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Resumen 

Este estudio analiza los factores del entorno empresarial que influyen en la actividad de las 

micropymes turísticas rurales dirigidas por mujeres en Costa Rica. Basándonos en la teoría institucional, 

se seleccionaron elementos institucionales formales (capital humano, barreras burocráticas, 

financiación, apoyo gubernamental) e informales (códigos de conducta, normas sociales, papel familiar) 

que influyen en la actividad empresarial femenina. Se realizó un análisis comparativo cualitativo difuso 

(fsQCA) a una muestra de 28 mujeres empresarias turísticas rurales costarricenses para conocer las 

interacciones entre dichos factores que afectan a la generación de ganancias. Los resultados de la 

investigación revelan cinco configuraciones diferentes que conducen a bajas o nulas ganancias en la 

actividad empresarial femenina. Los factores formales (barreras burocráticas y bajos niveles de capital 

humano), combinados con la presencia o la ausencia de otros factores institucionales tanto formales 

como informales representan una condición crítica vinculada con la baja o nula generación de ganancias. 

Las implicaciones teóricas de esta investigación contribuyen al conocimiento de los elementos 

institucionales formales e informales que afectan el crecimiento de las empresas dirigidas por mujeres 

en el sector turístico rural costarricense, y en las implicaciones prácticas, contribuye al fortalecimiento 

de la actividad empresarial femenina.  
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Abstract 

This study analyzes the factors that influence the activity of established rural tourist MSMEs led 

by women in Costa Rica. Based on institutional theory, formal (human capital, bureaucratic barriers, 

access to financing and government support) and informal (codes of conduct, social norms and expected 

family roles) institutional elements influencing female entrepreneurial activity were selected. A fuzzy 

qualitative comparative analysis (fsQCA) was performed on a sample of 28 Costa Rican rural tourist 

businesswomen to find out the interactions between these factors affecting the generation of profits. The 

research results reveal five different configurations that lead to low or zero profits in female 

entrepreneurship. Formal factors (bureaucratic barriers and low levels of human capital), combined with 

the presence or absence of other institutional factors, both formal and informal, represent a critical 

condition linked to the low or no generation profits in these ventures. The implications of this research 

contribute to the knowledge of the formal and informal institutional elements affecting the growth of 

women-led businesses in the Costa Rican rural tourism sector, and to the strengthening of female 

business activity. 

Keywords: institutional theory, women entrepreneurs, rural tourism, Costa Rica 

 

1. Introducción  

La participación de las mujeres como empleadoras a nivel mundial ha aumentado en los 

últimos años, pasando de un 17,3% en 1991 a más de un 22% en 2018. En el caso de América 

Latina y el Caribe, también se ha dado un crecimiento sostenido en el emprendimiento 

femenino, aumentando de un 13,9% en 1991 a un 24,5% en 2018 (Organización Internacional 

del Trabajo [OIT], 2019a). Mientras que, en promedio, en Costa Rica, las mujeres son 

propietarias del 22,3% de las empresas y un 42,7% de estas se desempeñan en el sector informal 

(OIT, 2019b).  

La actividad emprendedora de las mujeres contribuye al crecimiento económico y la 

disminución de la pobreza (Bruton, Ketchen y Ireland, 2013; De-Vita, Mari y Poggesi, 2014; 

Gielnik y Frese, 2013; Sarfaraz, Faghih y Majd, 2014). Sin embargo, iniciar una empresa y 

mantenerla generando beneficios de manera sostenible es una tarea difícil, y las mujeres 

emprendedoras se enfrentan a continuas limitaciones que ponen en riesgo la supervivencia de 

sus empresas, siendo muchos de estos elementos de carácter institucional y dependiente del 

contexto. 

North (1990), padre de la teoría institucional, define el concepto de institución como el 

grupo de reglas y normas que rigen en la sociedad, las cuales configuran el marco en el que las 

organizaciones desarrollan su actividad.  

