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Resumen

La investigación aborda la solución de la problemática de grupos 
vulnerables que debido a la falta de empleo no cuentan con una mejor calidad 
de vida, mediante el análisis de la innovación social, bono de desarrollo, 
emprendimiento y la integración de la academia, cuyo objetivo es establecer 
acciones susceptibles de investigación mediante procesos colaborativos, 
para la introducción de nuevos conocimientos que aporten a la sociedad. 
La metodología aplicada parte de un estudio descriptivo, con un diseño de 
acción participativa, de campo y el desarrollo de un caso de estudio en una 
institución de educación superior. Además, se inicia con un análisis documental 
ELEOLRJU£ȴFR��SHUPLWLHQGR�OD�UHFROHFFLµQ�GH�LQIRUPDFLµQ��VH�DSOLFµ�ȴFKDV�GH�
VHJXLPLHQWR�\�HQFXHVWDV�D�ORV�HPSUHQGHGRUHV�EHQHȴFLDULRV�GHO�SXQWR�GH�YHQWD��
Se puede concluir que esta iniciativa de innovación social utiliza un modelo 
de gestión inclusivo y pertinente a la realidad de los grupos asistidos desde el 
diagnóstico, la ejecución, el acompañamiento hasta la aplicación de réplicas 
HQ�QXHYRV�JUXSRV��3RU�RWUR�ODGR��VH�SXGR�LGHQWLȴFDU�TXH�HQ�HO�GLDJQµVWLFR�KDFH�
UHIHUHQFLD�D����EHQHȴFLDULDV�PXMHUHV�FDEH]DV�GH�KRJDU�HQ�HVWDGR�GH�SREUH]D�
y extrema pobreza y 20 serán parte del punto de comercialización inclusiva. 
El trabajo colaborativo entre instituciones del sector público y académico han 
SHUPLWLGR�REWHQHU�UHVXOWDGRV�DOHQWDGRUHV�TXH�EHQHȴFLDQ�D�VHFWRUHV�YXOQHUDEOHV�
de la sociedad que buscan el progreso de sus familias.

Palabras claves:� LQQRYDFLµQ� VRFLDO�� ERQR�� YLQFXODFLµQ� VRFLDO��
HPSUHQGLPLHQWR��VHFWRUHV vulnerables.

Abstract

The research addresses the solution to the problem of vulnerable groups 
that due to lack of employment do not have a better quality of life, through the 
analysis of social innovation, development bonus, entrepreneurship and the 
integration of academia, whose objective is to establish actions susceptible to 
research through collaborative processes, for the introduction of new knowledge 
that contribute to society. The methodology applied is based on a descriptive 
VWXG\��ZLWK�D�SDUWLFLSDWRU\�DFWLRQ�GHVLJQ��ȴHOG�ZRUN�DQG�WKH�GHYHORSPHQW�RI�D�FDVH�
study in a higher education institution. In addition, it begins with a bibliographic 
documentary analysis, allowing the collection of information, follow-up cards and 
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VXUYH\V�ZHUH�DSSOLHG�WR�WKH�EHQHȴFLDU\�HQWUHSUHQHXUV�RI�WKH�SRLQW�RI�VDOH��,W�FDQ�
be concluded that this social innovation initiative uses an inclusive management 
model that is pertinent to the reality of the groups assisted, from diagnosis, 
execution, accompaniment to the application of replications in new groups. On the 
RWKHU�KDQG��LW�ZDV�SRVVLEOH�WR�LGHQWLI\�WKDW�WKH�GLDJQRVLV�UHIHUV�WR����EHQHȴFLDU\�
women heads of household in a state of poverty and extreme poverty and 20 
will be part of the inclusive marketing spot. The collaborative work between 
SXEOLF�DQG�WKH�$FDGHP\�LQVWLWXWLRQV�KDV�OHG�WR�HQFRXUDJLQJ�UHVXOWV�WKDW�EHQHȴW�
vulnerable sectors of society that seek progress for their families.

Keywords:�VRFLDO�LQQRYDWLRQ��ERQXV��VRFLDO�HQJDJHPHQW��HQWUHSUHQHXUVKLS��
vulnerable sectors.

Introducción

Emprendimiento 

(O�HPSUHQGLPLHQWR�VH�UHȴHUH�D�OD�JHQHUDFLµQ�GH�QXHYDV�FRPSD³¯DV�SDUD�
el autoempleo y se ha transformado en una de las importantes características 
de generación de entrada en argumentos de economías en desarrollo, como 
las de América Latina. El emprendimiento se lo analiza desde la compilación 
del discurso inter y transdiciplinario en una relación de características y de 
complejidad. Para su análisis se postulan dos perspectivas en la Tabla 1, la 
primera la perspectiva cultural y la segunda la perspectiva psicoanalítica. 

