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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el otorgamiento del Crédito de 

Desarrollo Humano a las familias del sector de Sergio Toral I, del noroeste de la ciudad 

de Guayaquil. Teniendo como revisión las teorías que permiten aportar a este tema de 

investigación tanto en el contexto social como en lo económico, destacando la 

importancia de fomentar economías solidas que permitan generar el desarrollo humano 

de un país y alcanzar el objetivo planteado en el Plan Nacional del Buen Vivir de 

satisfacción de sus necesidades y vida digna. El enfoque de esta investigación es conocer 

el proceso de quienes acceden a este beneficio como le dan el uso a la transferencia 

monetaria, midiendo a través del instrumento de investigación aplicado a la muestra de 

los beneficiarios para realizar el respectivo análisis, elaborando un análisis FODA de los 

resultados más relevantes de la investigación y el aporte con un plan de acción que 

permita a la entidad competente poder alcanzar los objetivos establecidos en la política 

pública con los beneficiarios del CDH y así emplear la respectiva discusión de los 

resultados obtenidos y la elaboración del informe final con sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones que servirán como indicios para investigaciones futuras. 

 

Palabras claves: Crédito, préstamo, desarrollo humano, subvención   
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the granting of the Human Development Credit to families 

in Sergio Toral I, sector in the northwest of the city of Guayaquil. Having as review 

theories that allow to contribute to this research topic both in the social and economic 

context, emphasizing the importance of promoting solid economies that allow to generate 

the human development of a country and achieve the objective set out in the National 

Plan of the Good Live to meet its needs and dignified life. The focus of this research is to 

know the process of those who access this benefit as they give the use to monetary 

transfer, measuring through the research instrument applied to the sample of the 

beneficiaries to carry out the respective analysis, developing a FODA analysis of the most 

relevant results of the research and providing with an action plan that allows the 

competent entity to achieve the objectives established in public policy with the 

beneficiaries of the Human Development Credit and thus use the respective discussion of 

the results obtained and the preparation of the final report with their respective 

conclusions and recommendations that will serve as evidence for future research. 

 

Keywords: Credit, loan, human development, subsidy. 
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INTRODUCCION 

La historia del bono solidario en Ecuador surge como ayuda económica al grupo 

de personas consideradas como grupo de personas vulnerables, que se determinó como 

una ayuda constante después de la crisis económica del año 1999, donde se implementó 

un bono solidario que tenía como objetivo mitigar la nueva política que establecía la 

eliminación los subsidios del gas, electricidad, y combustible, siendo así el grupo 

favorecido de madres solteras, tercera edad y personas con discapacidad. El objetivo 

general de esta investigación consiste en analizar el estado de la situación de los 

beneficiaros del crédito de desarrollo humano en el sector Sergio Toral I, Parroquia 

Tarqui de la provincia del Guayas en el periodo 2014-2017. 

Se considera el periodo 2014 al 2017 por la accesibilidad a información mediante 

informes emitidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y datos que se 

pueden obtener a través de los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), para así conocer y determinar la estructura económica que mantienen los 

habitantes del sector de Sergio Toral I. 

Esta investigación se desarrolló en varios capítulos, donde el primer capítulo 

comprende en el diseño de la investigación, el mismo que comprende con el 

planteamiento y la formulación del problema, para así establecerse el objetivo general y 

específico que permitirán desarrollar el tema y presentar sus resultados en base a la 

justificación comprendida desee la línea de investigación planteada. 

A partir del capítulo dos se desarrolla el sentido del trabajo de investigación que 

comprende en el soporte de las teorías que demuestran dar indicios al tema de 

investigación definiéndolo como el marco teórico y consecutivamente tomar referencia 

de literaturas que aporten en temas económicos como el desarrollo social, desarrollo 

humano, capital, trabajo, inversión, ahorro, educación, considerando también aportes 

como los conceptos que son fundamental para lograr entender el propósito de la 

investigación. 

En el capítulo tres y cuatro se considera la implementación de las técnicas de 

recolección de los datos los mismos que servirán para demostrar e interpretar los 

resultados obtenidos que deben tener relación con el objeto de estudio y así brindar 
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conclusiones y recomendaciones que aporten al área de estudio que pueden servir para 

futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Tema 

Análisis del crédito desarrollo humano otorgado al sector Sergio Toral I, parroquia 

Tarqui, provincia del Guayas  

1.2. Planteamiento del Problema 

El crédito de desarrollo humano, es implementado por el estados ecuatoriano 

como una estrategia política con la finalidad de reducir la consecuente brecha de pobreza, 

que se mantiene hasta la actualidad que tiene como finalidad mejorar las condiciones de 

vida de las personas que se encuentran en un margen de situación de pobreza o extrema 

pobreza, la estrategia de este beneficio es desarrollar en este grupo de personas quienes 

son beneficiarias que desarrollen emprendimientos y les permita ser insertadas al sector 

productivo para generar desarrollo económico y social. 

Esta problemática persiste en la poca importancia de análisis que se le da a este 

sector donde no se tiene un informe que valide de cómo se está manejando y usando el 

debido presupuesto del estado que se destina a este sector y de que si se están cumpliendo 

las propuestas establecidas en los periodos de gobiernos, ya que no se les da un constante 

monitoreo a las personas que han sido acreedoras de este beneficio y conocer si existe 

cambio alguno al recibir esta transferencia monetaria para potenciar o fomentar algún tipo 

de micro emprendimiento. 

En estudios que se han realizado anteriormente se ha podido evidenciar que se 

genera un gran problema para este grupo de personas que acceden a este beneficio, que 

tienden a fracasar por la falta de acompañamiento técnico por parte de la entidad que 

otorga este beneficio que tiene la finalidad de emprender, cabe mencionar que para el 

acceso de este beneficio se parte desde realizando un levantamiento de información para 

proceder a otorgar este beneficio, donde en gran mayoría de las personas proponen 

emprender con tiendas de abarrotes, pequeños taller de costura o ventas de comidas 

rápidas.  

Este trabajo de investigación presenta dos escenarios; tanto el relacionado con la 

institución gubernamental Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), incluido 

la relación con la sociedad de (Beneficiarios del bono de desarrollo). El primero, es el 

organismo gubernamental que brinda la ayuda, a través de la generación de líneas de 
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créditos, mismas que permiten que los beneficiarios puedan acceder al tipo de crédito en 

estudio, considerando el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro de la 

normativa legal vigente, mientras que el segundo, se encuentra relacionado con los 

beneficiarios; es decir, aquellas personas que reciben de manera mensual recursos 

económicos a través del Bono de Desarrollo Humano.  

De acuerdo con los mecanismos de MIES se define que un técnico de la institución 

gubernamental debe de elaborar distintos grupos para poder insertar a los distintos 

beneficiarios y sea así la creación de las asociaciones, de los distintos grupos productivos 

emprendedores como se pueden destacar; Textil, Agricultura, Criadero de aves, entre 

otras. 

En investigaciones que anteceden se han podido detectar ciertas problemáticas por 

parte de los beneficiarios que se dan a mostrar en este segundo escenario que podemos 

detallarlo a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Problemáticas de los beneficiarios del MIES 

Elaborado: Quinde, (2021) 

 

 

 

 

1. No se cumple con lo que esta estableció en la ley, 
capacitar 20 horas al beneficiario para que puedan 

aprender a elaborar un plan de negocio.

2. Muchos usuarios carecen de conocimientos 
básicos. 

3.El técnico al momento de 
hacer grupo para realizar 

créditos asociativos, 
siempre los usuarios son de 
distinto lugares, casi nunca 

son del mismo sector.

4. No hay 
seguimiento a los 
distintos créditos 

que realiza el MIES.

5. No todos lo que reciben el bono 
pueden acceder al El Consejo de 

Derechos Humanos (CDH ).
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1.3. Formulación del Problema 

 ¿Cuál es el estado de situación de los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano en el sector Sergio Toral I, Parroquia Tarqui de la provincia del Guayas desde 

el año 2014 y 2017 respectivamente? 

1.4. Sistematización del Problema 

 ¿Qué aportes teóricos están relacionados con el crédito desarrollo humano como 

una alternativa para mitigar la pobreza? 

 ¿Qué situación refiere los beneficiarios del crédito desarrollo humano en el sector 

Sergio Toral I, parroquia Tarqui de la provincia del Guayas en el periodo 2014- 2017? 

 ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de los beneficiarios del crédito desarrollo 

humano en el sector Sergio Toral I, parroquia Tarqui de la provincia del Guayas en el 

periodo 2014- 2017? 

 ¿Qué acciones contribuyen a la mejora de la situación de los beneficiarios del 

crédito desarrollo humano en el sector Sergio Toral I, parroquia Tarqui de la provincia 

del Guayas en el periodo 2014- 2017? 

1.5. Objetivo General 

 Analizar el estado de la situación de los beneficiaros del crédito de desarrollo 

humano en el sector Sergio Toral I, Parroquia Tarqui de la provincia del Guayas en el 

periodo 2014-2017.  

1.6. Objetivos Específicos 

 Desarrollar los fundamentos teóricos están relacionados con el crédito 

desarrollo humano como una alternativa para mitigar la pobreza  

 Diagnosticar la situación de los beneficiarios del crédito desarrollo humano 

en el sector Sergio Toral I, parroquia Tarqui de la provincia del Guayas en el 

periodo 2014- 2017 

 Determinar las debilidades y fortalezas de los beneficiarios del crédito 

desarrollo humano en el sector Sergio Toral I, parroquia Tarqui de la provincia 

del Guayas en el periodo 2014- 2017. 

 Formular un plan de acción que contribuya a la mejora de la situación de los 
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beneficiarios del crédito desarrollo humano en el sector Sergio Toral I, 

parroquia Tarqui de la provincia del Guayas en el periodo 2014- 2017. 

1.7. Justificación 

Este tema se justifica por las razones de que la presente investigación quiere tener 

información actualizada de cómo ha progresado el Bono de Desarrollo Humano en los 

beneficiarios que lo perciben, considerando principalmente quienes acceden al Crédito de 

Desarrollo Humano ya que son denominados el grupo estratégico para la lucha contra la 

pobreza, delimitándose este estudio en el sector de Sergio Toral I, que es parte de los 

sectores con alto índice de personas en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Como no se tiene indicios de que exista medición sobre los Créditos de Desarrollo 

Humano, ni qué tipo de negocios surgieron a partir de la entrega de la remuneración a la 

que accedieron por parte del estado a quienes figuran como beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano, se desconoce también la utilidad económica de esta política pública, 

por lo que en este trabajo más bien se pretende que permita conducirnos a conocer de 

manera clara y pertinente, mediante encuestas de cómo fue el uso y manejo que se le dio 

a este beneficio, si tuvieron ventas, si tuvieron ganancias, cuanto invirtieron en el negocio 

a emprender, si aún se mantienen estos microemprendimientos y si siguen siendo 

aceptables con el transcurso del tiempo. 

Dentro del margen económico se pretender obtener datos estadísticos que 

permitan demostrar la situación económica de las personas que accedieron a este 

beneficio, conociendo también cual es el proceso de control que emplea la institución 

gubernamental Ministerio de Inclusión Económica y Social, sobre este otorgamiento para 

las diversas actividades de emprendimiento. 

Finalmente, este estudio permitirá a próximos investigadores a involucrarse en 

estos temas que enriquecen el conocimiento, con la finalidad de aportar con ideas 

innovadoras orientadas a conocer las realidades y administraciones del país y de que esta 

sirva como base para guiar a próximos investigadores en el tema. 

1.8. Delimitación del Problema 

Este tema se trabajó con los usuarios que habitan en el sector de Sergio Toral 

quienes perciben el beneficio de Bono de Desarrollo Humano.  
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Como área se tiene que este tema es de economía el objeto de estudio se basó en 

el análisis del Crédito de Desarrollo Humano otorgado a personas del Sector Sergio Toral 

I, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas. El estudio comprendió el periodo 2014 al 2017. 

1.9. Hipótesis o Idea a Defender 

 Los créditos entregados a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

tuvieron un efecto positivo en el desarrollo de los microemprendimientos de los usuarios 

del sector de Sergio Toral, provincia del Guayas, período 2014 – 2017. 

1.10. Línea de Investigación Institucional 

El presente trabajo de investigación se respalda en la línea 2 de investigación 

institucional, que se relaciona con “Sociedad civil, derechos humanos y gestión de la   

comunicación”; en cuanto a la línea de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Derecho tributa a “Desarrollo, sostenibilidad económica y matriz productiva”, ambas 

con dominio en la cohesión social y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Teórico  

En el contexto del marco teórico se basa en analizar los diferentes aspectos que 

son significativamente inherentes al Crédito de Desarrollo Humano, donde se parte 

fundamentando desde sus inicios y circunstancias de la creación, como ha generado 

evolución a través del tiempo en el Ecuador y realizando comparaciones con otros países 

que otorgan beneficio similar. 

En el Ecuador se han adoptados diversas políticas publican que marcan como 

prioridad promover el desarrollo social, enfocándose principalmente en los sectores 

comunitarios que son generalmente conocidos como uno de los grupos más populares que 

son fundamentalmente su eje estratégico denominando a este grupo como el sector de la 

economía social y solidaria, donde se pretende extraer indicadores que demuestren una 

perspectiva socioeconómica renovada. 

