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RESUMEN: 
Este estudio presenta una revisión teórica sobre la contribución del emprendimiento social al 
desarrollo de las comunidades rurales del sureste de México, específicamente en los estados 
de Campeche y Yucatán, comunidades marginadas que emplean el emprendimiento social 
como herramienta para el mejoramiento de sus condiciones de vida y de bienestar. 

ABSTRACT
This study presents a theoretical review of the contribution of social entrepreneurship to the 
development of rural communities in southeastern Mexico, specifically in the states of Cam-
peche and Yucatán, marginalized communities that use social entrepreneurship as a tool for the 
improvement of their living conditions and well-being. 
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INTRODUCCIÓN

La relevancia del emprendimiento social en 
el desarrollo de las comunidades no solo se 
centra en el impacto económico que éste ge-

nera, sino en el enfoque hacia el bienestar 
social, ya que proporciona nuevos productos 
y servicios que cubren necesidades básicas 
que no han sido atendidas por las institucio-
nes públicas, buscando mejorar la calidad de 
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vida de sus habitantes (Saavedra-García et 
al., 2020).

A pesar de diversas iniciativas en sectores 
clave, el impacto del emprendimiento social 
en el desarrollo del sureste mexicano sigue 
siendo un tema poco explorado. La efecti-
vidad de estos esfuerzos, especialmente en 
términos de inclusión social, reducción de la 
desigualdad y promoción de un desarrollo 
económico sostenible, no ha sido suficiente-
mente estudiada. La falta de estudios empíri-
cos que validen el papel del emprendimiento 
social en la región del sureste mexicano difi-
culta la creación de políticas públicas y pro-
gramas de apoyo que potencien su impacto. 
Entonces, surgen las siguientes preguntas de 
investigación: ¿Cómo contribuye el empren-
dimiento social al desarrollo de comunida-
des rurales del sureste mexicano? ¿Cuáles 
son los factores clave que potencian o limi-
tan su impacto?

El objetivo de este estudio es verificar la con-
tribución del emprendimiento social al desa-
rrollo de las comunidades rurales del sureste 
de México, específicamente en los estados 
de Campeche y Yucatán, regiones que en-
frentan retos socioeconómicos particulares 
debido a su limitada industrialización y al 
acceso a programas de apoyo gubernamen-
tal en torno al emprendimiento local. Los 
resultados obtenidos contribuirán al diseño 
de políticas públicas más eficientes y al for-
talecimiento de programas que impulsen el 
emprendimiento como una estrategia clave 
para el desarrollo local.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Emprendimiento
El emprendimiento se define como la crea-
ción y gestión de nuevos negocios que im-
pulsan la economía al introducir productos 
innovadores y redirigir recursos hacia sec-
tores emergentes, transformando ideas en 
bienes y servicios demandados (GEM [Global 
Entrepreneurship Monitor], 2023). Desem-
peña un papel clave en la economía global. A 
nivel internacional, se calcula que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPymes) 
representan el 90% de las empresas, gene-

rando 70% de empleos a nivel mundial, y 
usualmente son lideradas por emprendedo-
res (Williamson et al., 2021). Por su parte, la 
Secretaría de Economía (2024) ratifica que 
el emprendimiento es fundamental para 
la economía mundial, y que en Méxi-co 4.7 
millones de MiPymes impulsan la economía, 
aportando el 52% de los ingresos, emplean-
do a 27 millones de personas, lo que equiva-
le al 68.4% del empleo nacional.

Emprendimiento social y tradicional
Gómez et al. (2022) mencionan que el em-
prendimiento social y el tradicional se dife-
rencian principalmente por su enfoque y 
objetivo. Mientras que el emprendimiento 
tradicional se centra en generar beneficios 
económicos sostenidos a largo plazo para 
con ello alcanzar el éxito financiero, el em-
prendimiento social combina la generación 
de ingresos con un compromiso profundo 
hacia el bienestar social (Rivas-Ugalde et al., 
2024), por lo que no solo se enfoca en la ren-
tabilidad, sino que prioriza la resolución de 
problemas sociales, teniendo como objetivo 
principal generar un impacto positivo en la 
sociedad (Vázquez, 2023).

Hill y Boutaleb (2023) indican que el aspecto 
social, con relación al emprendimiento, ha 
cobrado mayor protagonismo, especialmen-
te a raíz de las preocupaciones generadas 
por la pandemia. Los emprendedores han 
redirigido su atención a temas sociales como 
el acceso a la educación, la salud, la seguri-
dad, la inclusión, la vivienda, el transporte y 
la calidad de vida, tanto en el hogar como en 
el trabajo.