La teoría económica institucional de North proporciona un marco teórico apto para 

analizar la actividad empresarial de las emprendedoras turísticas rurales costarricenses, para 

comprender las interacciones humanas en forma de instituciones, que intervienen en el 

crecimiento económico y empresarial (Díaz-Casero, 2003).  

No obstante, pocos estudios aplican la teoría institucional a emprendimientos ya 

existentes, por lo que la literatura en este sentido es aún escasa, pues las investigaciones se han 

centrado en explicar los factores del entorno que condicionan la creación de empresas (Álvarez, 

Urbano, Coduras y Navarro, 2011; Díaz-Casero, Urbano-Pulido y Hernández-Mogollón, 2005; 

Ferri y Urbano, 2010), y sólo algunos se enfocan en el emprendimiento femenino en 

funcionamiento (Álvarez, Noguera y Urbano, 2012; Noguera, Álvarez y Urbano, 2013; Roomi, 

Rehman y Colette, 2018). En este sentido, diversas investigaciones han examinado los factores 

que influyen en la creación y el desarrollo de emprendimientos (Aidis, 2005; Yunis, Hashim y 

Anderson, 2018). 
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Por tanto, y para intentar cubrir ese hueco en la literatura, el objetivo de esta investigación 

es analizar los factores contextuales que influyen en la actividad de las mipymes turísticas 

rurales existentes dirigidas por mujeres en Costa Rica. La pregunta de investigación de este 

estudio es: ¿Qué combinaciones de factores institucionales formales e informales afectan a la 

actividad de las mipymes femeninas del sector turístico rural costarricense? 

Para abordar este tema, a partir del análisis de las percepciones de las propietarias de 

mipymes turísticas rurales, se aplicó el análisis comparativo cualitativo de conjunto difuso 

(fsQCA) a una muestra de 28 mujeres emprendedoras en turismo rural en Costa Rica. Los 

resultados muestran que cinco configuraciones de factores formales e informales conducen a 

bajas o nulas ganancias en la actividad empresarial femenina. 

El artículo tiene la siguiente estructura. La sección siguiente presenta la revisión de la 

literatura sobre la teoría institucional y su influencia en el emprendimiento femenino. La 

sección tres describe los datos, el método y la calibración de las condiciones utilizadas para el 

análisis empírico. La sección cuatro presenta los resultados del análisis. Finalmente, la sección 

cinco discute estos resultados y expone las conclusiones de la investigación. 

 

2. Marco Teórico 

La teoría institucional adopta una visión sociológica de las interacciones entre las 

instituciones (organizaciones) y la sociedad (Amine y Staub, 2009). De acuerdo con esta 

perspectiva, las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, es decir, las restricciones 

y normas creadas por el ser humano que rigen la interacción social (North, 1990).  

De esta manera, los empresarios adaptarán sus actividades y su modelo estratégico para 

ajustarse a las oportunidades y limitaciones provistas a través del marco institucional formal e 

informal (North, 1990 y 2005). 

Entendemos las instituciones formales como las normas escritas como leyes, 

constituciones, reglamentos políticos, legales y económicos, así como procedimientos 

gubernamentales (North, 1990). En contraste, las instituciones informales son reglas 

socialmente compartidas, generalmente no escritas, que incluyen códigos de conducta, normas 

de comportamiento, convenciones, ideas, creencias, actitudes, valores sociales y hábitos 

(Brinks, 2003; North, 1990). 

Los factores informales provienen de “la información que ha sido transmitida como parte 

de la herencia cultural de las sociedades” (Díaz-Casero et al., 2005, p. 213). Tanto el tipo de 

empresa como la forma en que evolucionan están influenciados fundamentalmente por el marco 

institucional en el que se desarrollan (North, 1990). 