Si bien es cierto, esta investigación se fundamenta y se centra en el Crédito de 

Desarrollo Humano, variable que permitirá analizar con profundidad los beneficios que 

ha recibido la población del sector de la parroquia Sergio Toral I, en donde se ha 

delimitado esta investigación, indicando las diferentes teorías que la respaldan el estudio, 

como son las teorías de la rentabilidad, del emprendimiento, de negociaciones, del 

desarrollo social y economato y del desarrollo humano.   
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2.1.1. Estado del Arte 

La investigación realizada por Castro (2017), en donde analiza el impacto que ha 

tenido el crédito de desarrollo humano en los habitantes beneficiarios del cantón Milagro 

de la provincia del Guayas conduce a la falta de información que se tiene en referencia 

los resultados de efectividad de los emprendimientos en base a los créditos otorgados. 

Tabla 1.  

El Crédito De Desarrollo Humano y su impacto en la rentabilidad en los microemprendimientos de los beneficiarios 

del Bono de Desarrollo Humano, en el Cantón Milagro, Periodo 2014 – 2016. 

Título:  

El Crédito de Desarrollo Humano 

y su impacto en la rentabilidad en 

los microemprendimientos de los 

beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano, en el Cantón 

Milagro, Periodo 2014 – 2016. 

Institución:  

Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil 

Año: 2017  País: Ecuador  

Autor (Es):  

Castro A, William Alberto 
Ciudad: Guayaquil  

Resumen de la investigación 

Problema: Dentro de eta investigación la problemática encontrada es que las causas por la que 

se genera la pobreza son debido a la constante relación de las situaciones que 

reflejan la desigualdad, exclusión de violencia y las temidas relaciones 

socioeconómicas donde estás son las generadoras de empobrecimiento. Se 

menciona que para la erradicación debe de tomarse un cambio que lleve las antiguas 

relaciones económicas en donde surge la sociedad del buen vivir. 

Objetivos: En este estudio se planteó que analizar el efecto que causa el crédito de desarrollo 

humano entregado a los beneficiarios del BDH durante el periodo 2014 – 2016  

Para de esta forma medir su utilidad estratégica en las micro economías de los 

emprendimientos en el cantón Milagro, provincia del Guayas.  

Metodología: En esta investigación la metodología utilizada fue cuantitativa debido que se 

revisaron los registros pertenecientes al MIES de la dirección de Milagro teniendo 

en cuenta que se ha considerad la cantidad de beneficiarios del BDH y la cantidad 

de créditos que se han entregado para los correspondientes micro emprendimientos 

del mencionado periodo.  

Resultados: En los resultados de esta investigación se realizó el correspondiente análisis de la 

medición de la rentabilidad de aquellos negocios que realizaron la debida ejecución 

donde la muestra tomada de aquello es de 95 personas a las cual se le aplico la 

encuesta para determinar cómo están sus ventas, permitiendo trascender para 

conocer su rentabilidad que han obtenido desde que iniciaron con las actividades 

productivas a través de la aplicación de la ecuación teórica de la rentabilidad sobre 

ventas.  

Conclusiones: Según los resultado obtenidos de esta investigación se concluyó que durante el 

periodo 2014 al 2016 hubo un disminución de beneficiarias del BDH en calidad de 

jefas de hogar en el cantón Milagro, pero un aumento de población de adultos 

mayores y personas con discapacidad, siendo el género femenino el de mayor 

prevalencia con las dos terceras partes, mientras que los créditos destinados para 

los micros emprendimientos de los beneficiarios del BDH se aumentaron hasta en 

casi 4 veces en el periodo 2014 – 2016. 

Fuente: Repositorio Digital Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Elaborado por: Quinde, (2021) 
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En el artículo realizado por los siguientes autores Castillo, Caguana, & Salazar 

(2017), se menciona que en América Latina hasta la actualidad se han producido 

importantes cambios, como los que se han experimentado en territorio ecuatoriano en el 

ámbito de desarrollo económico y social. 

Tabla 2.  

Diagnóstico del Créditos desarrollo humano en los últimos nueve años. 

Título:  

Crédito de Desarrollo Humano: 

Diagnóstico de los Últimos 

Nueve Años y su Incidencia en 

las Familias de Extrema Pobreza 

de la Zona 8 Guayaquil-Ecuador. 

 

Institución:  

Universidad Internacional Del 

Ecuador  

Año: 2017  País: Ecuador  

Autor(es):  

Guillermo C. Tumaille, 

Patricia S. Torres  

Jessica I. Caguana 

Ciudad: Guayaquil  

 

Resumen de la investigación 

Problema: La crisis financiera del año 1999 afectó a familias del sector rural en situación de 

extrema pobreza. Por ello, el Estado creó un bono que mitigaría el impacto 

económico sobre todo en los grupos sociales más desprotegidos. Desde el 2007 el 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria realizó un nuevo programa de 

Gobierno con el cual los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) 

reciben el Crédito de Desarrollo Humano (CDH) con la finalidad de desarrollar, 

acrecentar y potenciar las actividades de producción, y microemprendimiento de 

los usuarios del Bono. 

Objetivos: Verificar el comportamiento del Crédito de Desarrollo Humano (CDH), entregados 

a las familias de extrema pobreza de la Zona 8 (Guayaquil Norte- Sur y Durán). 

Metodología: Para realizar el presente diagnóstico se tomaron datos del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de la zona 8, una encuesta de beneficiarios y entrevistas 

cualitativas. La investigación tuvo un enfoque mixto, con alcance exploratorio y 

descriptivo.  

Resultados: Este trabajo es una primera evaluación a través de datos obtenidos por el MIES en 

la zona 8; la investigación puede ampliarse a varias fases de estudio. El Gobierno 

se ha enfocado en dar el Crédito de desarrollo Humano (CDH) a los habitantes 

asentados en área urbana marginal de la zona 8 donde se ve el comportamiento 

desde 2007 al 2010 que tenía sus altas y bajas de acuerdo a las razones detalladas 

en el artículo.  

Conclusiones:  

La edad de los beneficiarios del CDH son: El 75% de las madres son jóvenes entre 

las edades de 18 y 40 años y se las consideran población económicamente activa, 

por falta de oportunidades y tener que cuidar a sus hijos no puede conseguir un 

pleno empleo. También podemos decir que el 84% se encuentran en la Zona Urbana 

de Guayaquil como la parroquia Tarqui, Ximena, Febres Cordero, Letamendi, Eloy 

Alfaro Duran, Samborondón, Simón bolívar, Alfredo Baquerizo y 15,94% zona 

rural como Tenguel, Tarifa, Puna, Juan Gómez Rendón, Mariscal Sucre, San 

Carlos, Coronel Llerena y otros.  

 

Fuente: UIDE INNOVA Research Journal 2017, Vol 2, No. 8, pp. 38-52 

Elaborado: Quinde, (2021) 
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La investigación de Coba & Diaz (2014), que tiene por objetivo analizar el 

impacto que ha tenido el denominado beneficio del Crédito de Desarrollo Humano en sus 

beneficiarios, como estrategia del  desarrollo social, generación de empleo y 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 Tabla 3.  

El crédito de desarrollo humano asociativo en la economía social y solidaria de la 

provincia de Tungurahua-Ecuador 

Título:  

El crédito de desarrollo humano 

asociativo en la economía social 

y solidaria de la provincia de 

Tungurahua-Ecuador 

Institución:  

Unidad de Investigaciones 

Económicas y Financieras, 

Universidad Técnica de 

Ambato, Ambato, Ecuador 

Facultad de Contabilidad y 

Auditoría. 

Año: 2014 País: Ecuador  

Autor(es): E. Coba, J. Díaz. Ciudad: Tungurahua  

Resumen de la investigación 

Problema: Los subsidios y otros tipos de ayudas por parte de los gobiernos han sido políticas 

que intentan proteger los intereses de grupos vulnerables. En el caso del Ecuador, 

debido a la crisis bancaria y eliminación de ciertos subsidios entre 1998 y 1999 

como al gas, la electricidad y el combustible, se vio en la necesidad de crear un 

Bono que compensara el impacto económico en tres grupos vulnerables: madres, 

ancianos y discapacitados.  
Objetivos: El presente trabajo tuvo como objetivo analizar el impacto que ha tenido el Crédito 

de Desarrollo Humano Asociativo (CDHA) en sus beneficiarios, como herramienta 

de desarrollo social, empleo y calidad de vida. El desarrollo de actividades de 

emprendimiento productivo y asociativo realizadas a través del CDHA es parte de 

la Economía Social y Solidaria. Por lo tanto, se presentó una revisión bibliográfica 

de los principios que enmarcan esta economía alternativa, su evolución y las 

experiencias de diversos países de Latinoamérica. 

Metodología: La metodología se basó en una investigación aplicada, con enfoque mixto, de 

alcance descriptivo y explicativo, la investigación fue realizada con un total de 

beneficiarios es de 1,091 al 2013. 

Resultados: Para realizar la interpretación de los datos, se obtuvo un rango de comparación que 

nos permitió profundizar en los resultados finales. Se recalca que el objetivo 

principal del CDHA es mejorar los ingresos que obtenían normalmente sus 

beneficiarios con el bono. Al observar los resultados, tenemos que el rango 

clasificado como Excelente comprende ingresos promedio de $125 o más, mientras 

que aquellos cuyos ingresos se encuentran entre $85 y $125 ingresos mensuales en 

promedio poseen una calificación Buena. 

Conclusiones: Se puede decir que los emprendimientos han logrado generar nuevos empleos, 

convirtiéndose el CDHA como un mecanismo que favorece la inclusión social, a 

través del cual la incorporación de trabajadores excluidos del mercado brinda 

mayores posibilidades de obtención del sustento propio y ofreciendo una alternativa 

a las precarias condiciones de vida y de trabajo. 

 Fuente: Revista de análisis estadístico, 4 (2014), Vol. 7(1): 33-47 

Elaborado: Quinde, (2021) 
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En el trabajo de investigación realizado por Zambrano (2016), destaca que en el 

Ecuador se tiene por objetivo en cada administración de gobierno erradicar la pobreza 

que es política estratégica por los últimos gobiernos de turno y que se han visto enmarcada 

en la constitución vigente de la republica publicada en el 2008. 

Tabla 4.  
Impacto del crédito de desarrollo humano en la inclusión económica y social en la 

provincia de El Oro. 

Título: Impacto del crédito de desarrollo 

humano en la inclusión 

económica y social en la 

provincia de El Oro. 

Institución: Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil Facultad 

de Ciencias Económicas y 

Administrativas carrera de 

Economía 

Año: 2016  País: Ecuador  

Autor(es): Andrea  Zambrano  Ciudad: Machala  

Resumen de la investigación 

Problema: Esta problemática destaca que la debida política pública debe de aplicar los diversos 

subsidios y más beneficios sociales al grupo de personas denominadas como 

vulnerables. 

-  

Objetivos: Como objetivos para esta investigación se plantearon: 

- Conocer como incidió el CDH en el sector de la salud y de la educación 

de las familias que se acogieron a este beneficio dentro del periodo 2015 

- Realizar la medición del impacto en referencia a los ingresos de cada uno 

de los emprendimientos posterior a la recepción de la transferencia 

monetaria en el cantón Machala periodo 2015.  

- Aplicación de evaluación que permita determinar los factores que 

permitieron generar el éxito o el fracaso en el CDH de la ciudad de 

Machala 2015. 

Metodología: Para esta investigación se aplicó la metodología de tipo cuantitativa no 

experimental que permite conocer las características de la inversión en los CDH de 

la población que accedió a este beneficio en el cantón Machala, para lo cual 

determinantemente se aplicó también el método hipotético deductivo que se 

desarrolla desde lo general a lo elemental con la debida recolección de información 

de los datos. 

Resultados: Dentro de la interpretación de los resultados se obtuvo que mediante el indicador 

del impacto con el cual se midió el CDH se obtuvo que el 23,33% de la población 

que accedió a este beneficio tuvo ingresos  mensuales entre 47,33 dólares, lo que 

significa que ese valor no se refleja al ingreso que reciben mensualmente en 

referencia a la transferencia monetario del BDH. 

Conclusiones: Se concluye que el MIES como ente rector del estado y encargado de este beneficio 

debe de contribuir con correctos estudios que permitan información más precisa y 

objetiva en lo que respecta a las oportunidades del mercado con la finalidad de que 

estas orienten el destino de las inversiones que se ejecutan a través del CDH, 

permitiendo asegurar su éxito y asesorar el respectivo seguimiento continuo. 

Fuente: Repositorio digital de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil  
Elaborado: Quinde, (2021) 
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En la investigación desarrollada por Guadamud & Hernandez (2019), donde se 

centra en el populoso sector de Monte Sinaí, donde aún se evidencia  los problemas 

sociales tales como: la pobreza, desempleo y falta de servicios básicos, que tienen como 

estrategia la implementación del CDH. 

Tabla 5.  