Tabla 1. Perspectivas sobre el emprendimiento

Perspectiva Características Autores

Cultural Decidir es transformar una voluntad humana en acto. Aktouf (2001)

Manifestaciones simbólicas como valores, principios y 
creencias generan fenómenos de diferenciación e identidad 
en aquellas personas que reciben la acción, es decir, generan 
un ambiente humano propicio para el establecimiento del 
emprendimiento o mentalidad empresarial

Rodríguez 
(2009)
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Perspectiva Características Autores

Psicoanalítica

A través del registro de lo simbólico hay una superposición 
del reino de la naturaleza con el reino de la cultura, de los 
valores socio-culturales, del respeto a las reglas y las normas 
de emprendimiento empresarial, de negocios, donde lo 
simbólico libera la percepción de la imagen de espejo ilusorio, 
y de una identificación con su propia imagen, para decir yo, 
donde se da una identificación como sujeto de persona 
emprendedora con todos sus atributos y en la realidad, por 
medio de signos, esquemas y arquetipos de oportunidades 
de negocio.

Durand (1982)

En el emprendimiento la persona construye su imagen y 
su reflejo de sí misma como emprendedor de empresa 
y de negocio, recolectando, procesando información 
e interactuando, para construir su imagen de negocio, 
aprovechando la oportunidad que existe en el mercado 
para darle sentido a su emprendimiento.

Lacan (1953)

Nota: Autores de las perspectivas cultural y psicoanalítica del Emprendimiento. 

Según Lozada (2021) las tres claves de todo emprendimiento en los 
negocios, se resume en la idea, capital y emprendedor. El equilibrio de estos 
tres elementos viabiliza el éxito empresarial. En esta estructura el eje central es 
el emprendedor, como líder ejecuta el proceso de crecimiento. El empresario es 
un actor económico que genera actividades con valor agregado (Jacques, 2017).

En el camino de la conformación y sostenimiento de una empresa, los 
emprendedores son vitales, ellos superan la barrera del miedo y se arriesgan 
en un mercado complejo para subsistir. (Morales, G., y Pineda, Z. (2015). 
)DFWRUHV�GHO�SHUȴO�GHO�HPSUHQGHGRU�\�GH�OD�JHVWLµQ�GHO�VHUYLFLR�TXH�LQFLGHQ�HQ�
la supervivencia empresarial: casos del oriente de Antioquia (Colombia, 2015)

Bonos de Impacto Social

América Latina ha aplicado el uso de Bonos de Impacto en el Desarrollo 
6RFLDO��TXH�VH�VXVWHQWDQ�FRPR�DOWHUQDWLYDV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�SDUD�FXEULU�HO�FDSLWDO�
inicial necesario para que un proveedor establezca y ofrezca un servicio en 
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programas sociales. Entre los bonos más utilizados en las diferentes regiones 
de América se tienen: bonos de desarrollo, de vivienda, de personas con 
discapacidad, bonos de apoyo a MiPymes.

Tabla 2. Tipos de Bonos de Impacto Social

Tipo de Bono Uso

Bono de Desarrollo 
Humano

Cubre vulnerabilidades relacionadas a la situación económica del 
núcleo familiar. Se orienta al representante de la familia con mayor 
vulnerabilidad, mujeres jefas de hogar siempre que se cumplan con 
responsabilidad des de salud, educación, vivienda y eliminación del 
trabajo infantil.

Bono para MiPymes
Contribuye al financiamiento y apoyo a pequeñas y microempresas. 
Aporte a economías rurales y disminución de la brecha de género.

Bono para personas 
con discapacidad

Orientado a viabilizar la vida de personas con discapacidad, 
enfermedades raras y con enfermedades críticas.

Adaptado de: Fuente especificada no válida.Fuente especificada no válida.

Las IES como agente impulsor de la innovación

El término Academia (del latín academia, y éste a su vez, del griego 
akademeia) debe su nombre a un antiguo héroe griego, Akademos (originalmente 
+HNDGHPRV��R��PHQRV�FRUUHFWDPHQWH��$FDGHPXV��HO�FXDO��IXH�HQWHUUDGR�D�ODV�
afueras del entonces Atenas, al nordeste, en unos terrenos adquiridos por 
Platón alrededor del (361) 384 a. C. donde fundó un centro especializado en 
OD�DFWLYLGDG�ȴORVµȴFD�\�FXOWXUDO��DO�FXDO��OODPµ�$FDGHPLD��/D�LQVWUXFFLµQ�DOO¯�
impartida incluía matemáticas, dialéctica y ciencias naturales. La Academia 
platónica existió hasta el año 529 cuando Justiniano I – emperador bizantino 
– ordenó su clausura junto con las otras escuelas griegas, por ser consideradas 
paganas, pues, veía en estas una amenaza para la propagación del cristianismo. 
0XFKRV�ȴOµVRIRV�H�LQWHOHFWXDOHV�HVWXGLDURQ�HQ�HVWD�DFDGHPLD��LQFOX\HQGR�D�
Aristóteles (Jiménez Cuellar, 2012). El conjunto arqueológico conformado 
por los restos de las instalaciones de la Academia de Platón se los ubica a 
media hora del centro de Atenas, en el barrio de Kolonos. Por tanto, la palabra 
academia designaba en su origen un cuerpo de profesores, una escuela donde 
se profesaba un ramo de enseñanza, especialmente, de lo que se llama facultad 
mayor. Por eso al fundar las universidades, reuniendo todas o gran parte de 
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las facultades, se las denominó academias, nombre que aún se conserva en 
latín. (Universidad Autónoma de Nayarit, 2011)