Para la presente investigación, y con base en la economía institucional, la tabla 1 presenta 

los factores formales e informales considerados el marco de referencia para el emprendimiento 

femenino. En este caso, se utilizó una combinación de las instituciones formales e informales 

empleadas en sus estudios por Giménez y Calabrò (2018); Gnyawali y Fogel (1994); y Noguera 

(2012), usando las categorías planteadas por North (1990). 
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Tabla 1. Factores institucionales que influyen en las ganancias de la actividad empresarial 

femenina 

Factores formales Factores informales 

Capital humano 

Medidas gubernamentales (procedimientos y 

regulaciones) 

Financiación 

Programas de apoyo no económico 

Códigos de conducta (autoconfianza, miedo al 

fracaso) 

Normas sociales (aceptación social de las mujeres en 

la economía) 

Papel familiar (trabajo y equilibrio familiar) 

Fuente. Basado en Giménez y Calabrò (2018); Gnyawali y Fogel (1994); Noguera (2012); y North (1990,2005). 

 

2.1. Factores institucionales formales del emprendimiento femenino 

Las instituciones formales inciden en el desarrollo empresarial femenino (Aidis, Welter, 

Smallbone y Isakova, 2007). Aunque su función es garantizar el intercambio político, social 

y económico (North, 1993), no necesariamente son creadas para beneficiar a las empresas 

(North, 1994). 

 

2.1.1. Capital humano 

El capital humano se define como el conocimiento, las habilidades y las capacidades 

intelectuales que posee una persona (McKelvie y Davidsson, 2009) y es el elemento esencial 

en la creación de ventaja competitiva y valor en las empresas (Jardón y Martos, 2009), a la vez 

que aumenta su productividad (Daou, Karuranga y Su, 2013). 

Investigadores empíricos miden el capital humano mediante cinco indicadores: 

educación, experiencia laboral, experiencia empresarial, experiencia en la industria y 

experiencia gerencial (Unger, Rauch, Frese y Rosenbusch, 2011). En esta investigación se 

utilizan los siguientes indicadores: educación, experiencia empresarial y habilidades de gestión 

empresarial. 

La educación formal es reconocida como una institución clave que influye directamente 

en el comportamiento individual, contribuye a la construcción de competencias y a la creación 

de profesionales (Meyer, 1977). Existe urgencia en la necesidad de cambios radicales en los 

sistemas educativos nacionales para permitir a las mujeres acceder a la educación para su 

empoderamiento (Cabrera y Mauricio, 2017), especialmente en economías en desarrollo. 

La educación formal puede facilitar la interacción de conocimiento tácito y complejo que 

favorece la resolución de problemas y la toma de decisiones empresariales (Davidsson y Honig, 

2003). Investigaciones en economías emergentes encontraron que las personas con educación 

básica muestran una relación positiva con el emprendimiento empresarial (Cetindamar, Gupta, 

Karadeniz y Egrican, 2012).  

La experiencia en administración de empresas y la educación (general y empresarial) 

están correlacionadas con la habilidad de los emprendedores de hacer crecer un negocio 

(Davidsson, 1991).  

La carencia de habilidades técnicas y empresariales en los emprendedores dificultará la 

resolución de los problemas que enfrentarán en las diferentes etapas de desarrollo de sus 

negocios (Gnyawali y Fogel,1994). Asimismo, la falta de experiencia laboral previa en un 

negocio es una limitante importante para su éxito (Fairlie y Robb, 2009).  

Estudios realizados en Estados Unidos indican una relación positiva entre el nivel de 

educación de las mujeres empresarias, su capital inicial (Coleman y Robb, 2009) y el 

rendimiento de sus empresas (Fairlie y Robb, 2009). Del mismo modo, Davidsson y Honig 
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(2003) señalan que un alto nivel de capital humano, traducido en educación y experiencia del 

empresario, contribuye a mejorar las posibilidades de supervivencia de una empresa. 

P1: Bajos niveles de capital humano se relacionan con bajas ganancias en la 

actividad empresarial femenina en el sector turístico rural costarricense. 

 

2.1.2. Medidas gubernamentales 

En cualquier economía de mercado establecida, las empresas tienen que estar regidas 

por leyes y regulaciones diseñadas para proteger los intereses de los ciudadanos y del 

gobierno (Hashi, 2001). Las políticas gubernamentales son un elemento del contexto 

institucional importante para la actividad empresarial.  