Emprendimiento social en México y en el 
sureste del país
En México, el emprendimiento social se 
presenta como una herramienta clave para 
abordar diversos problemas económicos, 
sociales y ambientales, tales como la pobre-
za, la desigualdad, el desempleo y la falta de 
acceso a servicios básicos. La ANDE [Aspen 
Network of Development Entrepreneurs] 
(2021) indica que esta situación es particu-
larmente relevante en el sureste de México, 
donde históricamente ha existido un menor 
apoyo gubernamental hacia los empren-
dimientos locales. Esto ha provocado que 
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una mayor proporción de la población en 
esa región se encuentre en condiciones de 
pobreza, lo que resalta la importancia del 
emprendimiento como motor potencial del 
desarrollo económico.

El sistema de apoyo para emprendedores en 
el sur y sureste de México se encuentra poco 
desarrollado y no cubre adecuadamente la 
variedad de servicios necesarios para que las 
y los emprendedores enfrenten los desafíos 
de iniciar y expandir un negocio. En particu-
lar, los emprendedores de zonas rurales de 
estas regiones enfrentan varios obstáculos 
clave, entre los cuales destacan la falta de 
financiamiento disponible, de conectividad, 
de capacitación y educación de calidad, de 
un apoyo adecuado y de un ecosistema ro-
busto, así como la complejidad lingüística 
y cultural, entre actores urbanos y rurales 
(ANDE, 2021).

METODOLOGÍA

El presente estudio consistió en una inves-
tigación documental, fundamentada en el 
análisis crítico de diversas fuentes publicadas 
que abordan el impacto del emprendimiento 
social en el desarrollo del sureste de México, 
abarcando Campeche y Yucatán. Los criterios 
de inclusión establecidos contemplaron estu-
dios empíricos centrados específicamente en 
el emprendimiento social en México y especí-
fica-mente en el sureste del país, disponibles 
tanto en español como en inglés, publica-
dos entre 2019 y 2024, asegurando la incor-
poración de información actual y relevante. 
Se excluyeron deliberadamente opiniones o 
artículos editoriales de medios de comunica-
ción que no contaran con un respaldo teórico 
o evidencias empíricas.

Se realizó una búsqueda sistemática de do-
cumentos científicos en las bases de datos 
bibliográficas nacionales e internaciona-
les como Redalyc, SciELO, Scopus y Google 
Académico. Adicionalmente, se consultaron 
informes gubernamentales de dependen-
cias como el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) y Secretaría de Economía, 

así como de reportes del Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM). Los términos clave 
empleados para realizar la investigación se 
hicieron a través de los motores de búsque-
da avanzada que incluyeron combinaciones 
de: “emprendimiento”, “emprendimiento 
so-cial”, “economía social”, “desarrollo eco-
nómico”, “inclusión social”, “desarrollo so-
cial”, “emprendimiento en México”, “sureste 
mexicano”, “desarrollo local”, “MiPy-mes” y 
conceptos relacionados.

El análisis se centró en examinar los resul-
tados de estudios previos sobre el em-
prendimiento social, comenzando con un 
enfoque general que incluyó antecedentes 
y el impacto del emprendimiento en el de-
sarrollo socioeconómico, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. Posteriormente, se 
dirigió el análisis hacia el emprendimiento 
social como una nueva forma de emprender 
enfocada en el cambio social y económico 
de la región del sureste de México, especial-
mente Campeche y Yucatán, identificando 
elementos y factores clave que influyen en 
las condiciones del emprendimiento social y 
su impacto en el desarrollo del sureste mexi-
cano. Este enfoque permitió obtener una 
comprensión integral de la relación entre el 
emprendimiento social y el desarrollo socio-
económico del sureste.

RESULTADOS 

La Economía Social en México permite el be-
neficio y la integración de sectores margina-
dos al mercado, basándose en nuevas formas 
de producción establecidas en la Constitución 
Mexicana de 1917 a través del Artículo 25 (La-
bra, 1988 citado por INEGI, 2022a). Dentro de 
este marco, el emprendimiento social busca 
satisfacer las necesidades de los sectores vul-
nerables mediante la creación de valor social 
y soluciones innovadoras. Además, gestiona 
eficientemente los recursos para garantizar 
su sostenibilidad financiera, priorizando el 
impacto social y asumiendo riesgos en pro-
yectos que no pueden ser rentables inicial-
mente (Saavedra-García et al., 2020).