La academia es un cuerpo colegiado de miembros del personal académico 
dedicado al análisis y discusión para el diseño, desarrollo, actualización y 
evaluación de una o varias unidades de aprendizaje cuyas competencias 
profesionales y contenidos programáticos guarden relación ente sí. Estos 
cuerpos colegiados se integran de manera organizada y participativa por 
los docentes universitarios, como espacios de análisis y evaluación de su 
práctica docente, para coadyuvar al mejoramiento de la calidad académica 
de la universidad en todas las áreas del conocimiento. (Jiménez Cuellar, 2012).

Las Instituciones de Educación Superior desempeñan un papel importante 
en el desarrollo de la sociedad, ya que los resultados de las investigaciones 
realizadas, contribuyen para que se cumplan y/o fortalezcan los sectores a los 
cuales aportan (SENESCYT, 2012). Estas acciones se realizan desde el área de 
YLQFXODFLµQ��FRPR�HMH�LQWHJUDGRU��FRPR�OR�PDQLȴHVWD�0DXUR�&HUELQR��FRQVHMHUR�
del Consejo de Aseguramiento de la Educación Superior (CACES, 2020).

La innovación “un fenómeno complejo y multidimensional que ha 
pasado en poco tiempo de ser emergente y marginal a ocupar una posición 
relevante en el discurso político-social” (Abreu, 2011). Por un lado, este papel 
protagonista se ha alimentado gracias a las aportaciones realizadas desde 
diferentes disciplinas del mundo académico. Por otro, han proliferado un 
VLQI¯Q�GH�SU£FWLFDV�LQQRYDGRUDV�GH�GLYHUVD�̄ QGROH��HPSUHQGLPLHQWRV�VRFLDOHV��
responsabilidad social corporativa, open innovation, crowsourcing, economía 
FRODERUDWLYD��HQWUH�RWUDV�GHȴQLFLRQHV��TXH�HPHUJHQ�GHVGH�OD�FUHDWLYLGDG�\�HO�
impulso de distintos movimientos y grupos sociales. (Herrera H. , 2016)

/D�FR\XQWXUD�GH�FULVLV�HFRQµPLFD�\�ȴQDQFLHUD�TXH�KD�FDUDFWHUL]DGR�HO�
cambio de década ha acelerado sin duda este proceso. Los problemas sociales 
y medio ambientales que caracterizan una sociedad cada vez más vulnerable 
H�LQWHUGHSHQGLHQWH��DOJXQRV�QXHYRV��SHUR�RWURV�\D�FURQLȴFDGRV��KDQ�SXHVWR�
GH�PDQLȴHVWR��\�HVWLPXODGR�D�OD�YH]��OD�QHFHVLGDG�GH�HPSUHQGHU�DFFLRQHV�TXH�
aporten soluciones de carácter novedoso, al mismo tiempo que presenten 
rasgos de tipo social. (Herrera H. , 2016)

Sin duda el concepto de innovación social se encuentra en fase de 
FRQVWUXFFLµQ��DV¯�FRPR�GH�E¼VTXHGD�GH�FRQVHQVR�HQ�FXDQWR�D�VX�GHȴQLFLµQ��
+R\�HQ�G¯D�VH�GHȴQH�P£V�SRU�HO�VHFWRU�HQ�HO�TXH�VH�GHVDUUROOD�TXH�SRU�VXV�
características propias y elementos diferenciales, pero para comprender 

100

Memorias



realmente lo que es la innovación social, esta no puede desvincularse del 
contexto cultural en el que emerge (Echeverría, 2012). Según Galleti, “la 
innovación social, tiene sus raíces en los esfuerzos de cambios sociales y 
generalmente se crea en conjunto con grupos de aliados que tienen diferentes 
experiencias, y con acceso a varias formas de capital (2019).

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 
H�,QQRYDFLµQ�VH�UHȴHUH�D�OD�LQQRYDFLµQ�VRFLDO�FRPR�XQ�SURFHVR�FUHDWLYR�\�
colaborativo que menciona un bien, servicio o un proceso que brinda valor 
agregado y permite la solución de una problemática, además, destaca la 
aceleración de las capacidades individuales o colectivas, satisfacción de 
necesidades de la sociedad y el efectivo ejercicio de derechos por otro l. Está 
orientada a generar impactos sociales, económicos, culturales y tecnológicos 
que fomenten el buen vivir (COESCCI 2016, Art. 74, pág. 32).