Los gobiernos tienen la capacidad de crear condiciones administrativas adecuadas y 

eficientes que motiven a las personas a tomar riesgos razonables para crear empresas y 

generar ganancias (Gnyawali y Fogel,1994). De esta manera, excesivas regulaciones 

interrumpen el crecimiento de los emprendimientos (Dana, 1990) y al mismo tiempo, las altas 

tasas de impuestos son barreras clave para el funcionamiento de un emprendimiento (Young 

y Welsch, 1993), debido a su impacto directo en los rendimientos esperados de las actividades 

empresariales (Estrin y Mickiewicz, 2011). En ocasiones, los emprendedores deciden no 

establecer una empresa o eligen operar en la informalidad cuando tienen que cumplir 

múltiples requerimientos (Darbi, Hall y Knott, 2018) o gastar tiempo y dinero en realizar 

trámites administrativos (Young, y Welsch, 1993). 

Las políticas públicas son clave para hacer que las empresas de las mujeres sean 

altamente productivas (Cabrera y Mauricio, 2017). Aidis et al. (2007) argumenta que las 

mujeres en Ucrania y Lituania identificaron los impuestos como la principal barrera que 

enfrentaron para administrar sus negocios; las mujeres ucranianas también sitúan los 

problemas legales y regulatorios como una limitación. Ascher (2012) sostiene que el 

establecimiento de un entorno institucional y regulatorio accesible para las emprendedoras es 

un paso fundamental para reducir los obstáculos y las barreras administrativas. 

De acuerdo con lo anterior, parece razonable suponer que existe un efecto negativo de 

la burocracia y las altas tasas de impuestos sobre la actividad emprendedora femenina.  

P2: Las barreras burocráticas se relacionan con bajas ganancias en la actividad 

empresarial femenina en el sector turístico rural costarricense. 

 

2.1.3. Financiación 

La literatura sobre emprendimiento que examina el acceso a financiación de las mujeres 

empresarias arroja resultados contradictorios. Por un lado, estudios previos consideran que, en 

comparación con los hombres, las mujeres tienen un limitado acceso a la financiación (Carter 

y Williams, 2003; Hill, Leitch y Harrison, 2006), lo que dificulta su capacidad para iniciar y 

hacer crecer sus negocios (Marlow y Patton 2005).   

En los países en desarrollo, la restricción de capital financiero es frecuente debido a que, 

en ocasiones, las mujeres no poseen ingresos independientes y están mayormente controladas 

por sus esposos (Ascher, 2012). Muchas mujeres ni siquiera intentan obtener un préstamo 

bancario porque creen que no tendrán éxito (Quader, 2012), especialmente porque carecen de 

una reputación comercial establecida o de los activos que respalden sus solicitudes (Khaleque, 

2018).  
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Estudios empíricos sugieren que, para otorgar un préstamo, los intermediarios financieros 

solicitan más garantías y cobran tasas de interés más altas a las mujeres que a los hombres 

(Carter, Anderson y Shaw, 2001; Hertz, 2011). Esto se debe a que, generalmente, las 

instituciones financieras seleccionan negocios que puedan sobrevivir y crecer, con el fin de 

optimizar los préstamos que otorgan (Kim, Aldrich y Keister, 2006). Por lo que, las mujeres 

que carecen de conocimientos y habilidades empresariales enfrentarán más dificultades para 

acceder a financiamiento externo (Khaleque, 2018). 

Por otro lado, otras investigaciones no encuentran evidencia de discriminación basada en 

el género en el acceso a financiamiento formal (Bardasi, Sabarwal y Terrell, 2011; Storey, 

2004), ya que, las instituciones financieras muestran cada vez más interés en reconocer a las 

mujeres como sujetos de crédito (Quader, 2012), y valoran más sus capacidades para manejar 

actividades empresariales (Ascher, 2012).  

Bruhn (2009) indica que no hay evidencia consistente de que las empresas propiedad de 

mujeres tengan menos acceso al financiamiento que las empresas propiedad de hombres. 