Plan de negocio para la elaboración de mermelada de ciruela para los beneficiarios del 

crédito de desarrollo humano de Monte Sinaí 

Título: Plan de negocio para la 

elaboración de mermelada de 

ciruela para los beneficiarios del 

crédito de desarrollo humano de 

monte 

Institución: Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias 

Administrativas  

Carrera de Ingeniería 

Comercial 

Año: 2019 País: Ecuador  

Autor(es): R. Araujo,  
C. Hernández  

Ciudad: Guayaquil  

Resumen de la investigación 

Problema: A lo largo de la historia política, social y económica del Ecuador la ciudad de 

Guayaquil se ha caracterizado por tener un alto nivel de desarrollo en comparación 

a otras ciudades del país, por lo cual ocupa un lugar primordial en la economía 

nacional; pues esta urbe genera aproximadamente 20.000 millones de dólares 

anuales que forman parte del Producto Interno Bruto del Ecuador.  

Objetivos:  Identificar el procedimiento que es necesario emplear para la producción 

y comercialización de mermelada de ciruela artesanal; además de los 

requerimientos legales para crear un emprendimiento en el país. 

 Proponer un plan de negocio que los beneficiarios del crédito de desarrollo 

humano de Monte Sinaí pueden seguir para la puesta en marcha de un 

emprendimiento. 

Metodología: Uno de los primeros puntos que se debe establecer en la metodología utilizada para 

la elaboración de un trabajo científico es el tipo de investigación; pues ésta 

determina el procedimiento a seguir para la consecución de los objetivos trazados 

al inicio del proceso de indagación, con base a lo antes mencionado, el presente 

plan de negocios, tiene un enfoque de carácter descriptivo – cuantitativo dado que 

se recaba y analiza información de variables cuantificables. 

Resultados: La investigación mostró que Monte Sinaí se caracteriza por tener un elevado 

número de personas en situación de vulnerabilidad; puesto que de acuerdo con los 

datos e información proporcionados por el INEC se evidenció que cerca del 54% 

de las familias de Monte Sinaí viven en situación de pobreza dado que sus ingresos 

no superan los 85 dólares mensuales; y de ese porcentaje un 25% vive en situación 

de extrema pobreza, es decir que percibe menos de 47,78 dólares mensuales. 

Conclusiones: Por medio de la encuesta realizada, se pudo corroborar la predisposición que tienen 

los aspirantes y/o beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano para establecer 

una asociación comunitaria que les permita mejorar sus niveles de ingresos. Siendo 

de gran aceptación la propuesta de elaborar y comercializar mermelada de z, para 

llevar a cabo el presente plan de negocios corresponde 1502.25 dólares. 

Fuente: Repositorio digital de la Universidad de Guayaquil  

Elaborado: Quinde, (2021) 



14 
 

 

La investigación realizada por Loja (2016), en donde menciona que tiene por 

objetivo determinar como el CDH ha incidido en las diferentes actividades 

emprendedoras de las personas que son beneficiarias, determinando factores de 

incidencia positiva y negativa, con el fin de identificar los mecanismos de control que se 

aplican en este sector estratégico. 

 

Tabla 6.  
El crédito de desarrollo humano y su incidencia en el desarrollo de la actividad 

emprendedora de los beneficiarios en el cantón Loja periodo de estudio 2014. 

Título: El crédito de desarrollo humano 

y su incidencia en el desarrollo de 

la actividad emprendedora de los 

beneficiarios en el cantón Loja 

periodo de estudio 2014. 

Institución:  Universidad Nacional de Loja 

área jurídica, social y 

administrativa Carrera de 

Administración pública. 

Año: 2016 País: Ecuador  

Autor(es): A. Loja  Ciudad: Loja  

Resumen de la investigación 

Problema: El Crédito de Desarrollo Humano (CDH), es una iniciativa del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, nace de la necesidad de mejorar la calidad de vida 

de los grupos más vulnerados del país que se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza, siendo los beneficiarios directos las personas que reciben el Bono de 

Desarrollo Humano (madres solteras, personas de tercera edad y discapacitados). 

Objetivos: Mejorar los niveles de vida de la población ubicada por debajo de la línea de 

pobreza, mediante el acceso a crédito, capacitación y asistencia integral 

especializada. 

Metodología: Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó algunos métodos como el Método 

científico que sirvió de orientación para guiar las razones por la que originan la 

problemática percibida, parte de la recolección de información y contenidos 

teóricos mediante consultas bibliográficas para la revisión de literatura.  Además se 

utilizó el método deductivo que permitió analizar las generalidades del crédito de 

desarrollo humano. 

Resultados: El 94,32% de los beneficiarios que acceden al CDH, son de género femenino, en 

su mayoría madres solteras, tienen una edad que fluctúa en los 26 a 33 años, y una 

instrucción académica no superior a la primaria, no cuentan con vivienda propia y 

cuyos ingresos percibidos mensualmente son inferiores a la remuneración Básica 

Unificada.  

Conclusiones: Se concluye que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, debe promover la 

entrega de créditos de Desarrollo Humano al género masculino como personas de 

tercera edad y discapacitados fortaleciendo así el desarrollo emprendedor y la 

equidad social. También, que se brinde el debido apoyo institucional, a los 

beneficiarios del CDH, asesorándolos durante todo el proceso emprendedor, en 

temas inherentes a innovación tecnología accesibilidad al mercado,  

Fuente: Repositorio digital Universidad Nacional de Loja. 

Elaborado: Quinde, (2021) 
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A continuación, se presenta otro antecedente teórico de la investigación 

Tabla 7.  

Análisis del crédito de desarrollo humano asociativo en el sur del Ecuador 

Título: Análisis del crédito de desarrollo 

humano asociativo en el sur del 

Ecuador 

Institución:  Universidad Técnica Particular 

de Loja 

Año: 2019 País: Ecuador  

Autor(es):  E. Tenesaca, V. Espinoza, R. 

Armas, M.  Peñarreta 
Ciudad: Quito  

Resumen de la investigación 

Problema: En el Ecuador a partir del 2008 se ha prestado especial interés a mejorar el nivel de 

vida de las personas en condiciones de pobreza a través de iniciativas de fondos 

concursales como Fondo Cucayo destinado a financiar emprendimientos de 

migrantes ecuatorianos que deseen regresar al país (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, 2016), bono de desarrollo humano ayuda 

económica a grupos vulnerables como adultos mayores, personas con capacidades 

especiales y madres solteras. 

Objetivos: El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la eficacia del crédito de desarrollo 

humano asociativo (CDHA), tomando como variable de análisis la satisfacción de 

los beneficiarios respecto de esta política social. Para llevar a cabo esta 

investigación se aplicó una encuesta estructurada a un total de 209 mujeres 

beneficiarias del CDHA ubicadas en 52 barrios que pertenecen a la zona rural de la 

ciudad de Loja. 

Metodología:  La metodología tuvo un enfoque cualitativo, la cual se la realizó mediante el 

método de la observación y la entrevista a beneficiarios. 

Resultados: Es importante indicar que al tratarse de un estudio preliminar se ha visto 

condicionado por el número de observaciones, por ende, es necesario seguir 

generando estudios futuros que permitan determinar otras variables que permitan 

explicar la eficacia del crédito de desarrollo humano asociativo. En este trabajo se 

ha estudiado la eficacia del crédito de desarrollo asociativo. Para medir este grado 

de eficacia, la variable seleccionada fue la satisfacción de los perceptores de dicho 

crédito.  

Conclusiones: La creación del Bono responde a la necesidad de medidas compensatorias 

inmediatas y efectivas para la población de bajos ingresos, frente a la política de 

ajuste fiscal, eliminación de subsidios en el combustible y electricidad, ajustes que, 

tradicionalmente, han sido causa de una alta conflictividad social en el país.  

Fuente: Año 4 / Nº. 5-1 / Quito (Ecuador) /Edición especial - Septiembre 2019 / ISSN 2588-0705 

Elaborado: J. Quinde, (2021) 

  



16 
 

Finalmente en el trabajo realizado por las investigadoras Andrade & Pincay ( 

2017), pretendió establecer alternativas que busquen brindar ayuda a las asociaciones de 

la Economía Popular y Solidaria que son financiadas a través del CDH con la finalidad 

de fortalecer este estratégico sector que tiene por objetivo ofertar sus bienes y servicios 

producidos con este recurso. 

Tabla 8.  

Desarrollo Humano ubicados en la zona 8, provincia del Guayas. 

Título: Propuesta de mejora de 

asesoramiento empresarial para 

beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano ubicados en 

la zona 8, provincia del Guayas. 

Institución: Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil  

Año: 2017  País: Ecuador  

Autor(es): V. Andrade,  M. Pincay  Ciudad: Guayaquil 

Resumen de la investigación 

Problema: Dentro de la problemática de esta investigación es que se pretende afinar 

estructuralmente con la debida formalidad aquellas ideas de investigación que 

Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 36, las han asentado, siendo no 

obstantes de la idea en donde el problema en ocasiones puede ser inmediatamente 

automático o considerarlo dentro del parámetro del tiempo que permita demostrar 

cuan familiarizado está el investigador en el tema.  

Objetivos: Desarrollar una propuesta de mejoramiento del asesoramiento empresarial a través 

de una vinculación específica para fortalecer la Asociatividad entre entidades 

públicas y privadas, enfocado en aportar beneficios a los usuarios del Crédito del 

Desarrollo Humano Asociativo pertenecientes a la zona 8, garantizando el 

cumplimiento de las unidades productivas pertenecientes a la economía popular y 

solidaria.  

Metodología: Para realizar el presente se tomaron datos del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social de toda la zona 8 que son: Duran, Guayaquil ((Norte- Sur), una encuesta a 

beneficiaros del BDH y entrevistas cualitativas. La investigación tuvo un enfoque 

mixto, con alcance exploratorio y descriptivo.  

 

Resultados: En consideración con lo que menciona Draper (1990), para el desarrollo económico 

es necesario crear oportunidades para personas que tienen ingresos económicos 

limitados, a través la ejecución efectiva del CDH asociativo, es decir que grupos de 

mujeres que viven en estas condiciones puedan emprender. Así es que, el subsidio 

que brinda el estado tenga un tiempo límite en donde este segmento personas logre 

la independencia economía del mismo.  

Conclusiones: El MIES debería modificar el proceso de distribución del CDH Asociativo, de 

manera que, antes que los usuarios reciban dicho crédito primero se constituyan 

como organización de derecho. Adicionalmente, debería considerar la opción de 

eliminar el CDH individual debido a que los usuarios utilizan este crédito para 

consumo y no para emprendimiento que es el objetivo.  

 

Fuente: Repositorio digital de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil  

Elaborado: Quinde, 2020 
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2.2. Marco Referencial 

Teoría de reducción del nivel de pobreza 

Así como lo menciona Amartya Sen ganadora de Premio Nobel de Economía, 

señalando que las condiciones sociales y las desigualdades son las que conllevan a verse 

reflejadas al nivel de pobreza. Se debe entender que para el desarrollo y la expansión de 

la población hay que más bien estudiar de cómo se supera la pobreza desde un enfoque 

con capacidades determinantes, limitando las dificultades que impidan lograrlo. Hay que 

tener muy en cuenta centrarse en dos capacidades básicas y esenciales que son la 

educación y salud, debido que no se puede transcender de lo que está establecido en las 

teorías y son estas que nos permiten evaluar los cambios en corto plazo (Ponce & Acosta, 

2010). 

Por otra parte el estudio de Echeverría (2000), publicado en la revista de la CEPAL 

señala que la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema es mucho mayor en las zonas 

rurales que en las zonas urbanas, donde estos hogares se le es difícil superar esta 

condición por la falta de oportunidades y la ambición política que tienen los gobernantes, 

esta situación se detecta más en los países últimos de la región, donde hay muy poca 

importancia en generar empleo, malos servicios en el área de salud y el total desinterés 

para promover los intereses rurales. 

La infinidad de circunstancias que causan la denominada pobreza con similitud 

en otros países de la región es debido a la falta de soluciones efectivas y eficientes para 

elevar el bienestar de la población rural. La inestabilidad de las personas que viven en 

esta situación de extrema pobreza optan más bien por la posibilidad de que la brecha se 

reduzca y optan por lo tradicional que es catalogado como la migración a las zonas 

pobladas o zonas urbanas para así superar el temido umbral de la pobreza (Echeverría, 

2000). 

En Ecuador, erradicar pobreza, garantizar derechos y redistribuir riqueza, ha sido 

la insistencia de las administraciones gubernamentales junto al fortalecimiento de las 

capacidades y oportunidades para los habitantes de la nación: Ello  genera también la 

inclusión y la esperada equidad social, donde predomina la participación ciudadana y el 

poder popular (Larrea, 2013). 
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García (2020), refiere que la pobreza contribuye al denominado margen de 

violación de los correspondientes derechos civiles, donde en la práctica jurídica no es más 

que una consecuencia que afecta de forma directa a la práctica de quienes se pretendan 

ser los titulares de los derechos civiles ya que estos son los que disponen de una acción 

jurisdiccional para así reclamar aquella situación que se ve afectada y a su vez obtenga la 

remediación, esto se ha visto considerado dentro de la agenda 2030 para un bien de 

naciones. 