Pobreza en México
La situación de pobreza en México ha ex-
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perimentado variaciones significativas en los 
últimos años. Durante el periodo de 2016 
a 2018 se registró una leve disminución en 
los niveles de pobreza. Sin embargo, entre 
2018 y 2020 la pandemia de COVID-19 tuvo 
un impacto profundo en la economía y las 
condiciones sociales del país, provocando un 

aumento en los índices de pobreza. Pese a 
que los efectos de la pandemia continuaron 
afectando algunos indicadores sociales en el 
2022, se observó una reducción general en 
la po-breza, con una disminución del 7.6% 
(CONEVAL, 2022), lo que puede observarse 
en la Figura 1.

Figura 1: Evolución de la pobreza en México
Nota: Adaptado de Medición de la pobreza en México, por CONEVAL, 2022.  

Como se observa en la Figura 2, los estados 
de Campeche y Yucatán experimentaron 
tendencias similares en cuanto a la pobre-
za. En 2020, la pandemia provocó un incre-
mento en los niveles de pobreza en ambos 
estados. Sin embargo, para 2022 se observó 
una reducción moderada, aunque con una 
lenta recuperación. A pesar de esta mejora, 
la pobreza extrema continúa siendo un reto 

crítico, especialmente en las zonas rurales y 
marginadas de estos estados. Asimismo, el 
Banco Mundial (2024, citado por Programas 
para el Bienestar, 2024) destaca que durante 
el Sexenio del Presidente López Obrador se 
redujo la pobreza en el país, que paso de 34.3 
millones de personas en 2018 a 24.7 millo-
nes en el 2023, lo que indica que 9.5 millones 
de mexicanos salieron de la po-breza a razón 

Figura 2: Evolución de la pobreza en Campeche y Yucatán
Nota: Adaptado de Medición de la pobreza en México, por CONEVAL, 2022.
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del incremento en el salario mínimo sosteni-
do y del modelo del “Humanismo Mexicano”, 
fundamentada principalmente por los “Pro-
gramas para el Bienestar” que consiste en 
transferencias condicionadas. Sin embargo, 
la dependencia a estos programas presen-
ta un punto negativo a destacar, ya que los 
beneficiarios se acostumbran a este tipo de 
apoyos. Esto significa que dichos progra-mas 
sacaron a esas personas de la pobreza, pero 
no las hicieron productivas, sino dependien-
tes del apoyo gubernamental, lo que puede 
resultar en problemas económicos y sociales 
futuros ya que aumenta la vulnerabilidad de 
esa parte de la población ante cambios eco-
nómicos nacionales e internacionales.  
 
Desigualdades socioeconómicas y econo-
mía social
En el caso de las desigualdades socioeco-
nómicas, Batún-Guerrero et al. (2021) men-
cionan que la zona central de la península 
de Yucatán, caracterizada por su enfoque 
rural y actividades agropecuarias menoni-
tas y campesinas, es también el hogar de 
gran parte de la población maya yucateca. 
Sin embargo, ésta presenta los menores 
niveles de desarrollo y escaso potencial de 
crecimiento en comparación con las áreas 
costeras que muestran un mayor potencial 
de desarrollo. Como referencia, en el vecino 
estado de Quintana Roo, este crecimiento 
está impulsado principalmente por el turis-
mo, mientras que en Campeche se debe a las 
actividades portuarias, petroleras y políticas 
de municipios como Carmen, Champotón y 
Campeche. En Yucatán, el desarrollo se con-
centra en Mérida, la capital, y en Valladolid, 
un importante destino turístico por su cerca-
nía a Chichen Itzá y Puerto Progreso.

Según el INEGI (2022b), en 2018 la economía 
social representó un aporte importante al 
PIB de México, alcanzando los 354,706 mi-
llones de pesos, lo que equivale al 1.6% del 
PIB nacional. Los ejidos contribuyeron con el 
70.7% de ese total. En cuanto al empleo, la 
economía social generó 1,751,695 puestos 
de trabajo remunerados, representando el 
4.5% del total de empleos en el país.

