por ende limitan el desarrollo local y crecimiento económico.  

 

Finalmente, se evidencia que las iniciativas comunitarias requieren de la participación de 

agentes o de actores sociales, dispuestos a proyectar diversos alcances de acción, lo que implica 

establecer procesos comunitarios para poder construir de forma eficientes las iniciativas 

comunitarias, por ello se requiere de autonomía, responsabilidad, confianza, articulación de 

redes o coaliciones, dinámicas sostenibles, que aporten relativamente a las iniciativas, llevar al 

éxito las mismas, requiere de la gestión social, puesto que, se trata de procesos sistemáticos, 

administrativos y técnicos que fortalezcan la estructura social, en cuestiones tales como la 

participación, convivencia y cooperación social, además mientras más articulado sea el sistema 

social mayor cultura de corresponsabilidad tomaran los individuos.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda los procesos de intervención social, tengan enfoques de desarrollo y 

crecimiento económico, las iniciativas comunitarias, son fuentes generadoras de 

ingreso, por lo que, se debe trabajar en capacitar y preparar a los ciudadanos en temas 

emprendimientos, formas de gestión y de administración, para que, cuando se 

establezcan alguna de ellas, posean conocimiento de cómo sostenerlas en tiempo y 

espacio y genere ingresos en vez de pérdidas.  

 

- Es preciso diagnosticar el entorno en el que se desarrollan las iniciativas comunitarias, 

pues, de esta forma se determinan los pro y contras ante diversas situaciones, además 

se puntualiza en la identificación de las potencialidades del territorio para poder 

intervenir en ellas de forma constructiva. 

 

- En conclusión, se recomienda seguir con los estudios con relación a las variables de 

iniciativas comunitarias y entornos socioeconómicos, pues al caracterizarse desde 

diferentes áreas, se necesitan estudios con base en ellas, para poder determinar factores 

correlaciones que impliquen crecimiento económico y que las comunidades 

especialmente las rurales, sustenten y apliquen mecanismo de intervención social y de 

desarrollo local. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de encuesta  

 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. FECHA 

ELABORACIÓN: 
TEMA: Iniciativas comunitarias y entorno socioeconómico en el barrio 

30 de mayo, parroquia Colonche 

   ENCUESTA-TESIS 

Iniciativas comunitarias para el desarrollo local del barrio 30 de 
mayo, parroquia Colonche, Santa Elena 

OBJETIVO: El propósito de esta encuesta es recolectar datos necesarios 
que indiquen veracidad para la elaboración de iniciativas comunitarias 
y entorno socioeconómico que aporten en el crecimiento económico 
del barrio 30 de mayo en la parroquia Colonche 
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Información Básica 

Fecha de encuesta   

Provincia  Parroquia  

Persona 

entrevistada 

Jefe de 

hogar 
 Madre  Otro 

      

Información Personal 

1. ¿Cuántas personas residen en su hogar?  

1 a 4  4 a 8  8 en adelante  

2. ¿Nivel de instrucción de estudios? 

Primaria  Secundaria  Tercer nivel  

 No aplica   

3. ¿Qué tipo de bienes poseen en su domicilio? 

Servicio de 

telefonía 
 lavadora  computadores  

Cocina  televisor  equipo de 

sonido 
 

Internet  vehículos  otro  

4. ¿Usted es beneficiario de algún programa social? 

Si  No  

Si su respuesta es sí especifique en el siguiente recuadro el 

nombre del programa 
 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

5. ¿La vivienda donde reside es? 

Propia  alquilada  cedida  

otro (especifique)   

6. Cuentan con servicios básicos 

Si  No    

7. Que servicios básico posee usted 

Alumbrado publico  alcantarillado  energía eléctrica  

Agua potable  Recolector de 

basura 
 seguridad 

pública 
 

SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA 

8. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensualmente? 

0-$450  $450- $650  $650-$850  

9. ¿Su principal fuente de ingreso se basa en? 

Dependencia 

laboral 
 Independiente  negocio propio  

Ama de casa      
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10. En caso de trabajar independiente, esta iniciativa se basa en algún sector 

económico de la parroquia, señale cual en caso de ser así. 