Teoría de la Economía Solidaria  

Según Coraggio (2011), señala que el ser humano se considera como el centro de 

atención de las administraciones de un mandato constitucional y que forma parte 

fundamental de la economía de una nación, siendo también elemento fundamental de la 

economía solidaria, entendiéndose como la economía del trabajo que es base esencial de 

la economía, reconociéndose en todos los ámbitos al trabajo productivo y reproductivo. 

Este enfoque se centra más que nada en la inclusión y la no discriminación, igualdad de 

género y el derecho a la vida digna con espacio laboral. 

Así mismo Coraggio (2011), afirma que las finanzas deben de cumplir un papel 

muy importante dentro del aparato productivo de las economías siendo esencialmente la 

concentración de la riqueza en pocas manos, donde no se pretenda de generar un estilo de 

vida fácil a un grupo de personas que figure como grupo en situación de pobreza mientras 

que al resto se les haga sufrir con la finalidad de mantener los privilegios de un segmento 

privilegiado y opresor, donde en la actualidad se ha venido desarrollando un sistema 

capitalista. 

Por otra parte Martínez (2009), menciona que el concepto que se tiene de 

Economía Solidarias es en ciertas ocasiones muy contradictorio, debido que la economía 

por lo habitual es individualista y parte de su fundamentación está dada por el egoísmo 

del homo oeconomicus, lo cual se aleja de la solidaridad. Hay que tener en cuenta que 

este mismo autor menciona que los objetivos de la economía más bien buscan modelo 

capitalista, lo que conlleva a no a tomar decisiones individualistas y no sociales. 
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Teoría del Desarrollo Sostenible 

Para Sierra (2001), quien establece el desarrollo humano como un nuevo 

paradigma debido que este conlleva una propuesta práctica y teórica en el ámbito del 

desarrollo social y económico desde una perspectiva  holística.  

Para Sachs (2015), el desarrollo sostenible no es más que aquel concepto básico 

que trata de entender el mundo para así generar solución a los problemas globales que 

repercuten hasta la actualidad, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS es 

aquel que guía la diplomacia económica mundial en las generaciones próximas donde 

surge esta idea como un proyecto intelectual que el desarrollo sostenible pretende 

comprender ante las interacciones de los difíciles sistemas que administran una nación: 

la economía mundial, la sociedad global y el medio ambiente físico de la tierra. 

Desarrollo Económico 

Ordóñez (2014), manifiesta que el desarrollo humano es una representación del 

enfoque más actualizado de la evolución de la teoría del desarrollo, que desde sus orígenes 

con los trabajos de Amartya Sen (1980; 1999; 2000) (Fontela Montes y Guzmán, 2003; 

Harding y Wantchekon, 2010; López-Calva y Vélez Grajales, 2003; McGillvray y Clarke, 

2006; Oriol Prats, 2006) y Mahbub ulHaq (pnud, 1990), que son aquellos que propusieron 

entender el respectivo desarrollo a partir de un enfoque más integral centrándose en lo 

que se lo conoce como el enfoque de las capacidades de las personas que pretendan 

satisfacer las necesidades de forma más efectiva. 

Ordóñez (2014), también menciona que anteriormente el desarrollo se lo había 

medido a través de los ingresos, es decir por los resultados obtenidos mediante el 

crecimiento del PIB per cápita método que se utilizaba hasta la época de antes de los 

noventa. Sin embargo, al considerar únicamente las medidas de ingreso se estaba dejando 

aparte lo que buscan las naciones que invertir en la sociedad permite generar desarrollar 

y eso es un buen beneficio, ya que no se busca generar desarrollo por desarrollo, sino que 

más bien beneficiar a las personas de manera estable y significativamente con condiciones 

de calidad y mejoras de vida. 

En la teoría de Hirschman (1961), donde menciona que para entender la 

interrelación existente entre el desarrollo económico y el desarrollo político hay que 

obviamente estudiar y trascender fronteras tradicionales entre la economía y la ciencia 
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política que en donde los economistas y los politólogos se han visto fuertemente atraídos 

por esta clase de actividad que ha predominado un adiestramiento unidisciplinario donde 

la estrategia es más que una extensión directa que se introduce en los conceptos de hacia 

delante y hacia atrás, tanto así que este se conlleva a un mecanismo de industrialización. 

Por otra parte,  Alburquerque (2004), señala que el desarrollo económico se lo ha 

conocido durante mucho tiempo como aquella situación de marginalidad teoría, donde se 

han descubierto a través del tiempo varias formas de producción de índole flexible que 

permanente han marcado a un estado y se mantienen como formas de industrialización en 

lo que va de la historia económica. El desarrollo económico más bien destaca 

fundamentalmente a aquellos valores territoriales que han estados basadas en la industria 

y que generan la ´productividad y la diversidad en una nación. 

Para los economistas hablar del desarrollo económico es considerar teoría clásica 

como la Marshalliana donde Sforzi (2016), destaca que en esta teoría se articulan tres 

puntos elementales para el desarrollo de una nación la cual es una crítica en función de la 

teoría de la localización industrial, debido que este permite generar reducción dentro de 

un territorio a un determinado producto ocasionando que tenga alguna fuerza económica. 

Otro punto es la centralidad de la definición de la unidad de estudio que en lo particular 

genera exigencia dentro de una unidad de análisis del desarrollo económico. 

Complementándose esta teoría como una de las organizaciones industrial por la 

apreciación de su valor como parte fundamental para el desarrollo económico. 

Emprendimiento Económico y Social 

Gaiger (2004), menciona que los emprendimientos no son más que otra situación 

que en la actualidad se encuentran en pleno crecimiento cuantitativo, específicamente en 

América Latina y es generalmente promovido con financiamientos de cooperaciones de 

determinadas cooperaciones verticales y horizontales, donde la idea que se vende por 

parte del capitalismo es de se denomine como pies descalzos, porque generalmente así se 

denomina a la población que genera fuentes de empleo pero la remuneración no es muy 

acorde y se la mantiene bajo la línea de  la pobreza. 

Por otra parte Matíz & Cuevas (2008), en su fundamentación investigativa 

mocionan que insistentemente se observa la problemática que ocasiona impedimento al 

desarrollo empresarial, por el simple hecho de la falta de mecanismos especializados para 
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el financiamiento de nuevas empresas como estrategias para el desarrollo, donde la 

solución se da de manera de estado de arte. También es recomendable que el 

financiamiento a las empresas emprendedoras se otorgue desde un inicio ya que este les 

permite crecer y así depender principalmente del ahorro emprendedor, convirtiéndose en 

una de las empresas en start up que es una opción muy bien vista para el desarrollo 

económico y social. 

Calidad de Vida 

Según la teoría propuesta por Amartya Sen esta implica en centrar los objetivos 

del desarrollo no tan solo enfocándose en el del crecimiento económico que es sumamente 

importante sino también en generar aquellas condiciones que permiten a las personas 

tener una vida digna, con un enfoque de una sociedad más equitativa y democrática, 

donde los problemas estructurales generen una gran conmoción en lo que respecta al 

grupo de personas denominadas la estrategia generadora de ingreso donde se tenga 

destinado a proveer servicios a la población que pone barreras para que se evidencie la 

disponibilidad de los recursos que permite incentivar el crecimiento económico 

(Márquez, 2017). 

2.2 Marco Conceptual 

Bono de Desarrollo Humano 

El Bono de Desarrollo Humano es conocido  más bien como el programa de 

transferencia monetaria al grupo de personas que se encuentra en situación de pobreza y 

extrema pobreza con la finalidad de que este grupo denominado como prioritario asista 

las necesidades principales como son las de Educación, Alimentación y salud con la 

transferencia que perciben, para este beneficio en Ecuador deben de contar con un 

porcentaje otorgado por el registro social con un puntaje no superior al 28,20  (Martínez, 

Borja, Medellín, & Cueva, 2017). 

Plan de Negocios 

El plan de negocio no es más que la estructuración de la idea para iniciar una 

empresa o mejorar una empresa ya establecida, donde se deben de considerar las 

limitaciones y los problemas que pueden surgir, las oportunidades en los negocios es 

sumamente clave, porque desde ahí surge la idea y el modelo de negocio que se quiere 

emplear y generar la explotación empresarial (Weinberger, 2009). 
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Asociatividad 

La Asociatividad para Guerrero Bejarano & Villamar Cobeña (2017), significa 

considerar la importancia del papel que juega cuando un grupo de personas conocidas 

quieren emprender, es decir juega el rol más importante dentro de la Asociatividad , 

cuando se encuentran inmersos los proyectos para el desarrollo ya sea de una comunidad 

o de un núcleo familiar. 

Crédito de Desarrollo Humano 

El Crédito de Desarrollo Humano es una estrategia de la política pública que busca 

promover el financiamiento a las familias que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad y pobreza, mediante un programa de carácter productivo encaminando a 

contribuir a la estrategia de superación de la pobreza de los hogares, generando 

oportunidades sustentables para la producción y el mejoramiento en la calidad de vida de 

los núcleos familiares del país (MIES, 2015). 

Beneficiario 

El beneficiario es aquel que se lo denomina como aquella persona natural o jurídica a la 

que se le proporciona un bien o determinadas facultades  sobre un poder adquisitivo o 

activo, esto siempre en base de un sustento legal documentado, es decir persona que está 

autorizado a percibir ciertas prestaciones económicas o derechos (Economipedia, 2016). 

Montos y plazos del Crédito 

El crédito de Desarrollo Humano es un crédito con tres esquemas de montos y 

plazos, de los cuales se mencionan los siguientes:  

 US$ 600.00 por 12 meses,  

 US$ 900.00 por 18 meses y  

 US$ 1,200.00 por 24 meses.  

La tasa de interés anual es del 5%. Una vez realizados todos los requerimientos se 

realiza la entrega de una “libreta de ahorros”, por este medio se retira el dinero adquirido. 

El costo asociado de dicho crédito para los beneficiarios, además de la tasa de interés 

(BanEcuador, 2020). 
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Según en la pagina de Gob.Ec (2020), señala que la importancia que ha tenido el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el trámite y los requisitos para acceder a un 

Crédito de Desarrollo Humano, se detallan a continuación:  

Trámite:  

 Comunicarse telefónicamente con el Call Center del Crédito de Desarrollo 

Humano al 1800 737373  

 Operador indicará la fecha y la oficina BanEcuador en cual debe presentarse 

con todos los requisitos para solicitar el crédito  

 Asesor del BanEcuador solicita en línea al Ministerio de Inclusión Económica 

y Social el pre – aprobación del cliente  

 De ser positiva la aprobación, el cliente procede a firmar la documentación 

habilitante  

 El día siguiente el cliente tiene una nota de crédito en su cuenta de ahorros por 

el monto del préstamo.  

Requisitos:  

 El solicitante debe ser activo del Bono de Desarrollo Humano y que asista a 

una capacitación previa al turno.  

 Copia de cédula de ciudadanía actualizada (legible)  

 Copia de la papeleta de votación actualizada  

 Copia del último comprobante de pago de servicios básicos: luz, agua o 

teléfono, o un documento que permita la verificación del domicilio  

2.3. Marco Legal  

2.3.1. Implementación del Bono de Desarrollo Humano 

En el año de 1998 luego de la crisis que sufrió la nación ecuatoriana con el 

denominado feriado Bancario se creó un decreto ejecutivo en el régimen del presidente 

Jamil Mahuad tomando como nombre el Decreto Ejecutivo 129 que creo el programa de 

protección social, donde se incluiría el Bono Solidario donde más adelantes se realizaron 

nuevas reformas que con acuerdos Ministeriales se crea hasta la actualidad el Programa 

Operativo Bono de Desarrollo Humano, donde se ejecutó un incremento de esta 

remuneración que sería destinada al grupo de atención prioritaria como son los adultos 

mayores, personas con discapacidad  y madres solteras (Fraser, 1998). 
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2.3.2. Decretos de creación BDH 

Para el año 2001 en la creación del nuevo decreto ejecutivo 1392, se emprende un 

nuevo incentivo al grupo de familias que se encuentran en las condiciones de pobreza y 

extrema pobreza, donde la finalidad no es más que darle el acceso al esperado Crédito de 

emprendimiento y así sucesivamente fue tomando forma hasta que llego la 

implementación definitiva en el 2013 por parte del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, donde su propósito fue analizar los aspectos inherentes al CDH (Klever, 2014). 

El marco legal que compone este segmento está establecido dentro de la normativa 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social, debido que desde la creación el BDH ha 

tenido su definición lo cual se encuentra registrado en el Registro Oficial No. 870 

elaborado en Enero de 2013, donde establece transferir un valor mensual a la población 

determinada como adultas mayores, y personas que se encuentren en condición de 

vulnerabilidad y que estas no cuenten con afiliación al ningún sistema de seguridad 

público (MIES, 2018). 

2.3.3. Garantía de asistencia económica 

En la constitución de la república se han establecido varios artículos que están 

enfocados en la política social para que con los grupos que están denominados como 

prioritarios por la determinante línea de la pobreza, se les garantice una adecuada 

asistencia económica, tanto para los adulto mayores que tenga por finalidad garantizar su 

estabilidad emocional (Asamblea Constituyente de Montecristi, 2008). 