(O�&µGLJR�GHȴQH�HO�SURFHVR�GH�LQQRYDFLµQ�VRFLDO�\�VXV�FRPSRQHQWHV�TXH�
incluyen la incubación, la aceleración, el hábitat, la transferencia y el acervo 
tecnológicos, encaminados a la generación de innovación social (COESCCI, 
2016, págs. Art. 77-81). La innovación social, a pesar de ser un concepto nuevo, 
GHELGR�D�QR�HQFRQWUDU�XQ�FRQVHQVR�DFDG«PLFR��VH�YXHOYH�XQ�FRQFHSWR�ȵH[LEOH�
que, dependiendo de los contextos diferentes, se le puede dar el enfoque 
pertinente. Estos aspectos, hacen que se considere la innovación social, 
como un conjunto de procesos de acción social, susceptibles de investigación, 
para el establecimiento de estrategias que permitan establecer los cambios 
innovadores necesarios y acordes a las necesidades de los grupos que se 
atienden a través de la vinculación desde el área académica.

Con este antecedente, se entiende que la academia se convierte en un 
agente impulsor de la innovación, proporcionando una ruta que guía a los 
grupos de nuevos emprendedores, con pocas oportunidades. Para analizar el 
proceso que la institución ha realizado se debe partir del análisis de varios 
conceptos, como son: Al hablar de la academia como un agente innovador 
del cambio, es importante analizarlo desde una perspectiva social, por ello, 
se toma en cuenta que:

Los agentes sociales relevantes dentro de las perspectivas participativas 
son: por un lado, las personas de la comunidad o grupo con el que se trabaja 
y, por otro, los/as interventores/as o intelectuales comprometidos/as con los 
procesos de transformación social. […]. El concepto de participación, en estas 
perspectivas, incorpora la toma de decisiones por parte de quien participa 
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en el grupo a partir del proceso de diálogo entre profesionales (o agentes 
externos) y personas del grupo. Los/as profesionales que intervienen a partir 
de modelos participativos se alejan del encargo de control social, y más bien, 
toman un papel más directo de intervención, actuando como catalizadores 
sociales (Fals Borda, 1959) de procesos de transformación. (Montenegro, 2001)

Superestructura

Acorde al (Consejo de Educación Superior, 2022), en su artículo 4, dentro 
de las funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
está el desarrollo de la Vinculación como eje impulsor de la Innovación y 
contribución a la comunidad. Las IES desde su oferta académica, como parte 
de este accionar generan alianzas estratégicas con empresas públicas, privadas 
\�FRPXQLWDULDV�SDUD�OD�SODQLȴFDFLµQ��HMHFXFLµQ�\�VHJXLPLHQWR�GH�DFWLYLGDGHV�
\�SUR\HFWRV�HQ�EHQHȴFLR�GH�VHFWRUHV�YXOQHUDEOHV�

Conforme al (Tecnológico Internacional Universitario, ITI, 2023), en su 
artículo 4, menciona: La función de Vinculación con la Sociedad permitirá al 
Tecnológico Superior Universitario Internacional ITI, prestar un verdadero 
servicio a la comunidad mediante acercamiento a la realidad local, regional, 
nacional e internacional y la propuesta de planteamientos, acciones, programas, 
proyectos, actividades y eventos que permitan generar soluciones a dicha 
problemática, mediante una amplia gama de servicios de asesoría, orientación 
y educación continua e integración de los estudiantes a la vida laboral, que 
apoyen al fomento de la cultura de manera integral. Además, la Vinculación 
con la Sociedad, interviene en procesos de innovación e investigación, con 
productos nuevos o mejorados, brindando soluciones tecnológicas y el 
desarrollo de capacidades del talento humano a través de la formación y 
difusión del conocimiento con relación a la oferta académica institucional.

La Dirección de Desarrollo de Mercados (DDM) conforme a sus competencias 
WLHQH�FRPR�Ȋ0LVLµQ��3ODQLȴFDU��JHVWLRQDU��FRQWURODU�\�HYDOXDU�ODV�SU£FWLFDV�GH�
acceso a mercados, mediante la implementación de políticas, planes, programas, 
SUR\HFWRV�\�HVWUDWHJLDV��D�ȴQ�GH�JHQHUDU�HVSDFLRV�GH�FRPHUFLDOL]DFLµQ�SDUD�
emprendimientos de los grupos de atención prioritaria y la población que se 
encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

En un análisis desarrollado por (El Universo, 2023), muestra que entre 2020 
y 2022 la cobertura social se incrementó al pasar de 3 de cada 10 familias en 
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2020 en situación de vulnerabilidad a 8 de cada 10 familias en 2022. El Crédito 
de Desarrollo Humano CDH es una alternativa para emprender contar con 
el capital para iniciar su negocio. Para el MIES, es importante preparar a sus 
usuarios para que el emprendimiento permanezca en el tiempo, cumplan una 
Norma Técnica que regule el funcionamiento y se desarrolle la gestión de las 
Escuelas de Inclusión Económica.