Ganadería  Tiendas  comedores  

Pesca  servicio turístico  Apicultura  

Artesanía  Otro    

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. FECHA 

ELABORACIÓ

N: 
 

TEMA: Iniciativas comunitarias y entorno socioeconómico en el 

barrio 30 de mayo, parroquia Colonche   
 

   ENCUESTA-TESIS 

Iniciativas comunitarias y entorno socioeconómico del barrio 30 

de mayo, parroquia Colonche, Santa Elena 

OBJETIVO: El propósito de esta encuesta es recolectar datos 

necesarios que indiquen veracidad para la elaboración de iniciativas 

comunitarias y entorno socioeconómico que aporten en el crecimiento 

económico del barrio 30 de mayo en la parroquia Colonche 

ACTIVIDAD QUE SE DEDICA: DIRECCIÓN: SEXO: 

                                      

Gracias por realizar la encuesta de percepción. No tardará más de cinco minutos en 

completarla. Encuesta dirigida a los moradores del barrio 30 de mayo de la parroquia 

colonche 

                                      

  Para mayor comprensión la encuesta se realizara de la siguiente forma Clasifique 

su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de clasificación:          

  1 = Totalmente de acuerdo     2 = De acuerdo     3 = Indiferente     4 = En 

desacuerdo 5 = Totalmente en desacuerdo       

  

                                       
Dimensión Social 1 2 3 4 5 

11. ¿Considera que el GAD parroquial ha hecho gestiones para 

incentivar las iniciativas comunitarias? 

          

12. ¿Considera que la educación es un factor que limita el desarrollo 

social y económico de su entorno? 

          

13. ¿Considera que el emprendimiento es una iniciativa que puede 

mejorar su nivel de calidad de vida? 

          

Dimensión económica      

14. ¿ Cree que las iniciativas comunitarias te ayudarían a mejorar tus 

ingresos económicos? 

          

15.¿ Considera que el entorno socioeconómico mejoría a través de las 

iniciativas comunitarias? 
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16.¿ Las iniciativas comunitarias facilitarían el financiamiento para 

solventar los gastos del hogar? 

          

Dimensión local      

17.¿ El desarrollo local implica mejorar la calidad de vida?           

18. ¿ Considera que las iniciativas comunitarias pueden fomentar el 

desarrollo local? 

     

19.¿ ¿Los ingresos económicos influyen en su bienestar social?      

Dimensión sustantiva  
1 2 3 4 5 

19. ¿ Los talleres sobre iniciativas comunitarias contribuyen a la 

sostenibilidad y a la creación del mismo? 

     

20.¿ Considera que los recursos endógenos de la comunidad pueden 

tener productividad? 

     

21.¿ La asociatividad puede ser un elemento fundamental para llevar a 

cabo las iniciativas comunitarias? 

     

Dimensión relacional  1 2 3 4 5 

22. ¿Para lograr el éxito de las iniciativas comunitarias, considera que 

la comunicación y la participación son elementos fundamentales? 

     

23.¿Si la comunidad genera iniciativas comunitarias considera que 

estas deben proteger, valorizar el espacio natural y cultural? 

     

24.¿ El GAD parroquial debería implementar estrategias que impulse 

las iniciativas comunitarias? 

     

Desea realizar 

algún 

comentario 

adicional:  

    

FECHA  DE 

ELABORACI

ÓN: 

  RESPONSAB

LE: 

  FECHA 

DE 

REVISIÓ

N: 
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Anexo 2. Formato de Entrevista  

 

1. ¿Considera que mediante proyectos que financien las iniciativas comunitarias del 

sector, se obtendría desarrollo local? 

 

2. ¿Usted cree que la autonomía y la responsabilidad determinan los procesos 

comunitarios? ¿Por qué? 

 

3. ¿Considera que las iniciativas comunitarias deben ser impulsadas por eventos para su 

correcta difusión? 

 

4. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de la parroquia al insertar iniciativas 

comunitarias  

 

5. ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas que presenta la parroquia al insertar 

iniciativas comunitarias? 

 

6. ¿Considera que las ferias son alternativas para impulsar las iniciativas comunitarias? 

 

7. ¿Cómo considera las iniciativas comunitarias? 

 

8. ¿Cree usted que la deliberación y la transparencia articula la participación de la 

comunidad? 

 

9. ¿Cómo presidente considera que la comunicación es pieza clave para la elaboración 

de diagnósticos comunitarios? 

 

10. ¿Considera que los emprendimientos son iniciativas comunitarias? 

 

11. ¿Cuáles son los factores que podrían limitar la implementación de iniciativas 

comunitarias? 
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Anexo 3. Evidencias   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