En el año 2009 se creó y desarrollo un Plan Nacional del Buen Vivir, que tenía 

por objetivos fundamentar aquellos derechos del buen vivir que están expresados en la 

Constitución de la República del Ecuador, reformada en el año 2008 donde esta 

investigación se enfoca dentro del objetivo tercero y decimo del buen vivir, que hace 

referencia al mejoramiento permanente de la calidad de vida y al crecimiento de la matriz 

productiva del país, si bien es cierto la estrategia se jugó otorgando los denominados 

Créditos de Bono de Desarrollo Humano para los micro – emprendimientos (Senplades, 

2013). 
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Sistema económico y política económica 

En el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, enfatiza que el 

sistema económico es social y solidario debido que reconoce al ser humano como sujeto 

y fin que más bien propende aquella relación entre el estado y sociedad con la finalidad 

de generar armonía para garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que se tiene por objetivo (Constitucion, 2008). 

Equidad y cohesión territorial  

Según SENPLADES (2012), estableció que se debe de auspiciar la igualdad y 

erradicar las temidas brechas de pobreza, generando una promoción de una estructura 

nacional policéntrica que permita el anhelado equilibrio urbano rural, ya que hasta la 

actualidad aún persisten las disparidades territoriales conocidos en los términos de 

desarrollo social. Los mecanismos que han sido considerados para el otorgamiento del 

BDH y CDH son más que nada la referencia que tiene el ente rector del Registro Social 

donde este es el encargado de identificar la calidad de los beneficiarios en base a la 

aplicación del censo poblacional. 

Ley orgánica de Economía Popular y Solidaria 

En el Art. 73 de la SEPS, se establece que las economías populares son aquellas 

que se dedican a la economía del cuidado especialmente a las economías de las personas 

emprendedoras, de manera unipersonal, familiar, domesticas o de comerciantes 

minoristas, donde la finalidad es de que estás realicen promoción de la asociación y la 

solidaridad, generando trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio nacional 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). 

El Acuerdo Ministerial Nro. 112  

Los componentes establecidos en lo que se refiere al crédito de desarrollo humano 

están dado en la promoción y la empleabilidad que los  

En donde en el Art. 2 de este acuerdo se menciona que el monto del CDH consiste 

en una transferencia anticipada del valor equivalente de los USD 50,00 mensual que esta 

dado en diversas modalidades a las personas que se encuentran en situación de pobreza y 

pobreza extrema, los mismo que se pagaran mediante la banca pública (Cordero, 2019). 
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En el Art. 3 de este acuerdo más bien se menciona que el componente del 

otorgamiento de este beneficio se da en dos modalidades: 

Individual: donde el beneficiario titular está habilitado para recibir dicho beneficio 

con un anticipo de 12 cuotas de su valor a recibir mensualmente es decir USD 600,00. 

Asociativo: compuesto más bien por un determinado grupo de personas que 

reciben un anticipo de 24 cuotas del beneficio a recibir mensualmente es decir de USD 

1.200,00. 

En el Art. 4 se trata de definir las distintas modalidades del acceso a este beneficio 

como es el cumplimiento de un requisito previo: 

a) Encontrarse habilitado en las distintas formas de beneficiario de bono: 

Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con 

Componente Variable, Pensión Mis Mejores Años, Pensión Toda Una 

Vida y Bono Joaquín Gallegos Lara. 

b) Contar con un levantamiento de información otorgada por el Registro 

Social vigente desde el 2014. 

c) Declaración real a donde destinara el CDH. 

d) Asistir oportunamente a las capacitaciones brindadas por el equipo 

técnico, donde se establecen los acuerdos y compromisos del socio. 

e) En el Art. 5 se establecen condiciones de acceso a renovación de CDH: 

f) Cumplir condiciones para habilitación al pago de las transferencias 

monetarias señaladas en el artículo 2, en el mes previo al nuevo 

desembolso. 

g) Cumplir las condiciones establecidas en el artículo 4 del presente 

Acuerdo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología 

La investigación está desarrollada mediante la metodología cuantitativa donde se 

verificó el número de beneficiarios del BDH que existen en el sector de Sergio Toral I, 

considerando el acceso al sistema SIPPS y estadísticas de las personas que accedieron al 

beneficio del CDH, aplicando un cuestionario y escala de medición para conocer en qué 

fue destinado el crédito, si ha existido rentabilidad, si han fracasado o destinaron el rubro 

para otra actividad. 

3.1.1 Método Hipotético-deductivo 

En este trabajo de investigación se aplicó este método debido que permite 

formular la hipótesis que sustenta la investigación  ante la problemática relacionada con 

el  otorgamiento del Crédito de Desarrollo Humano y su utilidad hasta la actualidad en la 

rentabilidad o fracaso de los microemprendimientos generados durante el periodo del 

2014 al 2017 (Farji-Brener, 2007). 

3.1.2 Método Analítico 

Para esta investigación se ha considerado el nivel analítico porque se realizó el 

análisis de los datos obtenidos de la fuente del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social segmentados en los usuarios del sector de la Cooperativa Sergio Toral I, 

pertenecientes a la Coordinación Zonal 8, permitiendo de esta forma justificar la 

investigación (Millard, 2020). 

3.1.3. Método Estadístico 

En este trabajo de investigación se aplicó el debido procedimiento matemático 

para la obtención de la muestra con la que se interpretaron los resultados con una 

secuencia organizada. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo porque previamente se analizó la 

problemática que se ha detectado en el sector de Sergio Toral, ocasionada por la falta del 

seguimiento técnico ante las relaciones socioeconómicas que deben de generarse dentro 
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del sector donde se está otorgando el CDH y que conlleva al fracaso de los micro 

emprendimientos, manteniendo aún la brecha de pobreza y desigualdades que impiden 

medir la rentabilidad y éxito de estos emprendimientos generados como lo indica el Plan 

Toda una Vida. 

3.3. Enfoque 

Este estudio de investigación recaba la mayor información necesaria estadística 

del número de beneficiarios que obtuvieron el Crédito de Desarrollo Humano 

denominándolo de tipo cuantitativa y cualitativa por los criterios según la percepción de 

los beneficiarios durante la vigencia del beneficio otorgado para los emprendimientos en 

el sector de Sergio Toral, donde se realizara la aplicación de la técnica de encuesta. 

3.4. Técnica e instrumentos 

En esta investigación la técnica aplicada es la observación y la encuesta ya que se 

aplicó a los involucrados en el estudio, es decir a las personas que accedieron al beneficio 

del CDH. El cuestionario se diseñó en base a un formato de preguntas estructuras de tipo 

cerradas para conocer cómo está la situación actual de la utilización de los créditos 

recibidos. Al respecto se enfocó más que nada al ingreso y los gastos que generaron los 

microemprendimientos. Dicha información permitió comprobar lo planteado en la 

hipótesis.  

3.4. Población 

La población de estudio para esta investigación fueron las personas que recibieron 

el beneficio del Crédito de Desarrollo Humano del sector de Sergio Toral I, el mismo que 

se lo identifico mediante la plataforma interna del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social que hasta el periodo de estudio se han otorgado 999 créditos a este sector. 

3.5. Muestra 

Dado que la población a la cual se ha otorgado el beneficio es superior a 100 

elementos, se debe proceder a aplicar la formula muestral para así determinar el tamaño 

de muestra al cual se va a aplicar la encuesta. 
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𝑵 =
𝐍(𝒁𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐)

𝒆𝟐(𝐍 − 𝟏) + (𝐙 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐)
 

Donde:  

N Tamaño de la muestra  278 

N Tamaño de la población  999 

E Error  0,05 

P posibilidad  0,5 

Q posibilidad  0,5 

K Nivel de confianza  1,96 

 

Si se encuesta a 278 personas el 95% de las veces, el dato que se quiere medir, estará 

en el intervalo ±5% respecto a los datos observados en la encuesta realizada.  

 

𝒏 =
𝟗𝟗𝟗(𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟗𝟗𝟗 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎)
 

 

𝒏 =
𝟗𝟗𝟗(𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒)

𝟐. 𝟒𝟒𝟗𝟓 + (𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒)
 

𝒏 = 𝟐𝟕𝟖 

El tamaño de la muestra de los beneficiarios del crédito desarrollo humano es de 

278 personas a encuestar 
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3.6. Análisis de resultados 

Una vez aplicada las encuestas a la muestra poblacional se obtuvieron los 

siguientes resultados que se explican mediante gráficos y su respectiva descripción. 

 

3.6.1. Análisis de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano 

Tabla 9.  

Género personas que acceden al beneficio del CDH 

 Frecuencia  Porcentaje  

Masculino 50 18% 

Femenino 228 82% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I  

Elaborado por: Quinde, (2021)  

 

Figura 1. Género personas que acceden al beneficio del CDH 
Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

Como se muestra en el gráfico en referencia ante la encuesta aplicada a la muestra 

definida de los beneficiarios del sector de Sergio Toral I, se identificó que existe hay una 

alta población del 82% de género femenino beneficiaria del CDH mientras que la 

población masculina es baja con un 18%. Este resultado corrobora la estrategia de lograr 

el empoderamiento en las mujeres de este sector que en su gran mayoría son madres 

solteras y jefas del hogar.  

Masculino 
18%

Femenino 
82%

Género

Masculino Femenino
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Tabla 10.  

Rango de edad de los beneficiarios CDH 

 Frecuencia  Porcentaje 

18 a 30 años 170 61% 

31 a 45 años 85 31% 

46 a 65 años 23 8% 

> 65 años 0 0% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I  

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 
Figura 2. Rango de edad Beneficiarios del CDH 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

Como se observa en la figura 2, en el sector de Sergio Toral I, existe una 

distribución de varios rangos de edades que acceden a este beneficio siendo en gran parte 

el rango de personas que tienen edad entre 18 a 30 años siendo este un porcentaje del 

61%, también se observa una cantidad del 31% de personas que van desde los 31 a los 45 

años de edad y tenemos también un rango de edad extremadamente bajo de las personas 

que tienen entre 46 a 65 años representada en un 8 % del tamaño de la muestra a la que 

se aplicó la encuesta.  

18 a 30 años
61%

31 a 45 años
31%

46 a 65 años
8%

0 Edad

18 a 30 años 31 a 45 años 46 a 65 años > 65 años
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Tabla 11.  

Nivel de Educación beneficiarios CDH 

  Frecuencia  Porcentaje  

Primaria 100 36% 

Secundaria  63 23% 

Universitaria  0 0% 

Ninguna  115 41% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I  

Elaborado por: Quinde, (2021)  

 

 

 

Figura 3. Nivel de Educación beneficiarios CDH 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

Como se observa en la gráfica anterior existe  un nivel muy alto de personas que 

no cuentan al menos con el nivel de educación básica, siendo esta una representación del 

41%, tan solo un 36% cuenta con el nivel de educación primaria y el 23% tiene un nivel 

de secundaria, siendo esto unos niveles de preocupación para el estado porque aún se 

mantiene la carencia de instrucción necesaria.  

Primaria 
36%

Secuandaria
23%

Ninguna 
41%

Educación

Primaria Secundaria Universitaria Ningua
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Tabla 12.  

Estado civil de beneficiarios del CDH 

  Frecuencia  Porcentaje 

Soltera/o 160 58% 

Casada/o 12 4% 

Viuda/o 3 1% 

Unión Libre 103 37% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I  

Elaborado por: Quinde, (2021)  

 
Figura 4. Estado civil de beneficiarios del CDH 

Elaborado por: Quinde, (2021)  

En este grafico se observa que las personas que acceden al beneficio del CDH está 

conformado por todos los estados civiles siendo el que predomina es el de estado civil 

soltera/o donde tiene una representación alta del 58% siguiéndole el de unión libre que 

representa un 37% de, mientras que casada/o un margen del 4% y viudo/a tan solo una 

representación del 1% del tamaño de la muestra de la población encuestada, donde se 

puede argumentar bajo la investigación de campo realizada por Briones, W; Ramírez, E; 

Ramírez et al., (2019) que quienes más acceden a este beneficio son las personas en estado 

solteras porque no cuentan con el acceso a empleo, por brindar el cuidado a sus hijos y 

porque en su mayoría son cabeza del hogar, pero siempre y cuando estas personas 

cumplan con la corresponsabilidad con sus hijos  

Soltera/o
58%

Casada
4%

Viuda/ o
1%

Union libre
37%

Estado civil.

Soltera/o Casada/o

Viuda/o Union Libre
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Tabla 13.  

Modalidad de CDH 

  Frecuencia  Porcentaje 

Individual  168 60% 

Asociativos  110 40% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I  

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

Figura 5. Modalidad del CDH 

Elaborado por: Quinde, (2021)  

Como se observa en la gráfica en lo que se refiere a las personas que acceden a 

las dos modalidades del CDH se constata que el 40% accede a este beneficio de manera 

asociativa, mientras que 60% de la muestra tomada acceden a este beneficio de manera 

individual, debido que este grupo de personas por el temor de incurrir al fracaso decide 

hacerlo de manera independiente con negocios básicos como es el de cría y venta de 

pollos, confitería entre otros negocios que generan ingresos de montos pequeños.  