Sullivan y Meek (2012) señalan que las mujeres intencionadamente se involucran en 

actividades económicas de menor crecimiento, que no requieren optar por fuentes de 

financiamiento formal, debido a sus expectativas de éxito. 

Sin embargo, muchas de estas empresas operan en la informalidad y, por tanto, manejan 

prácticas de mantenimiento de registros financieros deficientes, por lo que carecen de 

documentación formal, que posteriormente se convierte en un obstáculo para obtener capital de 

instituciones formales como los bancos comerciales (Siquiera y Bruton, 2010). La evidencia 

también muestra que las emprendedoras informales recurren a microcréditos que ofrecen 

condiciones menos estrictas y facilitan su acceso al capital (Bruton, Khavul y Chavez, 2011).  

Otra razón que explica el poco acceso de las emprendedoras a financiamiento es la falta 

de educación financiera, ya que en ocasiones estas mujeres desconocen las opciones financieras 

que están disponibles y la forma de obtenerlas (Carter, Brush, Gatewood, Greene y Hart, 2003; 

Sena, Scott y Roper, 2012). Muchas emprendedoras han desarrollado sus negocios sin solicitar 

créditos bancarios (Quader, 2012). Singh y Lucas (2005) sugieren que las redes de contacto que 

involucran a familiares y amigos de las empresarias juegan un papel destacado en su acceso a 

los recursos financieros necesarios para iniciar y operar sus empresas.  

Y aunque la evidencia sea mixta, el escaso acceso a financiamiento externo dificulta a las 

empresas crecer, expandirse o realizar nuevas inversiones (Becchetti y Trovato, 2002). De 

acuerdo con Gupta y York (2008), la disponibilidad de préstamos, fondos de inversión y capital 

de riesgo para emprendedores se relaciona con una mayor tasa de actividad empresarial. 

P3: La dificultad de acceso a financiamiento se relaciona con bajas ganancias en la 

actividad empresarial femenina en el sector turístico rural costarricense. 

 

2.1.4. Programas de apoyo no económico 

Más allá de las medidas gubernamentales, la financiación, la educación, la experiencia y 

las habilidades emprendedoras, los programas de apoyo no económico al emprendimiento, 

incluyen asesoramiento en temas de burocracia, fiscalidad, así como los relacionados con 

facilitar el acceso a la información y a la provisión de infraestructura física, promueven la 

actividad emprendedora femenina.  

Los gobiernos pueden influir positivamente en las mujeres para que se conviertan en 

empresarias a través de programas y apoyo empresarial específicos para ese colectivo (Lee, 

Sohn, y Ju, 2011). Estos programas deben estar centrados en las mujeres, bajo un enfoque de 
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diversidad, porque las potenciales empresarias y las que poseen empresas ya establecidas no 

son un grupo homogéneo y el proceso hacia la puesta en marcha y el crecimiento no son 

idénticos (Braidford y Stone, 2008). 

La promoción de la pequeña empresa suele venir acompañada, a nivel micro, de 

programas de capacitación enfocados en la integración del pensamiento positivo, la confianza 

y la autoayuda, así como programas de desarrollo del capital humano; mientras que, a nivel 

macro es de vital importancia la provisión de la infraestructura física necesaria para facilitar las 

transacciones comerciales (Mayoux, 2001) y para la operación de sus empresas, como es el 

acceso a la tecnología (Organización Mundial del Turismo, OMT, 2019).  

A pesar de que se reconoce la contribución del emprendimiento femenino al crecimiento 

económico y a la reducción de la pobreza, los recursos y las capacidades empresariales de las 

emprendedoras son limitados, por lo que es necesario que los formuladores de políticas públicas 

brinden especial atención, orientación, apoyo y tratamiento a las mujeres empresarias (Ascher, 

2012; Xu et al., 2018).  

P4: El débil apoyo gubernamental se relaciona con bajas ganancias en la actividad 

empresarial femenina en el sector turístico rural costarricense. 