De acuerdo con el Artículo 4 de la Ley de 
la Economía Social y Solidaria en México, 

el sector social de la economía está consti-
tuida por diversas formas de organización 
social, tales como ejidos, comunidades, or-
ganizaciones de trabajadores, sociedades 
cooperativas y empresas que pertenecen 
mayoritariamente o en su totalidad a los tra-
bajadores. Además, abarca cualquier forma 
de organización que se encargue de la pro-
ducción, distribución y consumo de bienes y 
servicios esenciales para la sociedad (Ley de 
la Economía Social y Solidaria, 2019).

El INEGI (2022c) señala que el número to-
tal de empresas sociales registradas en los 
estados de Campeche y Yucatán asciende a 
250, distribuidos equitativamente entre am-
bos estados: 124 en Campeche y 126 en Yu-
catán, esto sin contar los ejidos. En Yucatán, 
la mayoría de éstas son microempresas que 
emplean de 1 a 10 per-sonas, representan-
do el 54% del total. Le siguen las pequeñas 
empresas, que emplean entre 11 y 30 per-
sonas, con un 32%, y finalmente las media-
nas empresas, que emplean entre 31 a 250 
personas, con un 14%. Asimismo, en Cam-
peche predominan las microempresas, pues 
representan el 52% y emplean entre 1 a 10 
personas, seguidas por las pequeñas empre-
sas, con un 41% y que emplean de 11 a 30 
perso-nas.  Luego están las medianas, que 
re-presentan el 7%, empleando de 31 a 100 
personas.  Esto puede observarse en la Tabla 
1 (página siguiente). 

De acuerdo con el INAES [Instituto Nacio-nal 
de la Economía Social] (2021) se identifican 
un total de 203 empresas de economía social 
y solidaria en el estado de Campeche y 229 
en Yucatán. En ese sentido, considerando el 
Artículo 4 de la Ley de la Economía Social y 
Solidaria en México, se estima que existen 
432 en los estados mencionados. Estas ci-
fras brindan una perspectiva clara sobre la 
distribución y magnitud del emprendimiento 
social en ambos estados, destacando la rele-
vancia de este tipo de organizaciones en el 
desarrollo económico regional. 

Emprendimiento y situación económica
Como parte del análisis general sobre el 
emprendimiento, el GEM (2023) analiza el 
entorno social, cultural y económico de las 
empresas a través de las Condiciones Mar-
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co de Emprendimiento (EFC por sus siglas en 
inglés). Estas condiciones, que varían según 
la economía, pueden facilitar o dificultar la 
creación y el crecimiento de nuevas empre-
sas. Factores clave como el acceso a capital 
de riesgo y la infraestructura para la innova-
ción permiten la expansión empresarial a ni-
vel internacional. Sin embargo, las EFC favo-
rables no siempre se correlacionan con altos 
niveles de actividad emprendedora, ya que 
su efectividad depende de la disponibilidad 
de recursos y del valor cultural otorgado al 
emprendimiento (Bosma et al., 2021). 

En cuanto a la economía mexicana, se ob-
servó una desaceleración reflejada en una 
caída del 3% en la tasa anual de crecimiento 
del PIB durante el primer trimestre de 2023. 
De las condiciones marco evaluadas, tres 
fueron calificadas por expertos como acep-
tables y con la infraestructura como la más 
sólida, mientras que la educación empren-
dedora en escuelas fue identificada como la 
más deficiente, lo que puede observarse en 
la Figura 3. 

El entorno empresarial en México enfrenta 
desafíos importantes, especialmente en la 
creación y supervivencia de nuevas empre-
sas, las cuales se ven afectadas por la alta in-
formalidad en los negocios. En respuesta, el 
Gobierno Federal está implementando me-
joras fiscales para facilitar la formalización 

de pequeñas empresas (Amorós et al., 2023).

Emprendimiento social en el sureste de 
México
En Escárcega, en el estado de Campeche, el 
estudio "Emprendimiento social como es-
trategia de integración al proyecto del Tren 
Maya", realizado con 14 empresas sociales 
(Arciga-Osuna, 2022), destaca que el 43% 
de los emprendedores inician sus proyectos 
para mejorar o complementar el ingreso fa-
miliar. La principal limitante que enfrentan es 
la falta de financiamiento, mencionada por el 
23% de los encuestados, lo que lleva al 57% a 
utilizar sus ahorros para iniciar sus negocios. 