Individual 
60%

Asociativos 
40%

Modalidad del CDH

Individual Asociativos
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Tabla 14.  

Utilización del CDH para emprendimiento 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 226 81% 

No 52 19% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I  

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

Figura 6. Utilización del CDH para emprendimiento 

Elaborado por: Quinde, (2021)  

Como se muestra en la gráfica en lo que se refiere a la utilización del CDH se 

constata que gran parte de la muestra si destina el beneficio para el emprendimiento 

siendo este un 81%, mientras que un 19% de la población encuestada no destina al 

microemprendimiento por razones de índole personal: vestimenta, pago de deudas o 

mejoramiento de viviendas, donde el MIES como ente regulador no incide en la decisión 

que tome el usuario con el destino del recurso monetario que se le otorga. 

  

Si
81%

No
19%

Utilización del CDH para 
emprendimientos  

Si No
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Tabla 15.  

Actividad económica del CDH 

  Frecuencia  Porcentaje 

Comercio  130 47% 

Textil 53 19% 

Criadero  30 11% 

Comedor  15 5% 

Artesano 50 18% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I  

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

Figura 7. Actividad económica del CDH 
Elaborado por: Quinde, (2021) 

En referencia a la gráfica de la actividad económica a la cual se destinó el 

beneficio del CDH, se constata que existe un alto destino en la actividad del comercio 

con un 47% siendo este un generador de oportunidades competitivas, debido que en su 

mayoría se dedican a la venta del por mayor y menor de productos como: ropa de 

catálogo, alimentos entre otros, mientras que en secuencia se observa con un 19% la 

producción textil y un 18% la actividad artesana, el 11% destina el beneficio al criadero 

de aves para posterior a su venta y tan solo el 5% de la población encuestada destina el 

dinero para comedor, considerando que en el sector de Sergio Toral I, al ser conocido 

como un sector vulnerable en su mayoría de las personas sobreviven con un diario de 

USD3  para su alimentación. 

Comercio  
47%

Textil 
19%

Criadera  
11%

Comedor  
5%

Artesano18%

Actividad Económica 

Comercio Textil Criadera Comedor Artesano
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Tabla 16.  

Residente al beneficio del CDH 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 210 76% 

No 68 24% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I. 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

Figura 8. Residente al beneficio del CDH 
Elaborado por: Quinde, (2021) 

En la gráfica se puede observar que existe un 76% de la población encuestada que 

residen en la solicitud permanente del CDH, debido que en mucho de los casos tienden a 

fracasar o destinar este rubro para otras actividades personales, mientras que el 24% de 

la población solo ha realizado al menos un crédito durante su permanencia como 

beneficiario del Bono de Desarrollo Humano.  

Si 
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Residente al beneficio del 
CDH
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Tabla 17.  

Crecimiento del microemprendimiento 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 200 72% 

No 78 28% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I. 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

Figura 9. Crecimiento del microemprendimiento 
Elaborado por: Quinde, (2021) 

Según esta grafica el 72% de la población manifiesta que el crédito si aportó en el 

crecimiento del negocio debido que los beneficios anteriores fueron destinados para 

desarrollar la idea de negocio, mientras que el 28% de los encuestados dicen que no aportó 

en el crecimiento, debido a como ya se mencionó en los anteriores resultados existe la 

probabilidad de que este dinero del CDH lo destinen para otras actividades ajenas al 

emprendimiento.  
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Tabla 18.  

Generación de pérdidas y ganancias 

  Frecuencia  Porcentaje 

Pérdida 28 10% 

Ganancia 250 90% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I. 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

Figura 10. Generación de pérdidas 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

En esta grafica se puede observar que el 10% de la población encuestada señala 

que han tenido pérdidas en sus negocios, mientras que el 90% señalan lo contrario 

teniendo ganancias que les permite invertir nuevamente en el negocio y así incrementar 

sus actividades productivas.   

Pérdidas 10%

Ganancia 90%

Pérdida y ganancias
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Tabla 19.  

Emprendimiento activo 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 250 90% 

No 28 10% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I. 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

Figura 11. ¿Sigue activo el negocio hasta la actualidad? 
Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

En esta grafica se evidencia que existe un 90% de los emprendimeintos que aún 

se mantienen activos, debido a la precaución que han tenido al momento de invertir y el 

buen manejo que le han sabido dar a las ganancias para que este no decaiga, mientras que 

el 10% no lo mantienen vigente porque aún desconocen de cómo administrar y manejar 

bien un micro emprendimiento dentro de esta localidad de Sergio Toral I.  

Si 
90%

No 
10%

Emprendimiento activo

Si No
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Tabla 20.  

Estado actual del negocio. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Excelente  120 48% 

Muy bien 90 36% 

Mal 40 16% 

Total 250 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I. 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

 
Figura 12. Estado actual del negocio. 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

En la gráfica se evidencia que hay un 48% de negocios que se encuentran 

excelente, un 36% manifiestan que se encuentran muy bien y el 16% indican que se 

encuentran mal, las características del porque se encuentran mal es por la falta de 

compromiso o voluntad que tienen los usuarios al momento de acudir a capacitaciones 

que permitan fortalecer las estrategias de crecimiento en sus microemprendimientos.  
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48%

Muy bien 
36%

Mal 
16% Estado actual del 

negocio

Excelente Muy bien Mal
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Tabla 21.  

Mantenimiento del negocio en el futuro 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 200 72% 

No 78 28% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I. 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 
Figura 13. ¿Usted que permanecerá con el negocio en el futuro? 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

Con relación a la pregunta de mantener el emprendimiento en el futuro, se tuvo 

como respuestas que un 72% si lo mantendría, y el 28% no, las razones son debido que 

siendo el sector de Sergio Toral I, un sector denominado como vulnerable sufre en la 

época invernal inundaciones, donde en cierto de los casos los emprendimientos generan 

la cría y venta de aves estas mueren a causa de la mencionada época, por lo que desanima 

a continuar con dichos negocios ya que no generan ganancias.  
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Tabla 22.  

Recibió Capacitación sobre el CDH 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 260 94% 

No 18 6% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I. 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

Figura 14. Recibió Capacitación sobre el CDH 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

En lo que se refiere si recibió capacitación un 94% de la población encuestada 

manifiesta que, sí la recibió, mientras que tan solo el 6%, donde se detectó que este grupo 

de personas no recibió capacitación por el hecho de no tener con quien dejar encargado a 

sus niños ya que en ciertos casos madres que tienen hasta 3 niños menores de 6 años de 

edad.  
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Tabla 23.  

Suficiencias de las charlas recibidas para potenciar la idea de negocio 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 98 35% 

No 180 65% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I. 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 
Figura 15. ¿Considera que la charla fue suficiente para su idea de negocio? 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

Según la encuesta un 65% de las personas afirmaron que no fue suficiente las 

charlas recibidas por no comprender en toda su magnitud los conocimientos que se 

impartieron, existe aún poca comprensión de los términos que se utilizan para acceder al 

CDH, mientras que un 35% determinó que fue suficiente.  
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Tabla 24.  

¿Acompañamiento técnico por parte del MIES? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 70 25% 

No 208 75% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I. 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 
Figura 16. ¿Acompañamiento técnico por parte del MIES? 

Elaborado por: Quinde, (2021). 

En la gráfica que se muestra se evidencia que un 25% de la población encuestada 

ha tenido el privilegio de recibir el seguimiento técnico por parte del MIES, mientras que 

un 75% no lo ha tenido por la razón de que este crédito recibido ha sido de manera 

individual.  
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Tabla 25.  

Necesidad de mayor control por parte del MIES en el otorgamiento del CDH 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 240 86% 

No 38 14% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDH de la Sergio Toral I. 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

 

Figura 17. ¿Más control por parte del MIES en el otorgamiento del CDH? 

Elaborado por: Quinde, (2021) 

Se constata que 86% de las personas encuestadas plantearon que si le hace falta 

más control al proceso del otorgamiento del CDH, porque de esta manera se induce a que 

el destino del crédito sea correctamente invertido, por otra parte el 14% restante indica 

que no es necesario el control por parte del MIES.  
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CAPÍTULO IV 

INFORME FINAL  

Esta investigación fue desarrollada bajo la metodología cuantitativa que permitió 

aplicar el instrumento de recolección de datos, para analizar el otorgamiento del Crédito 

de Desarrollo Humano a los habitantes del sector de Sergio Toral I, y demostrar los 

resultados de la implementación del microemprendimiento. 

4.1. Análisis de los principales resultados obtenidos de la encuesta 

Dentro de los resultados obtenidos por parte de los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano se evidencio que existe una alta población de género femenino entre 

a 18 y 30 años que accede a este beneficio ubicándose con un 82% mientras que el género 

masculino tan solo accede un 18%, evidenciando que estos espacios se crean para que las 

mujeres incrementen su capacidad patrimonial mediante el otorgamiento de ambos CDH 

con la finalidad de generación de ingresos y así tengan la posibilidad de salir de la invasiva 

brecha de pobreza. 

Por otra parte se evidenció que existe un alto grupo de personas que acceden a 

este beneficio de estado civil madres solteras con 58% y el mismo que no cuenta al menos 

con un nivel de instrucción siendo un 41% de las personas encuestadas del sector de 

Sergio Toral, quienes a pesar cuentan con la motivación y espíritu emprendedor para 

lograr superarse, en alguno de los casos no transcienden debido que no cuentan con los 

conocimientos necesarios para lograr promover su emprendimiento y así salir adelante. 

De los hallazgos obtenidos se pudo evidenciar que un alto índice de la población 

encuestada accede al beneficio del Crédito Individual siendo esto representado en un 60% 

teniendo en cuenta que como política prioritaria del estado es otorgar créditos de 

Asociatividad donde en este se evidencia tan solo el 40%, ya que este promueve 

emprendimientos que favorecen a la comunidad con la generación de vínculos que 

permitan aprovechar la capacidad de las diferentes personas y así les permita alcanzar un 

alto volumen de rentabilidad en sus negocios. 

Hay que destacar que en la aplicación de encuesta in situ permitió evidenciar las 

realidades de las familias y la ejecución de su emprendimiento donde el 81% de la 

población encuestada evidencia algún tipo de emprendimiento que en la mayoría de este 
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grupo de personas se destacan por tener su actividad económica del comercio mientras 

que el 19% ha destinado su crédito para usos ajenos a la actividad productiva, donde la 

dentro del estatuto del Ministerio de Inclusión Económica y Social establece claramente 

que este rubro debe ser destinado al negocio actividad productiva alguna, considerando 

también que de esta población existe una población alta que ya son residentes en este 

beneficio teniendo por el simple hecho de acceder a más de tres créditos en el tiempo que 

han sido beneficiario del BDH. 

En lo que respecta al crecimiento del microemprendimiento se tiene un resultado 

favorable del 72% donde manifiesta que si ha tenido un crecimiento desde la 

implementación de su negocio, siendo este considerable por su buen manejo y uso 

correcto del CDH, siendo este muy favorable para la razón del emprendimiento alguno 

ya que el 90% de la población ha determinado que sus emprendimientos han sido 

rentables y que con la liquidez monetaria han buscado nuevos mecanismos para innovar 

y continuar con el crecimiento de sus negocios. 

Según la evidencia en campo se puede determinar que el 90% de la población 

encuestada aún mantiene su negocio con una actividad económica y que en la actualidad 

el estado de sus negocios está entre excelentes y muy bien definiéndose con 84%, 

mientras que el 77% de la población pretende mantener su emprendimiento a futuro 

porque es una fuente de ingresos que les ha permitido cubrir en gran parte las necesidades 

básicas que anteriormente solo podrían cubrir ciertas y no en su totalidad con lo que 

percibían del BDH. 

En lo que concierne a capacitación el 65% de la población ha considerado que la 

charla recibida previa a la obtención del CDH no fue la suficiente, donde hubo poca 

participación por parte del equipo técnico del MIES siendo así que el 75% de la población 

lo determino como falta de apoyo ministerial, considerando que el 86% de esta misma 

población manifiesta que debe existir más control y seguimiento al momento del 

otorgamiento del CDH y a quienes accedieron para que así puedan administrar de manera 

eficiente este recurso que fue entregado a través de la cartera de estado. 
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4.2. Análisis FODA. 

Para la construcción del análisis FODA se tomó en cuenta los resultados obtenidos 

de la aplicación de los instrumentos de la investigación, para así precisar un aporte que 

permita generar estrategias y contrarrestar las desventajas que tienen los beneficiarios del 

CDH del sector de Sergio Toral I. 

 

Figura 18. Matriz FODA. 
Elaborado por: Quinde, (2021) 

A partir de la Matriz FODA en este ámbito investigativo se plantean acciones 

generales a partir de las interrelaciones (FO, FA, DO, DA): 

Tabla 26. 

 Acciones generales (FO, FA - DO, DA) 

FACTORES 

EXTERNOS  / 

FACTORES 

INTERNOS 

FO DO 

Asistencia técnica por parte del 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social a los 

beneficiarios del CDH del 

sector de Sergio Toral I. 