 

2.2. Factores institucionales informales del emprendimiento femenino 

Las instituciones informales son códigos de comportamiento, por lo general no escritos, 

que complementan a las instituciones formales (Díaz-Casero, Hernández-Mogollón y Urbano-

Pulido, 2006). Según North (1993), "provienen de información trasmitida socialmente y son 

parte de la herencia que llamamos cultura" (p. 55). Las mujeres empresarias constantemente se 

enfrentan a actitudes estereotipadas producto de las reglas informales (Cabrera y Mauricio, 

2017).  

 

2.2.1. Códigos de conducta 

Los códigos de conducta son reglas no escritas que dan forma a las interacciones diarias 

de las personas con otras e influyen en los comportamientos económicos individuales y en la 

acción dentro de sus organizaciones, la familia y la vida diaria (North, 1990). Son pautas 

culturales de comportamiento, que se ven influenciadas por los roles de género, que configuran 

las diferentes etapas del proceso empresarial de mujeres y hombres (Zwan, Verheul y Thurik, 

2012), por lo que, los códigos de conducta influyen en las mujeres empresarias a través de sus 

expectativas e intenciones (Giménez y Calabrò, 2018).  

Los arquetipos tradicionales aún condicionan la evolución y el desarrollo de la mujer en 

la sociedad, identificando en la mujer cualidades no relacionadas con su inteligencia o su 

capacidad (Torres, 2018). De hecho, una de las formas en que las percepciones de las 

emprendedoras pueden verse influidas es por los niveles de confianza en sí mismas. De esta 

manera, el aumento en la confianza de las mujeres permite desarrollar negocios efectivos, 

aunque probablemente más arriesgados (Brindley, 2005). Por ende, esta falta de confianza en 

sus propias habilidades limita las decisiones de las mujeres de expandir sus negocios (Rey-

Martí, Porcar y Mas-Tur, 2015).  

El proceso emprendedor es una colección compleja de eventos que suceden bajo un 

panorama de incertidumbre, que puede tener consecuencias para el bienestar individual o 

incluso la supervivencia económica; “el miedo al fracaso es parte esencial del viaje 

empresarial” (Cacciotti y Hayton, 2015, p. 185). Persistencia, perseverancia y confianza en sí 
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mismas son cualidades requeridas en las mujeres empresarias para el desarrollo de negocios 

exitosos (Ramadani, Rexhepi, Abazi-Alili, Beqiri y Thaçi, 2015) 

Investigaciones previas señalan que las mujeres tienen mayor aversión al riesgo y, por 

ello, operan empresas pequeñas, con poco capital, que les permita tener mayor control y 

seguridad (Coleman y Robb, 2009). Así lo confirma el reporte GEM, un 41% de las mujeres 

que tienen oportunidad de iniciar un negocio no lo hacen por el temor a fracasar (Kelley et al., 

2015). De acuerdo con los autores, esto puede deberse a la influencia de normas y reglamentos 

sociales, así como por rasgos de personalidad intrínseca.   

P5: La falta de confianza y el miedo al fracaso se relacionan con bajas ganancias en 

la actividad empresarial femenina en el sector turístico rural costarricense. 

 

2.2.2. Normas sociales 

Las normas sociales son las reglas no escritas, similares a las creencias culturales, 

(Denzau y North, 1994) que indican el grado en que una sociedad considera aceptables ciertas 

conductas empresariales (Álvarez et al. 2011). 

Al igual que los códigos de conducta, las normas sociales se crean en función de los roles 

de género, diferenciando el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad (Ahl, 2006). En 

su estudio sobre la política de emprendimiento en Estados Unidos y Suecia, Ahl y Nelson 

(2015) exponen que, se asume el trabajo reproductivo como trabajo de mujeres, se posiciona a 

éstas como las más débiles y siempre en un lugar secundario. 

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA, 2010) enfatiza en los 

estereotipos y percepciones negativas presentes en Latinoamérica sobre la capacidad de las 

mujeres para constituir y desarrollar una empresa.  