Lo anterior coincide con lo que plantea la 
ASEM [Asociación de Emprendedores de Mé-
xico] (2023) donde se indica que 64% de las 
empresas no ha recibido apoyo por parte de 
instituciones públicas o privadas, por lo que 
el 76% de los emprendimientos cierran en 
los primeros tres años de operación debi-
do a la falta de financiamiento. Asimismo el 
57% de las y los emprendedores no conocen 
los programas públicos de apoyo empresa-
rial, de manera que el 58.6% ha recurrido a 
créditos o prestamos, de los cuales mayor-
mente utilizan recursos propios de los socios 
(54.4%).

Respecto a los beneficios sociales, el 18% de 
los emprendedores del estudio señalan la 

Cantidad de personal ocupado Entidad Federativa
Campeche                        Yucatán

1 a 5 personas         32   44

6 a 10 personas         32   24

11 a 30 personas         51   41

31 a 50 personas          7    7

51 a 100 personas         2    4

101 a 250 personas         0    6

Total         124                126

Tabla 1: Número de empresas sociales en Campeche y Yucatán 2022
Nota: Adaptado de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), por INEGI, 
2022c.
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creación de empleo como su mayor aporte, 
mientras que otro 18% destaca el fortaleci-
miento de la economía local. Además de que 
el 93% de éstos utiliza materia prima local. 
La mayoría de las empresas emplea entre 1 
y 10 personas, aunque algunas llegan a te-
ner hasta 100 empleados. Estos resultados 
reflejan la importancia del emprendimiento 
social como herramienta para mejorar las 
condiciones de vida en la región, a pesar de 
los obstáculos financieros.

En Yucatán, Cab-Pech et al. (2021) entre-
vistaron a 92 mujeres emprendedoras de 
comunidades con dificultades sociales y eco-
nómicas, con el objetivo de analizar cómo 
aprovechan la Internet para hacer crecer 
sus negocios. Los resultados revelan que, 
a pesar de las limitaciones geográficas y fi-
nancieras, estas mujeres han comenzado a 
utilizar esta herramienta informática para 
ampliar su mercado y mejorar sus ventas, 
por lo que el 70% de las artesanas destaca 
que es una herra-mienta importante para 
sus actividades. Esto ha resultado no solo en 
un incremento en sus ingresos, sino también 
en un mayor control e independencia en la 
gestión de sus emprendimientos. Sin embar-

go, la falta de conocimientos para el mane-
jo de tecnología e Internet sigue siendo un 
reto, por lo que el estudio pone énfasis en 
la importancia de la capacitación en compe-
tencias digitales. Además, la desigualdad en 
el acceso a Internet sigue siendo una barrera 
para el desarrollo de muchas de estas muje-
res emprendedoras. 

Es necesario implementar estrategias para 
que la actividad artesanal sea atractiva como 
medio de vida, ya que las nuevas generacio-
nes, es decir, los hijos y nietos de los artesa-
nos, no están interesados en continuar con la 
actividad, por lo que existe el peligro de que, 
en el largo plazo, tienda a desaparecer, que-
dando en manos de inversionistas, ya sea fa-
bricantes o comerciantes, que desarrollen la 
actividad artesanal únicamente por negocio, 
sin interés por preservar las tradiciones de la 
región (Santos-Valencia et al., 2013). Por ello, 
se propone que las instituciones guberna-
mentales desarrollen proyectos enfocados 
en el mejoramiento de las condiciones de 
emprendimiento de las mujeres. 

El emprendimiento social es un tema rela-
tivamente reciente en México, y aunque 

Figura 3: Calificaciones de los expertos sobre las condiciones marco empresariales de México 2023
Nota: Adaptado de Global Entrepreneurship Monitor 2023/2024 Global Report: 25 Years and Gro-
wing (p.154), por Amorós et al., 2023
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existen estudios previos sobre sus antece-
dentes, en el sureste del país se encuentra 
poco desarrollado. La presente investiga-
ción, enfocada específicamente en el em-
prendimiento social y el papel que tiene en 
relación con el desarrollo de comunidades 
rurales, es limitada.  Esto representa un de-
safío para evaluar su verdadera influencia en 
el crecimiento regional.  De esta manera, el 
apoyo gubernamental resulta fundamental 
para fortalecer el emprendimiento social y 
maximizar su impacto en la comunidad (Doh, 
2020; Ogbo et al., 2019).

Experiencia de emprendimiento social en 
otros contextos
A continuación se presentan experiencias en 
otros contextos, como en Corea del Sur, Ni-
geria y Colombia, donde se identifican facto-
res clave, así como los principales resultados 
en cuanto al desarrollo socioeconómico.