Difusión de los diversos 

productos que ofertan los 

micro emprendedores para 

para el reconocimiento y 

fortalecer la matriz productiva. 

FA DA 

Generación de alianzas y 

estrategias para el 

financiamiento de incrementar 

los microemprendimientos 

implementados con a través del 

CDH de los beneficiarios del 

sector de Sergio Toral I. 

 Creación de un programa de 

capacitación que genere 

herramientas 

prácticas para que los 

beneficiarios se 

superen  

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: Quinde, (2021)  

Fortaleza

•Liderazgo emprendedor

•Deseo de superación

•Trabajo comunitario

•Emprendimientos 

Debilidades

•Bajo nivel de instruccion educativa

•Poco conocimiento sobre el ahorro

•Desconocimiento de técnicas de 
negociacion y cultura empresarial

Oportunidades

•Generación de fuente de ingresos

•Crecimiento al desarrollo social 

•Fomento de  la  economía popular y 
solidaria 

Amenazas

•Falta de capacitación y asistencia 
técnica a los usuarios emprendedores

•Competencia directa

FODA
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 4.3 Plan de acción contribuyente de mejoras para los usuarios de CDH 

Según CEMIE (2014), el Plan Nacional del Buen Vivir generado por 

SENPLADES (2017) y la Asamblea Constituyente de Montecristi (2008), donde tienen 

como finalidad promover las principales metas sociales que están establecidas hasta el 

año 2030 es la de erradicar la pobreza extrema, la reducción de la inequidad social y 

fortalecer la matriz productiva. 

Para la creación del plan de acción que permitirá aportar en beneficio de los 

usuarios que acceden al Crédito de Desarrollo Humano ha considerado en su totalidad la 

aplicación del instrumento de investigación en donde los usuarios quienes denotan la 

realidad de sus emprendimientos manifiestan cual es la necesidad para alcanzar el éxito 

en sus negocios por lo que se propone el siguiente plan de acción como indicio para 

alcanzar los objetivos ya establecidos de la política pública: 

Tabla 27.  

Plan de acción en beneficio para la mejora de los beneficiarios del CDH 

PLAN DE ACCION 

ESTRATEGIAS 

TAREAS PARA QUÉ SE HACE RECURSOS RESPONSABLES 

Activar puntos de 

información en 

territorios con 

información del 

Crédito de 

Desarrollo 

Humano. 

La finalidad de la 

activación de estos puntos 

de referencias es para que 

los usuarios conozcan la 

finalidad que tiene el CDH. 

 Trípticos 

 Banners 

 Carpas 

 Laptop 

 Tv 

 DVD 

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 

Verificación de 

puntaje de RS en 

los puntos de 

información  

Se debe de crear 

accesibilidad estratégica 

para que los usuarios 

puedan consultar su quintil 

 Laptop 

 SIPPS 

 MCDS 

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 
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de pobreza y tener idea de 

si califican para acceder al 

CDH 

Visita previa para 

verificación de 

espacios de 

implementación. 

Reconocer la necesidad de 

la implementación del 

emprendimiento y su 

finalidad 

 Equipo Técnico 

MIES 

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 

Evaluación previa 

sobre 

emprendimiento 

Conocer el interés de 

solicitar el CDH y en que se 

implementará 

 Evaluaciones 

técnicas 

(Anexo. 1) 

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 

CAPACITACION 

TAREAS PARA QUÉ SE HACE RECURSOS RESPONSABLES 

Escuelas de 

Inclusión 

Económica 

Inducción informativa de 

capacidades a la población 

en situación de extrema 

pobreza del sector de 

Sergio Toral I, con la 

finalidad de desarrollar y 

fortalecer el 

emprendimiento 

productivo y capacidad de 

empleabilidad. 

 Diapositivas 

 Papelotes 

 Lenguaje 

popular 

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 

Alianzas 

institucionales 

Trabajar en conjunto con 

instituciones de educación 

superior, instituciones 

públicas e instituciones de 

la sociedad civil sin fines 

de lucro para el 

 Instructores 

 

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 

Instituciones 

publicas  
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fortalecimiento de sus 

capacidades. 

Instituciones 

de educación 

superior  

Organización de 

emprendimientos 

Generar conocimientos 

sobre las ventajas de la 

organización social en 

referencia al 

emprendimiento a 

establecer por parte de los 

beneficiarios del BDH, 

empleando la economía 

solidaria para alcanzar los 

objetivos dentro de la 

agenda 2030. 

 Diapositivas 

 Folletería 

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 

Principios de 

Economía 

Popular 

Generar la búsqueda del 

Buen Vivir común 

fundamentando la 

importancia de trabajar por 

los intereses colectivos y 

sobre los individuales, 

empleando el comercio 

justo con la finalidad del 

consumo ético y 

responsable, fomentando la 

autogestión, la 

responsabilidad social y 

ambiental para una justa 

distribución equitativa y 

solidaria de excedentes. 

 Talleres 

 Diapositivas 

 Folletería 

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 

Educación 

Financiera 

Impartir conocimientos 

sobre el buen uso del 

dinero, la administración 

 Folletería 

financiera 

Equipo 

técnico de 
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del Crédito de Desarrollo 

Humano. 

 Videos de 

refuerzo 

  

UIE del 

MIES 

Instituciones 

financieras 

Instituciones 

de educación 

superior 

Plan de ahorro 

familiar popular 

Fomentar habito de plan de 

ahorro con los 

beneficiarios del CDH, 

para que se propongan 

metas a alcanzar, 

eliminando gastos 

innecesarios. 

 Folletería 

 Videos de 

ahorros 

 Tablas de ahorro 

personal 

Beneficiarios 

del BDH 

Instituciones 

financieras 

 

Plan de inversión 

familiar 

Promover el ahorro de 

ámbito doméstico para 

invertir en los diferentes 

tipos de bienes y servicios 

que permiten mejorar la 

calidad de vida de la 

familia y obtener además el 

beneficio monetario. 

 Videos de 

convivencia  

 Videos de 

ahorro 

 Material 

financiero 

 

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 

Instituciones 

financieras 

 

EJECUCIÓN DE CDH 

TAREAS PARA QUÉ SE HACE RECURSOS RESPONSABLES 

Emprendimiento 

y perfil de 

emprendimiento 

Inducir a la inversión 

adecuada del Crédito de 

Desarrollo Humano 

recibido, seleccionando un 

emprendimiento 

productivo donde permitan 

 Propuesta de 

negocio 

 Ficha de 

emprendimiento 

(Anexo. 2) 

 Folletería  

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 
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tener claro los objetivos y 

acción a realizar. 

 Video 

motivacional de 

emprendimiento  

Capacitación 

enfocada a la 

empleabilidad 

Orientar a los beneficiarios 

del CDH a fortalecer sus 

capacidades mediante 

procesos de certificación 

de competencias que 

otorga la SETEC y otras 

entidades para articular 

estrategias e iniciativas 

intersectoriales. 

 Accesibilidad a 

la SETEC  

 Compromiso 

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 

SETEC 

Seguimiento a 

emprendimientos 

de beneficiarios 

CDH 

Realizar al menos 4 visitas 

en los dos años que dura el 

CDH a los beneficiarios 

que emprendieron algún 

negocio considerando la 

ficha de seguimiento 

establecida por la UIE del 

MIES midiendo las 

dimensiones: Asociativa, 

Económica, Política y Social. 

 Ficha de 

seguimiento 

(Anexo. 3) 

 

Equipo 

técnico de 

UIE del 

MIES 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Quinde, (2021)  

Se plantea este plan de acción para contribuir al logro de los objetivos establecidos 

dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. Del mismo modo, aplicar de forma correcta los 

instrumentos de medición y seguimiento que son de propiedad de la UIE del MIES para 

así alcanzar el desarrollo y satisfacción de los beneficiarios del CDH y disminuir el índice 

de pobreza y generar actividad de la matriz productiva con los microemprendimientos 

que surgen de este grupo de personas.  
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CONCLUSIONES 

 Se concluye argumentando que los fundamentos teóricos para la 

elaboración de este tema de investigación fueron de gran aporte, porque 

permitió evidenciar el conocimiento empírico que se tenía en referencia a 

este sector estratégico que en cada periodo de gobierno es uno de los 

prioritarios para destinar recursos en referencia de los ingresos del PIB, se 

pudo conocer más a fondo acerca de los indicadores que permiten 

demostrar un buen estudio de campo lo cual favorece para próximos 

estudios de este mismo sector. 

 Dentro de los resultados obtenidos se constató que desde el periodo 2014 

al 2017 ha existido un incremento de beneficiarios que acceden al 

denominado CDH, donde para el año 2017 se generó expectativas de que 

habrían las posibilidades de que este beneficio podría desaparecer  y así 

no generar el buen vivir en las familias de este populoso sector. 

 El impacto que ha tenido este otorgamiento del CDH evidentemente ha 

sido positivo en las familias del sector de Sergio Toral I, porque más del 

60% de esta población lo ha destinado a realizar actividades que concierne 

a emprendimiento, donde este le permitió mejorar su situación 

socioeconómica y así generar nuevas fuentes de empleo, debido que 

generaron ingresos doblando el monto del valor recibido cuando 

decidieron emprender. 

 En ciertos casos se encontró usuarios que destinaron este beneficio para 

otras actividades ajenas a lo que se enfoca como es el de gasto en 

mejoramiento de vivienda, educación y otros, teniendo en cuenta que en 

su mayoría lo ejecutaron porque accedieron al beneficio de CDH 

individual, las que generaron el CDH asociativo destinaron para 

emprender en la actividad del comercio porque es el que le da más 

oportunidades de ingresos para beneficio de sus núcleos familiares. 

 El efecto que se ha conseguido mediante el CDH ha sido positivo porque 

los emprendimientos tuvieron una aceptación y generación de rentabilidad 

donde se logra cumplir el objetivo del Buen Vivir que es disminuir los 

niveles de pobreza que y generación de movimiento económico activando 

la matriz productiva. 
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RECOMENDACIONES 

 Es recomendable que el estado Ecuatoriano elabore un plan de monitoreo 

constante para la evaluación de las personas que acceden a este beneficio 

del CDH, para conocer y mantener una estadística actualizada de cómo 

están accionando los beneficiarios en sus negocios y en el caso de que 

algún emprendimiento este teniendo deficiencia generen un accionar que 

les permita tomar estrategias para alcanzar y cumplir con la política 

establecida por parte del estado que es de generar la reducción de la 

pobreza. 

 Se recomienda también que se genere la creación de un fondo que sirva 

para los beneficiarios del CDH que en situación de siniestros incurren en 

perder sus negocios, el mismo que debe de otorgarse de manera parcial 

para que los beneficiarios se sientan satisfechos y motivados de mantener 

su idea emprendedora, el mismo que se puede establecer mediante un 

estatuto de Ley para que se regule este financiamiento que ayude a los 

beneficiarios y sociedad en general y disminuir la brecha de pobreza y 

satisfacer sus necesidades básicas. 

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social como ente regulador debe 

de promover también la entrega de los Créditos de Desarrollo Humano 

tanto al género masculino y personas adultas mayores ya que ellos como 

sociedad son gran aporte y además se genera un desarrollo emprendedor y 

una sociedad equitativa. 

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social debe de implementar 

mecanismos permanentes para controlar los recursos y las actividades 

generadas con el Crédito de Desarrollo Humano, para así desarrollar una 

sociedad emprendedora y no desamparada y que los habitantes de este 

sector mejores las condiciones de vida. 

 Se recomienda al Estado Ecuatoriano que intervengan en la población que 

no cuenta al menos con un nivel de instrucción para que tengan 

oportunidades en el mercado laboral y además elevar su competitividad 

emprendedora y así disminuir el nivel de desempleo que y subempleo
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ANEXOS 

Anexo 1.  Encuesta  

 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de GUAYAQUIL 

ENCUESTA A BENEFICIARIOS DEL CRÉDITO DE 

DESARROLLO HUMANO 

Por favor, lea atentamente las preguntas y responda con sinceridad. No hay respuestas 

buenas o malas, simplemente queremos saber su opinión sobre diversos temas. Se trata 

de una encuesta anónima, donde no hay que poner nombre ni apellidos. Si tiene alguna 

duda, no dude en preguntar. 

OBJETIVO: Analizar el efecto de los créditos entregados a los beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano, a través de la rentabilidad del microemprendimientos del sector 

de Sergio Toral del Noroeste de la ciudad de Guayaquil periodo 2014 - 2017 

Instrucciones: Marque con una X en el casillero que considere conveniente 

Género: Masculino_____ Femenino_____ 

Edad: 18 a 30 años_____31 a 45 años_____ 46 a 65 años_____ > 65 años_____ 

Instrucción: Primaria_____ Secundaria_____ Ninguna_____ 

Estado civil: Soltera/o_____ Viuda/o_____ Divorciada/o_____ Unión libre_____ 

Casada/o_____ 

Cuestionario: 

1. ¿Solicitó el crédito de Desarrollo Humano bajo la modalidad individual o 

asociativa? 