Según el (Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, 2021) menciona 
que el objeto de la Norma Técnica es: 

Normar, regular y estandarizar el Servicio de Fortalecimiento de 
Capacidades, a través de las Escuelas de Inclusión Económica, en el marco de 
los Centros de Inclusión Económica, para fortalecer de manera integral los 
FRQRFLPLHQWRV�W«FQLFRV��DGPLQLVWUDWLYRV�SDUD�HPSUHQGLPLHQWRV�SURGXFWLYRV��
\��GHVDUUROOR�GH�KDELOLGDGHV�\�FRPSHWHQFLDV�RFXSDFLRQDOHV�SDUD�ȴQHV�GH�
HPSOHDELOLGDG��GH�ORV�XVXDULRV�GH�EHQHȴFLRV�WDOHV�FRPR��(O�%RQR�GH�'HVDUUROOR�
Humano (BDH), Bono de Desarrollo Humano Variable (BDHV), Pensión para 
Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, Bono Joaquín Gallegos Lara, 
Pensión Todo una Vida, Pensión Mis Mejores Años y sus familias, población 
en situación  vulnerable, emprendedores del CDH, usuarios de los servicios 
MIES incluida población en movilidad humana y ciudadanía en general.

Las Escuelas de Inclusión Económica son espacios de capacitación 
direccionados en dos fases, la primera fase operada desde la atención directa 
del MIES a través de la Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del 
&RQRFLPLHQWR�\��OD�VHJXQGD�IDVH��FRQ�DOLDGRV�X�RSHUDGRUHV�GH�VHUYLFLRV�GH�
capacitación, además de las IES, en la que se incluye el fortalecimiento de la 
Inclusión Económica, que pretende dotar de capacidades a la población en 
situación de pobreza y extrema pobreza, para el desarrollo del emprendimiento 
productivo y capacidades para la empleabilidad.  (Ministerio de Inclusión 
Económica y Social MIES, 2021)

En estos procesos también intervienen programas como Impulso 
Violeta, una estrategia nacional que tiene como objetivo dotar a las mujeres 
ecuatorianas de herramientas para lograr su autonomía, independencia 
económica y ejecutar su plan de vida, se desarrollará mediante cinco ejes 
GH�DFFLµQ��$XWRQRP¯D�HFRQµPLFD��D�WUDY«V�GH�OD�FDSDFLWDFLµQ��3UHYHQFLµQ�GH�
YXOQHUDFLµQ�GH�GHUHFKRV��KXHUWRV�IDPLOLDUHV�\�HPSUHQGLPLHQWRV�SHFXDULRV��
TXH�SURPXHYDQ�OD�VRVWHQLELOLGDG�HFRQµPLFD��$UWLFXODFLµQ�SDUD�HVSDFLRV�
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GH�FRPHUFLDOL]DFLµQ��\�9LQFXODFLµQ�ODERUDO��HPSOHDELOLGDG����0LQLVWHULR�GH�
Inclusión Económica y Social, 2019)

Las expectativas del programa Impulso Violeta son: favorecer a más de 

70 mil mujeres usuarias de los servicios y bonos del MIES, incentivando a 

las mujeres emprendedoras mediante las herramientas dadas a mejorar 

sus condiciones socioeconómicas, ejecutar un buen plan de vida y lograr su 

autonomía, superando de esta forma la pobreza y fomentando el progreso 

personal y comunitario (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019)

Metodología

La investigación es de tipo descriptivo, con un diseño de investigación 

participativa (IAP), ya que se abordó las temáticas de innovación, academia, 

emprendimiento y bono enfocado en una problemática en grupos vulnerables 

por la falta de empleo, desde la perspectiva general hasta llegar a las 

particularidades.

Para la recolección de información se parte de un análisis documental 

ELEOLRJU£ȴFR�TXH�SHUPLWD�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV��/DV�W«FQLFDV�TXH�VH�
DSOLFDURQ�VRQ�OD�HQFXHVWD�\�OD�ȴFKD�GH�REVHUYDFLµQ��/D�HQFXHVWD�IXH�DSOLFDGD�
D�ORV����EHQHȴFLDULRV�GHO�ERQR�GH�GHVDUUROOR�KXPDQR��%'+��TXH��D�VX�YH]��
VH�FRQYLHUWHQ�HQ�EHQHȴFLDULRV�GHO�&U«GLWR�GH�'HVDUUROOR�+XPDQR��&'+���HO�
instrumento se conformaba de 10 preguntas de opción múltiple, cada una con 6 

ítems de respuestas cerradas, fue desarrollada por la Unidad de Vinculación del 

ITI y validada por el Vicerrectorado de Innovación, Desarrollo e Investigación 

de la misma institución. La encuesta fue aplicada en los  a los usuarios del CDH 

correspondientes a las fase I y II, el proceso se lo desarrolla desde agosto de 

�����KDVWD�DEULO�GH�������SDUD�HO�FDVR�GH�ODV�ȴFKDV�REVHUYDFLµQ�VRQ�DSOLFDGDV�
por cada carrera involucrando a Marketing, Administración, Procesamiento 

de Alimentos y Contabilidad a lo largo de la gestión del punto de venta a los 

usuarios en cada visita, está conformada por varios parámetros relacionados 

D�DFFLRQHV�HQ�OD�RSHUDFLµQ�\�PDQHMR�GHO�VLWLR��DO�ȴQDO��HO�HVWXGLDQWH�JHQHUD�ODV�
recomendaciones de mejora inmediata, esto se realizó durante todo el proceso 

de ejecución del proyecto.    
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Resultados