Emprendimiento social en Corea del Sur
A nivel internacional, Doh (2020) destaca que 
en Corea del Sur existe una correlación posi-
tiva entre el emprendimiento social impulsa-
do por el gobierno, y el desarrollo económico 
regional. Se identifican factores como el ca-
pital físico, humano y de conocimiento, junto 
con el emprendimiento, que son clave para 
el crecimiento regional. En este contexto, los 
resultados indicaron que hubo un aumento 
en el PIB per cápita regional a medida que 
incrementó el número de empresas sociales, 
por lo que se concluye que la creación de 
empresas sociales representa un factor cla-
ve en el desarrollo económico regional. Ade-
más, se propone que las políticas pú-blicas 
se centren en promover el emprendimiento 
social, ya que el apoyo gubernamental con-
tribuye a la creación de empleo y al desarro-
llo económico.

Emprendimiento social en Nigeria
Por otro lado, Ogbo et al. (2019), en un estu-
dio realizado en Nigeria, encontraron que el 
principal obstáculo para el emprendimiento 
es el acceso a servicios financieros, segui-
do por la falta de educación empresarial y 
desventajas competitivas, así como falta de 
apoyo gubernamental y escasez de mano de 
obra calificada. Sin embargo, las nuevas ten-
dencias se cen-tran en el uso de redes socia-

les, el papel de la tecnología, el aumento de 
donacio-nes descentralizadas y las asociacio-
nes intersectoriales, así como el impulso del 
gobierno hacia el crecimiento y desarrollo de 
las MiPymes, con el objetivo de pro-mover 
una economía inclusiva.

Emprendimiento social en Colombia
En Colombia se llevó a cabo un estudio en 
que se encuestó a 270 empresas sociales 
(Vázquez, 2023), así como de asociaciones 
sin fines de lucro. Entre sus principales ha-
llazgos se identificó que el éxito de las em-
presas sociales se debe al aumento en el in-
terés por promover un desarrollo sostenible 
en el ámbito económico, social y ambiental, 
así como por la creciente responsabilidad 
social tanto de los ciudadanos como de las 
empresas. Un factor clave ha sido el apoyo 
del gobierno mediante políticas públicas, fi-
nanciamiento y programas de formación.

DISCUSIÓN 

El emprendimiento social brinda nuevas 
oportunidades para el desarrollo de las co-
munidades rurales del sureste mexicano, 
especialmente en los estados de Campeche 
y Yucatán, donde existen condiciones me-
nos favorecidas. Asimismo, se destaca que 
los emprendimientos sociales contribuyen a 
generar empleo y satisfacer las necesidades 
locales mediante la creación de productos y 
servicios al trabajar de manera colectiva, por 
lo que se promueve la cohesión social, el in-
tercambio de conocimientos y se contribuye 
al cambio social, tal como indican Flores-No-
velo et al. (2024).

El análisis realizado permite conocer el papel 
que desempeña el emprendimiento social 
en el desarrollo de las comunidades rurales 
del sureste de México. No obstante, la re-
visión de la literatura muestra que existen 
limitaciones en los estudios sobre empren-
dimiento social en esta región del sureste 
mexicano, particularmente en las comunida-
des rurales, donde prevalecen altos niveles 
de pobreza y marginación, lo cual coincide 
con la ANDE (2021) y CabPech (2021).

A nivel internacional, el emprendimiento 
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social ha demostrado ser una herramienta 
efectiva para fomentar el desarrollo regio-
nal, especialmente en zonas con limitacio-
nes en infraestructura y escaso apoyo guber-
namental. En ese sentido, Tien et al. (2019) 
destacan que mientras el emprendimiento 
comercial crece rápidamente impulsado por 
el espíritu emprendedor, el emprendimien-
to social en áreas marginadas requiere de 
mayores inversiones y mejoras para lograr 
un desarrollo sostenible y reducir la des-
igualdad entre regiones. Con relación a lo 
anterior, el sureste mexicano presenta una 
situación similar debido a la falta de respaldo 
por parte de instituciones públicas hacia los 
emprendimientos sociales.