Individual_____ Asociativa_____ 

2. ¿Usó el Crédito de Desarrollo Humano que le otorgó el MIES en un 

emprendimiento? 

Si _____No _____ Indicar brevemente en que lo usó: _____ 

3. ¿El negocio es? 

Comercio _____ Textil_____ Cría de animales_____ Comedor_____ Artesanías_____  



 
 

4.  ¿Usted es residente en los Créditos desarrollo humano? 

 SI _____ NO _____ 

5. ¿Considera usted que el crédito otorgado le permitió un crecimiento a su 

negocio? 

Sí _____ No_____ 

6. ¿Considera usted que su emprendimiento le está generando pérdidas? 

Sí _____ No_____ 

7. ¿Considera usted que el crédito otorgado le ayudó a generar mayores ganancias 

en su negocio? 

Sí _____ No_____ 

8. ¿Todavía mantiene el negocio activo? 

Sí _____ No_____ 

9. ¿Si él negocio está activo ¿Cómo considera el estado actual del negocio? 

Excelente_____ Muy bien_____ Mal _____  

10. ¿Considera Usted que permanecerá con el negocio en el futuro? 

Sí ____  No_____ 

11. ¿Usted recibió charla para la obtención del crédito desarrollo humano? 

Sí _____ No_____ 

12. ¿Considera que la charla que brindo el MIES fue suficiente para el desarrollo 

del emprendimiento? 

Sí _____ No_____ 

13. ¿Usted recibió un seguimiento por parte del MIES de su emprendimiento? 

Sí _____ No_____ 



 
 

14. ¿Considera usted que hace falta más controles en créditos desarrollo humanos 

por parte del MIES? 

Sí _____ No_____  



 
 

Anexo 2. Evaluación previa CDH 

 

ESCUELA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA 

Módulo: Fecha: 

Lugar de la capacitación: Horario: 

Nombre del usuario: Número de Cédula: 

Aplicabilidad 

¿Por qué decidió participar en la capacitación?  

¿Le gustó la capacitación? Si No 

¿Cree que con la capacitación cumplió con sus 

objetivos? 
Si No 

¿Cree usted que los conocimientos adquiridos en la 

capacitación serán aplicados en su emprendimiento? 
Si No 

Si la respuesta es no, detallar el ¿por qué?  

Logística 

¿Cómo fue convocado a la capacitación?  

¿El ambiente físico cumplió con los requisitos para 

la capacitación? 
Si No 

¿Qué cambiaría?  

¿El lugar le parece bien en cuánto a distancia? Si No 

Si la respuesta es No, ¿Dónde propone que se podría 

realizar nuevas capacitaciones? 

 

¿Los horarios en los cuales se imparten las 

capacitaciones le parecen adecuados? 

Si No 

Considera que las horas de capacitación son Pocas 

Muchas 

Extensas 

Suficiente 

Material 

¿Se entregaron materiales del curso? Si No 

¿El material entregado le parece útil? Si No 

Capacitador 



 
 

¿El capacitador asistió con puntualidad a las 

sesiones? 
Si No 

¿La explicación del capacitador se entendió? Si No 

¿La capacitación fue dinámica? Si No 

¿El capacitador responde las dudas emitidas por los 

participantes? 
Si No 

¿Le gustaría volver a recibir un taller con este 

capacitador? 
Si No 

Fuente:  (MIES, 2019b) 

 

  



 
 

Anexo 3. Ficha de perfil de emprendimiento 
FICHA DE PERFIL DE 
EMPRENDIMIENTO 

1.1 ORGANIZACIÓN 

Actividad  

Nombre de la organizacion:  

Tipo de Emprendimiento: Nuevo  Existente:  Ciclo 
Productivo(mes): 

 

Sector del Negocio: Productivo:  Comercio:  Servicios:  

Ubicación: Provincia:  Cantón  Parroquia:  

Distrito  Zona de planificación  

Dirección  

Referencia de ubicación  

Resumen de Producción  

 

1.2 REPRESENTANTE 

Apellidos:  Nombre:  

Cédula Identidad:  Estado civil  

Edad:  Cargas familiares  

Sexo Hombre  Mujer  Autodefinición étnica  

Tipo de subsidio  Monto del crédito  

Dirección Domiciliaria:  

Correo electrónico:  Nivel de instrucción  

Teléfonos de contacto.  Telef Rerencia  

 

1.3 ASPECTOS FINANCIEROS 

N° Integrantes:  Aporte CDH  

 

Terreno (propio): Si  No  Superficie (m2)     

          

INVERSION         

ACTIVOS NO CORRIENTES Costo Descripción de Activos corrientes 

Construcción Infraestructura   

Alquiler (terrenos, galpones, etc.)   

Maquinaria y Equipo   

Muebles y Enseres   

Utensillos y Herramientas   

Equipos de computación   

INSUMOS Y VARIOS Costo Descripción de Insumos y varios 

Mercadería /Productos terminados   

Materia Prima   

Transporte   

Publicidad   

Servicios Básicos   

          

Total Inversión $ 0,00         

 $ 0,00         

          

Detalle Total ciclo % 

Rentabilidad 

 VENTAS Detalle Cantidad Un. medida Precio Venta Total 

Ventas Aproximadas $ 0,00 #¡DIV/0!  Producto 1 Cacao    $ 0,00 

Total Inversion $ 0,00   Producto 2 Café    $ 0,00 

UTILIDAD BRUTA $ 0,00   Producto 2 Café    $ 0,00 

UTILIDAD POR USUARIO #¡DIV/0!         

        Ventas 

Aproximadas 

 
$ 0,00 

          

1.4 RESPONSABILIDAD 

    

Nombre y Apellidos de Representante 

Cédula 

  Nombre y Apellidos de Técnico UIE 

Cédula   

          

Fuente:  (MIES, 2019b) 

 

 



 
 

Anexo 4. Ficha de seguimiento a los CDH 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social 

1RA FICHA DE SEGUIMIENTO (A 15 DIAS DE LA 

ENTREGA DEL CDH) 

I. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Fecha de visita al emprendimiento:  

Apellidos: 
 

Nombres: 
 

Cédula: 
          

Edad: 
 

Sexo Mujer 
 

Hombre 
 

Telf. Fijo 
0          Correo electrónico: 

Celular 0 9         

Zona: Distrito: 

Provincia: Cantón : Parroquia: 

Calle Principal: N°: Calle Secundaria: 

Referencia de la ubicación: 

II. INFORMACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

2.1. ¿Invirtió el CDH en el emprendimiento? 

(si la respuesta es sí, continúa con la encuesta, si la respuesta es no pase al punto 4.6.) 

 
Sí 

  
No 

 

2.2. ¿Es un emprendimiento existente o nuevo? Nuevo 
 

Existente 
 

2.3. ¿Usted está trabajando de manera individual o asociativa? Individual 
 

Asociativo 
 

2.4. Nombre de la Asociación: 
 

2.5 ¿Es el representante de la Asociación? Si 
 

No 
 

2.6. ¿Conoce cuánto cuesta producir su producto o servicio? (en el caso de 

que 

sea un emprendimiento existente) 

Si Cuanto? No 
 

2.7. ¿Cuáles son los ingresos mensuales que genera esta actividad? (en el caso 

de que sea un emprendimiento existente) 
$ 

2.8 ¿Alguien externo al MIES le ayudó gestionando su CDH? SI  NO  

2.9 ¿Usted le retribuyó de alguna forma? Especie  Monetario  

2.10 ¿Sabe usted que todos los tramites de su crédito son gratuitos? SI  NO  

III. DIMENSIÓN ASOCIATIVA (llenar en el caso de que sea asociativo) 

3.1 ¿Cuántos socios son actualmente? Mujeres 
 

Hombres 
 

Total 
 

3.2 ¿Hay personas con discapacidades en la asociación? Si No 3.2.1 ¿Cuántas personas tienen discapacidad? 
 

3.3 ¿Hay madres solteras en la asociación? Si No 3.3.1 ¿Cuántas madres solteras existen en su asociación? 
  

3.4 ¿Tienen directiva actualmente? Si No  

3.5 ¿Con qué frecuencia se reunen en su organización? Semanal  Quincenal  Mensual  Trimestral  
Anual 

 

3.6 ¿Como se tomará las decisiones dentro de la asociacion? 
Asamblea 

general 

 
Directiva 

 
Presidente 

 
Ninguno 

  

3.7 ¿Qué factores afectan la asociatividad? Confianza 
 Distancia de los 

socios 

 Actividad 
económica 

 
Otros 

  

3.8 ¿Su familia apoyará en el emprendimiento? Si No Esposo/a  Hijos  Parientes  

IV. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

4.1. Sector Económico 

 
Agrícola 

  
Ganadería 

  
Comercio 

  
Servicios 

  
Manufactur

a 

  
Artesanías 

 
Turismo 

Comunitari

o 

  
Pesca 

  
Otros 

 

 
Describa que otro 

4.2. ¿Cuál es la actividad principal que realiza con el emprendimiento? 
 

¿En qué invertió el dinero del crédito? 

4.3 Tiene terreno propio? SI NO 

4.4 Superficie estimada ? M2 

4.5 INVERSIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO ¿Cuánto? 

Terrenos (alquiler, compra) 
 

Infraestructura (local, galpón, chanceras , etc.) 
 

Maquinaria y equipo (tractor, bomba de agua, etc) 
 

Muebles y Enseres (vitrinas , mes as ) 
 

Utensilios y herramientas (redes, palas, picos) 
 

Materia prima (Semillas , plantas , animales , etc.) 
 

Servicios básicos (agua, riego, luz, teléfono) 
 

Transporte (fletes) 
 

Otros 
 

 

¿Cuáles han sido sus ingresos y egresos en el útimo mes? 



 
 

 

 

 

4.7 INGRESOS ¿Cuánto? 
 

Ventas del Emprendimiento (en el caso de que sea un emprendimiento 

existente) 
  

Trabajo (Temporal, Jornada, Obra) 
  

Remesas del exterior 
  

Pemsión alimenticia 
  

Bono del estado 
  

Otros 
  

Total Ingresos 
  

 

 

Diferencia (Total Ingresos - Total Egresos) 

4.8 EGRESOS ¿Cuánto? 

Alimentación 
 

Vestimenta 
 

Vivienda (Arriendo) 
 

Servicios Básicos 
 

Salud 
 

Educación 
 

Deudas (Formales e Informales) 
 

Total Egresos 
 

4.9 Qué le falta para iniciar con el emprendimiento? 

 
Local o puesto de venta 

 Acceso al 

mercado 

 Acompañamiento 

técnico (Asesoría) 

 
Financiamiento 

 
Transporte 

 Permisos de 

Funcionamiento 

  

Infraestructura 
  

Maquinaria 

  
Capacitación (Talleres) 

 
Materia prima 

 Apoyo de los 

socios 

 
Otros 

 

          

 

4.10 ¿Dónde piensa vender el producto? 

  1. Mercado Público 

Gad 

 
Gobierno Central 

  

 

  2. Mercado Privado  

Supermercados 

 
Ferias l ibres 

Comunidad, vecinos, 

tiendas, restaurantes, etc. 

Intermediarios 

   3. Mercado solidario 

Ferias solidarias 

Comercio Justo 

Trueque 

Ferias agroecológicas 

Centros de acopio 

       

4.11 Necesita capacitación para su emprendimiento? (cursos) Si 
 

No 
 Tema:  

4.12 Necesita acompañamiento técnico para su emprendimiento? Si 
 

No 
 Tema:  

V. DIMENSION POLITICA 

5.1 ¿Pertenece a alguna organizaicón social de la comunidad? 

Ejemplo: juntas de agua, asociaciones, etc. 
SI 

 
NO 

 

5.2 ¿Qué tipo de actividades realizan en esta organización comunitaria? Representante  Administrativa  Gestión  Operativa  Ninguna  

5.3 ¿Es participe en su comunidad/ barrio como dirigente o líder? SI 
 

NO 
 

5.4 ¿Se involucra en las acciones de su comunidad? 

(mingas, reuniones) 
SI 

 
NO 

 

VI. DIMENSION SOCIAL 

6.1 Actualmente accede a los siguientes servicios (Marque con una "X" con los servicios que cuenta) 

 
Salud 

 
Los niños se encuentran 

asistiend a clases 

 
Tiene acceso a agua 

potable 

 Tiene acceso a 

red de 

alcantarillad

o 

 
Tiene acceso a 

luz eléctrica 

 
Transport

e 

Terrestre 

 
Vivienda 

Propia 

 

6.2 ¿Cuántas veces come la familia al día? 

Una vez al día 
 

Dos veces al día 
 

Tres veces al día 
 

Más de tres veces al día 
 

Cuando es posible 
 

OBSERVACIONES 

7.1 Observaciones del técnico (Definir las necesidades del emprendimiento): 

 

 

7.2.Fotografías 

 

FIRMAS 

  

NOM BRES Y AP ELLIDOS   
 

EN T R EVIST A D O 

NOM BRES Y AP ELLIDOS   
 

EN T R EVIST A D OR 

Fuente:  (MIES, 2019) 
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