Los proyectos y actividades de vinculación, permiten accionar entre los 
distintos aliados estratégicos que otorgan espacios de convivencia y cooperación 
con la realidad nacional, permitiendo el desarrollo integral en los estudiantes, 
despertando su lado sensible y de responsabilidad social, mediante el apoyo 
D�VHFWRUHV�YXOQHUDEOHV�TXH�VRQ�EHQHȴFLDULRV�GHO�%RQR�GH�'HVDUUROOR�+XPDQR��
teniendo una oportunidad para mejorar su calidad de vida, con el desarrollo de 
capacidades y procesos de empleabilidad, por medio de las Escuelas de Inclusión 
Económica.  El Tecnológico Universitario Internacional ITI, participa en procesos 
GH�FDSDFLWDFLµQ�W«FQLFD�D�ȴQ�GH�IRUWDOHFHU�ODV�HVWUDWHJLDV�SDUD�HO�PDQHMR�HIHFWLYR�
de los emprendimientos. (Tecnológico Internacional ITI, 2022 - 2023)

Figura 1. Trabajo de Vinculación colaborativo ITI – MIES

Nota. La figura representa el esquema de trabajo donde interactúan el ITI y el MIES en los 
procesos de Escuelas de Inclusión Económica, Impulso Violeta hasta llegar a la puesta en 
marcha del Punto de Venta o Isla Móvil. (Tecnológico Internacional ITI, 2022 - 2023)

Según la revista (Gestión Digital , 2019), Casi un millón de personas reciben 
HO�%RQR�GH�'HVDUUROOR�+XPDQR��%'+���ORV�YDORUHV�HQWUHJDGRV�GHSHQGHQ�GH�
las condiciones de pobreza por ingresos y consumo en las que se encuentran, 
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pasan por un proceso de evaluación. Aunque la mayoría de las personas que 
accede al Bono recibe $50, existen también condiciones tan precarias que 
HO�PRQWR�DVFLHQGH�KDVWD�ORV������FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�PHMRUDU�OD�VLWXDFLµQ�
familiar y romper con la trampa de la pobreza. Al Estado ecuatoriano el Bono 
de Desarrollo Humano le cuesta casi $622 millones anuales, 0,6% del Producto 
Interno Bruto (PIB). El Gobierno ha ofrecido incrementar en $15 el BDH para 
compensar la eliminación de los subsidios a los combustibles, los valores son 
bajos y se deben buscar estrategias para generar acciones que les permita 
contar con oportunidades para mejorar su situación económica.

Haciendo un comparativo de los distintos bonos y pensiones otorgados 
por el MIES, se puede analizar en la Tabla 3, los históricos correspondientes al 
PHV�GH�VHSWLHPEUH�GH�ORV�D³RV������������\�������HQ�OD�]RQD�GH�3ODQLȴFDFLµQ�
9, donde se muestra el incremento que sufre el BDH con relación al año 2020 
de pandemia, se mira consecuencias como el desempleo y la situación crítica 
vivida por los usuarios.

Tabla 3. Histórico de bonos y pensiones del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Año Mes
Bono de 

desarrollo 
humano

Bono de 
desarrollo 

humano con 
componente 

variable

Bono 
Joaquín 
Gallegos 

Lara

Pensión 
para 

adultos 
mayores

Pensión 
mis 

mejores 
años

Pensión para 
personas 

con 
discapacidad

Pensión 
toda 
una 
vida

Suma 
de 

bono 
1.000 
días

2020 Septiembre 7.848 292 2.614 3.614 8.041 1.473 2.260

2021 Septiembre 30.853 1.413 3.053 2.400 11.461 907 4.510

2022 Septiembre 29.505 5.940 3.155 347 12.223 182 4.969 1.080

Total 68.206 7.645 8.822 6.361 31.725 2.562 11.739 1.080

Nota. La tabla muestra un comparativo del número de bonos y pensiones que ha pro-
porcionado el MIES en el mes de septiembre de los años 2020, 2021 y 2022 en la zona 
de Planificación 9 Distrito Metropolitano de Quito. (Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, MIES, 2022)

Desde la experticia de la oferta académica del ITI se desarrollan talleres 
SUHSDUDWRULRV�SDUD�ORV�XVXDULRV�EHQHȴFLDULRV�GHO�%'+��TXH�GHVHDQ�DFFHGHU�DO�
CDH, que se presentan en la Tabla 4.
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Tabla 4. Cantidad de usuarios atendidos en las Escuelas de Inclusión Económica

Taller Carreras
Cantidad de 
beneficiarios

EIE Seguridad alimentaria 
Procesamiento de 

Alimentos 
20

EIE Educción financiera Contabilidad 22

EIE Alfabetización digital
Redes y 

Telecomunicaciones 
4

EIE Panadería artesanal y técnicas de servicio Gastronomía 12

IV Seguridad Alimentaria y preparación de alimentos 
Procesamiento de 

Alimentos 
22

Total  80

Nota. Se muestran los datos del total de usuarios beneficiarios del BDH que han partici-
pado en las EIE Fase II