La propuesta de Arciga-Osuna (2022) indica 
que el emprendimiento social ha tenido un 
papel fundamental en el desarrollo local y en 
el mejoramiento de las condiciones de vida, 
sirviendo como un medio de conexión entre 
iniciativas comunitarias y proyectos de in-
fraestructura, por lo que promover políticas 
públicas en torno al emprendimiento social 
permite el desarrollo comunitario. Sin em-
bargo, pese a la importancia del impacto so-
cial en el emprendimiento social, compren-
der su papel en las comunidades rurales del 
sureste de México requiere evaluar dicho 
impacto. Por ello Rawhouser et al. (2019) 
mencionan que los métodos para medir el 
impacto social aún están poco desarrolla-
dos tanto en la teoría como en la práctica. 
En consecuencia, es necesario definir métri-
cas claras que tomen en cuenta todos los 
aspectos del impacto social para conocer el 
impacto que tiene el emprendimiento social 
en esas zonas.

En el caso colombiano citado por Vázquez 
(2023), en contraste con el sureste de Mé-
xico, las comunidades rurales mexicanas 
tienen gran potencial para desarrollar pro-
ductos y servicios innovadores que satisfa-
gan sus propias necesidades, pero requieren 
de un mayor apoyo institucional y financie-
ro. Además, la cultura emprendedora en el 
sureste de México se encuentra poco desa-
rrollada y necesita ser fortalecida a través de 
políticas y programas de capacitación adap-
tados a las condiciones locales. Lo anterior 
coincide con lo que plantea The World Bank 

(2024), donde se destaca que México debe 
mejorar su infraestructura, el entorno em-
presarial, facilitar el acceso a financiamien-
to de las MiPymes, mejorar la prestación de 
servi-cios públicos y fortalecer el marco de 
competencia con el objetivo de impulsar la 
competitividad y revitalizar la productividad.

En el contexto artesanal de Campeche y Yu-
catán, el emprendimiento social se ve impul-
sado por factores como la fuerza de volun-
tad, la creatividad, la ambición, el espíritu de 
sacrificio y la necesidad económica, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
familias. Sin embargo, la falta de consolida-
ción de estos emprendimientos se ve refle-
jada en que las ventas solo logran cubrir los 
costos de producción, lo que limita su impac-
to socioeconómico (González et al., 2019). 
Por lo tanto, es fundamental implementar 
pro-gramas de capacitación que mejoren el 
desempeño de los emprendimientos socia-
les. Además, es importante crear sinergia 
entre las instituciones gubernamentales, em-
presariales, académicas y de la Sociedad Civil 
para el diseño e implementación de estrate-
gias que permitan que las nuevas generacio-
nes en la zona vean las artesanías como una 
forma de vida sostenible cultural, económica 
y medioambientalmente, evitando la desa-
parición de la actividad o su pase a manos 
ajenas a la zona, tal como advierten Santos-
Valencia et al. (2013). La artesanía debe verse 
co-mo una forma de vida y expresión de la 
cultura, no como un mero negocio.

CONCLUSIONES

Del análisis presentado se evidencia que el 
emprendimiento social es un factor clave en 
el impulso del desarrollo regional. En las co-
munidades del sureste mexicano en estudio 
ha demostrado ser una herramienta clave 
para el desarrollo socioeconómico. A través 
del emprendimiento social, los pobladores 
han logrado aprovechar los recursos locales 
para crear negocios que no sólo generen in-
gresos, sino que también aporten un benefi-
cio social. Uno de los principales impactos es 
la creación de empleos directos e indirectos, 
ya que no solo se contratan trabajadores den-
tro de las empresas sociales, sino que tam-
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bién se fomenta la creación de oportunidades 
laborales a través de la cadena de suministro 
y la contratación de proveedores locales.

Otro aspecto relevante es que el empren-
dimiento social favorece el bienestar de las 
comunidades al brindar más formas de ge-
nerar ingresos, lo que permite mejorar las 
condiciones de vida de las personas y evi-
ta que sus habitantes tengan que migrar a 
otros estados, o inclusive al extranjero, en 
busca de oportunidades empleos. 

En el contexto de las comunidades rurales, 
caracterizadas por limitadas oportunidades 
laborales y el difícil acceso a servicios básicos 
de infraestructura y financiamiento, este tipo 
de emprendimiento proporciona soluciones 
innovadoras para atender las necesidades 
sociales y económicas que inquietan a la po-
blación. Así, el emprendimiento social en el 
sureste mexicano impulsa la cohesión comu-
nitaria al integrar a una serie de actores en 
pro-yectos que buscan un impacto positivo 
en la sociedad, promoviendo la inclusión so-
cial y reduciendo la pobreza, lo que concuer-
da con la propuesta de Arciga-Osuna (2022) 
en cuanto a su importancia para el mejora-
miento del nivel de vida de los beneficiarios.