(O�7HFQROµJLFR�8QLYHUVLWDULR�,QWHUQDFLRQDO�DVLVWLµ�D����EHQHȴFLDULRV�GHVGH�
junio 2022 hasta febrero 2023 que el proyecto se encuentra en ejecución, 
brindando conocimientos, habilidades y destrezas técnicas en varias líneas. 
'HQWUR�GH�OD�SODQLȴFDFLµQ�GH�OD�8QLGDG�GH�9LQFXODFLµQ�GHO�,7,�\�HO�0,(6��VH�
pretende incorporar al proyecto Isla Móvil a más usuarios ya capacitados, con 
herramientas para el manejo del espacio de comercialización, seleccionados 
GH�DFXHUGR�FRQ�HO�SHUȴO�GHO�HPSUHQGLPLHQWR�TXH�GHVDUUROODQ�

De las personas capacitadas en las EIE, en la primera fase 12 emprendedores 
han sido seleccionados para participar en el Punto de Venta, un espacio de 
comercialización donde los usuarios tienen entre 4 y 6 meses para capitalizarse, 
tener oportunidades para hacer contactos y mejorar sus emprendimientos 
mediante la comercialización inclusiva.

En lo posterior, se contribuye a la iniciativa del MIES al poner en marcha 
el Punto de Venta Permanente, donde los emprendedores seleccionados de 
los Distritos Norte, Centro y Sur de la zona 9, pueden ofertar sus productos 
permitiéndoles mejorar sus ingresos y calidad de vida, el mismo que se ubica en 
la Plataforma de Desarrollo Social en el sur de Quito, de acuerdo al estudio de la 
demanda analizada por el  (Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2021) 
UHSRUWD�TXH�GHQWUR�GH�OD�DȵXHQFLD�GH�SHUVRQDV�D�OD�3'6�DVLVWHQ�GLDULDPHQWH�
3500 funcionarios púbicos, 1000 personas que acceden a los servicios públicos 
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institucionales como de Registro Civil, Ministerio de Salud Pública, Servicio 
de Rentas Internas, convirtiéndose en el mercado potencial, arrancando con 
el modelo piloto con 12 emprendedores  y cada 4 meses rotando con nuevos 
EHQHȴFLDULRV�

Un diagnóstico participativo con el primer grupo de emprendedores se 
LGHQWLȴFDQ�SUREOHP£WLFDV�FRPR�

Figura 2 Problemáticas identificadas en el diagnóstico

Nota. Datos en relación con las problemáticas identificadas en el encuentro participativo 
entre los actores MIES, ITI. (Instituto Tecnológico Universitario Internacional ITI, 2022)

/D�)LJXUD���PXHVWUD�ODV�SUREOHP£WLFDV�LGHQWLȴFDGDV�\�ORV�SDU£PHWURV�TXH�
OOHYDURQ�D�HOODV���/D�SODQLȴFDFLµQ�GH�OD�9LQFXODFLµQ�GHO�,7,��GD�FRPR�UHVXOWDGR�
el trabajo en varias áreas para el manejo efectivo del punto de venta:

• Conocer su situación tributaria frente al Servicio de Rentas Internas 
(SRI), ya que toda actividad económica debe ser normada.

• Manejar procesos de toma de inventarios, llevando en forma 
adecuada el control, la diversidad de productos, los precios para la 
comercialización, controlar los stocks mínimos y máximos.

• Manejar un cierre de caja efectivo, llevando un control de las ventas 
de cada emprendedor.
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• Establecer estrategias de ventas, manejo de la imagen de producto, 
calidad en la atención y servicio al cliente. 

• Manejo de seguridad alimentaria, ya que el punto de venta cuanta 
con casi el 95% de productos alimenticios, es necesario contar con 
estándares para la manipulación adecuada, presentación personal, 
almacenamiento.

• Gestión del punto de venta tanto administrativo como operativo, 
WUDEDMR�HQ�HTXLSR��OLGHUD]JR��UHVROXFLµQ�GH�FRQȵLFWRV�

• Manejo de una marca para los emprendedores que ya tienen su 
SURGXFWR�GHȴQLGR�\�IRWRJUDI¯D�GH�SURGXFWR�

3RU�RWUR�ODGR��OD�)LJXUD���PXHVWUD�GDWRV�GHPRJU£ȴFRV�GH�ORV�HPSUHQGHGRUHV�
del punto de venta tanto las fases uno y dos. En el proceso han participado: dos 
hombres (1 desertó), mujeres cabezas de familia (algunas de ellas víctimas de 
algún tipo de violencia que participan activamente en los servicios del MIES), 
personas analfabetas, 1 menor de edad, y dos adultas mayores. Pocos usuarios 
cuentan con educación formal hasta nivel bachillerato.

Figura 3 Datos demográficos de los emprendedores del punto de venta  

Nota. La figura muestra los datos demográficos levantados en cuanto género, edad, esco-
laridad y producto comercializado, de las fases I y II del punto de venta en el año 2023.
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Si se realiza un comparativo entre la fase I y II se puede ver que el común 
denominador es la venta de comida dentro de los productos destacados están 
la venta de: papas, maní, tostado, sánduches, café, aguas, los productos no 
comestibles no son llamativos y se comercializan en forma esporádica. 

Tabla 5 Preguntas planteadas a los beneficiarios del punto de venta Fase I para 
conocer su percepción sobre emprender

Pregunta Opciones Porcentaje

Creación del Emprendimiento 

Anhelo 36%

Necesidad 55%

Lucro 9%

Lo que resalta de su producto 

Innovación 64%

Precio 27%

Facilidad de uso 9%

Retos para emprender 

Inversión 55%

Incertidumbre del futuro 36%

Mercado saturado 9%

Trabajo autónomo

Flexibilidad de tiempo 64%

Beneficio económico 27%

Ser su propio jefe 9%

Nota. Encuesta levantada por estudiantes de la carrera de Administración - ITI a los 
emprendedores Fase II, diciembre 2022

En el caso de los usuarios de la fase II, los productos ofertados son variados, 
sin embargo, de acuerdo con los reportes de venta los productos con más 
popularidad son los alimenticios se encuentran dentro de este ranking.
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Tabla 6. Productos más vendidos por emprendedor Fase II

Emprendedores Productos más vendidos Cantidad Vendida

1 
P1: Jugo de Naranja 39

P2: Habas de sal 21

2 
P1: Papa natural 68

P2: Cubrebocas 112

3 
P1: Mote con chicharrón 38

P2: Pastel 17

4 
P1: Yogurt con fruta 39

P2: Cevichocho 13

5
P1: Sánduche de pollo 87

P2: Jugo de coco 42

6 
P1: Copias 296

P2: Aguas sin gas 46

7
P1: Bolón 41

P2: Ensaladas de frutas 24

8 
P1: Empanadas de pollo 28

P2: Café 33

Nota. Información tomada de los reportes de Venta diaria manejadas por las emprende-
doras fase II, enero 2022

Para el seguimiento se establece un modelo donde el acompañamiento in 
situ marca el camino integrando a los emprendedores, estudiantes y docentes 
del ITI y los técnicos del MIES de los tres Distritos y planta Central en una 
primer Fase con el apoyo de las visitas y registro de novedades en la bitácora 
\�HQ�OD�IDVH�GRV�FRQ�XQD�ȴFKD�WLSR�FKHFN�OLVW��GRQGH�VH�YLVXDOL]D�ODV�DFFLRQHV�
que se cumplen, generando las respectivas recomendaciones, los pasos se 
SXHGHQ�YLVXDOL]DU�HQ�OD�ȴJXUD����HVWH�SURFHVR�SHUPLWH�KDFHU�FRUUHFFLRQHV�D�
tiempo y encaminar a cambios para mejorar la Gestión del Punto de Venta 
con los nuevos grupos.
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Figura 4. Modelo de Vinculación in situ para el seguimiento y acompañamiento de la 
gestión del Punto de Venta

Nota. Check list con relación a la experticia para el seguimiento y acompañamiento. 

Discusión y Conclusiones

(Q�ORV�SUR\HFWRV�WUDEDMDGRV�VH�KDQ�EHQHȴFLDGR�KDVWD�HO�D³R������IDVHV�,�
y II, 80 usuarios, de los cuales solo ha participado un hombre. Las mujeres 
aspiran a tener un espacio propio de comercialización en forma asociativa, 
VH�GHVWDFD�TXH�ORV�UHFXUVRV�D�ORV�TXH�DFFHGHQ�ODV�EHQHȴFLDULDV��GHEHU£Q�VHU�
DGPLQLVWUDGRV�\�UHJXODGRV�FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�VHU�HQ�HO�WLHPSR�DXWRVXVWHQWDEOHV�

La mayoría de los emprendimientos pertenecen al grupo vulnerable 
de pobreza y extrema pobreza, capacidades especiales, quienes inician el 
proyecto por necesidad con limitación de tiempo y poca inversión. La línea 
de preferencia son la producción de alimentos, muchos de ellos no aplican 
procesos de manipulación en su cadena de valor que recae en la imagen del 
producto frente al cliente. Como ITI se logra contribuir en mejorar procesos 
de comercialización inclusiva, para brindar oportunidades sin discriminación 
en pro de una mejora de calidad de vida para ellos y sus familias.

El desarrollo de la práctica de la función sustantiva de vinculación con 
la sociedad ha dado como resultado la aplicación de un modelo de gestión 
inclusivo, pertinente y enmarcado a la realidad de los grupos asistidos en 
procesos de Vinculación desde el diagnóstico, la ejecución, el acompañamiento 
hasta la aplicación de réplicas en nuevos grupos que serán parte de esta 
iniciativa de innovación social.
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