Los apoyos gubernamentales, de la inicia-
tiva privada, el sector académico y de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil son im-
portantes para el emprendimiento social, ya 
sea para la gente que desee llevar a cabo un 
emprendimiento en su comunidad, como 
para que los externos a dichas comunida-
des animen a la gente de las comunidades a 
emprender.  Se trata de usar los recursos in-
teligentemente, no de crear dependencia de 
la gente hacia las fuentes de recursos. Como 
indican Bosma et al. (2021), la efectividad de-
pende de recursos, pero también del valor 
cultural que se da al emprendimiento.

Por otro lado, se identificaron ciertas limita-
ciones en la capacidad para medir el impacto 
real del emprendimiento social en la crea-
ción de empleo debidas a la falta de estudios 
suficientes que aborden el tema a profundi-
dad. Sin embargo, el emprendimiento social 
se encuentra en una etapa de desarrollo en 
el sureste mexicano. 

El incremento de estos emprendimientos 
evidencia que la sociedad está interesada en 
nuevas formas de organización enfocadas 
hacia en el bienestar común, por lo que la 
creación de emprendimientos sociales pro-
porciona efectos positivos en la economía 
local. Además, los estudios analizados en 
esta investigación confirman que las perso-
nas recurren al emprendimiento social como 
herramienta para obtener ingresos aprove-
chando los recursos locales y para mejorar 
las condiciones de sus respectivas comuni-
dades. En este contexto, el estudio también 
destaca la importancia teórica de considerar 
el emprendimiento social como una herra-
mienta indispensable que las comunidades 
emplean para abordar problemas sociales 
no resueltos y, a su vez, generar ingresos 
para contribuir al desarrollo comunitario.

En cuanto a los factores que potencian y limi-
tan el impacto del emprendimiento social, se 
identificó que las principales barreras son la 
falta de apoyo gubernamental en términos de 
asistencia, capacitación y financiamiento, pero 
también falta de cultura emprendedora y ma-
nejo de finanzas personales. Por otro lado, los 
factores que impulsan el desarrollo del em-
prendimiento social incluyen la existencia de 
necesidades sociales insatisfechas, así como el 
capital humano, el social y el intelectual exis-
tente para resolverlas. También se cuenta con 
asistencia gubernamental, así como con la in-
fraestructura tecnológica disponible. 

Aunado a lo anterior, el GEM 2023/2024 Glo-
bal Report identifica varios factores clave 
para fomentar un entorno empresarial favo-
rable en los más de 100 países que participan 
en el estudio, incluido México, como el acce-
so a financiamiento, el apoyo gubernamen-
tal, la educación empresarial en escuelas y 
universidades, el enfoque en investigación y 
desarrollo, y una infraestructura comercial y 
profesional adecuada. Estos elementos de-
ben ser adaptados y aplicados al contexto 
comunitario para promover de manera efec-
tiva el emprendimiento social mediante polí-
ticas gubernamentales (GEM, 2023).

Finalmente, se concluye que el empren-
dimiento social contribuye al desarrollo de 
las comunidades rurales, especialmente las 
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vulnerables, mediante la creación de nue-
vos empleos directos e indirectos al propor-
cionar nuevas maneras de solucionar los 
problemas socioeconómicos que afectan a 
la comunidad. Además, se promueve la co-
hesión social con la participación de todos 
los integrantes y se contribuye al desarrollo 
local, convirtiéndose en un factor clave para 
el impulso del desarrollo sostenible. En este 
sentido, el emprendimiento social brinda 
nuevas oportunidades para las comunida-
des, aunque el acceso a financiamiento y la 
falta de capacitación para el manejo de esos 
recursos limitan su crecimiento.

Este estudio resalta la importancia del em-
prendimiento social como motor de desa-
rrollo en futuras investigaciones, destacando 
la creación de nuevas oportunidades de em-
prendimiento con un enfoque en el bienestar 
social como elemento clave para el desarrollo 
sostenible de las comunidades rurales. Asimis-
mo, se recomienda elaborar un estudio empí-
rico, centrado en las comunidades rurales del 
sureste mexicano, para analizar con mayor 
profundidad el impacto del emprendimiento 
social en el desarrollo socioeconómico.
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