La percepción negativa que tienen algunas mujeres del trato recibido por las instituciones 

financieras se debe a que, muchas veces, éstas no son consideradas empresarias debido a la 

percepción tradicional que se tiene acerca del papel que deben cumplir en la sociedad (Carr y 

Chen , 2004; Delmar y Holmquist, 2004).  

Los estereotipos acerca de la mujer existentes en la cultura nacional afectan sus 

posibilidades de emprender y de ser exitosas, en ocasiones se utilizan frases como «en asuntos 

de negocios es preferible tratar con hombres» (SELA, 2010). 

A pesar de que en los últimos años las mujeres han hecho grandes avances para cerrar la 

brecha empresarial, en ocasiones éstas reciben un tratamiento diferente (Mueller y Dato-On, 

2008) o son discriminadas, lo que limita sus oportunidades y su posibilidad de empoderamiento 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, 2014).  

Cabrera y Mauricio (2017) destacan los efectos negativos que tienen las normas y 

regulaciones socioculturales, los valores y las percepciones generalmente influenciados por los 

estereotipos basados en el género en la subvaloración de las actividades comerciales de las 

mujeres. 

P6: El trato discriminatorio de las organizaciones se relaciona con bajas ganancias en 

la actividad empresarial femenina en el sector turístico rural costarricense. 

 

2.2.3. El papel familiar 

Otra forma en la que las instituciones informales influyen en las emprendedoras es la 

forma en que la sociedad ve a las mujeres, asociadas con el papel familiar.  
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Aunque las redes familiares pueden actuar como una fuerza impulsora del 

emprendimiento femenino, también podrían limitar el tiempo y la dedicación de las 

emprendedoras, lo que afectaría negativamente el desempeño de sus empresas (Cabrera y 

Mauricio, 2017). 

Una de las motivaciones que lleva a las mujeres a establecer sus negocios es el deseo de 

tener un mejor equilibrio entre su vida profesional y su familia (McGowan, Lewis-Redeker, 

Cooper y Greenan, 2012). A pesar de los progresos hacia la igualdad, las mujeres sienten que 

es su obligación cuidar de la familia y dedicarse a las tareas domésticas (Rey-Martí, Porcar y 

Mas-Tur, 2015). Las mujeres latinoamericanas se enfrentan a continuos escollos para 

incorporarse en el mercado laboral formal y, conciliar el cuidado de la familia las ha empujado 

a dedicarse al autoempleo en el sector empresarial (SELA, 2010). 

No obstante, las mujeres emprendedoras son más propensas a experimentar un mayor 

conflicto entre el trabajo y la familia que sus contrapartes masculinas, con implicaciones 

negativas para el crecimiento de sus empresas (Jennings y McDougald, 2007). Esto suele 

ocurrir, en particular, en las sociedades que ven a las mujeres como individuos que pertenecen 

a la familia y donde su papel más importante es en el hogar (Ufuk y Özgen, 2001). 

En ocasiones, las mujeres prefieren la flexibilidad antes que la remuneración o el progreso 

profesional, para conciliar sus responsabilidades en el hogar con la posibilidad de obtener un 

ingreso, lo que explica el que las empresas de mujeres sean pequeñas y que no se desarrollen 

(SELA, 2010). Una investigación en mujeres emprendedoras en Kosovo encontró que éstas 

deben dedicar la mayor parte del tiempo disponible a su negocio, por lo que pueden enfrentar 

problemas en el cumplimiento de sus responsabilidades como esposas y madres, que se traduce 

en una dificultad para equilibrar las obligaciones familiares y laborales (Ramadani et al., 2015).  

Bruhn (2009) señala que, las obligaciones familiares, las tareas domésticas y de cuidado 

infantil afectan negativamente el tamaño y el desempeño de las empresas femeninas en 

Latinoamérica; especialmente en países como México y Bolivia donde las mujeres son 

propensas a operar sus negocios dentro de sus casas. Pero este es un problema extendido incluso 

en áreas rurales de algunos países europeos como España (Rivera, 2018). 

P7: El rol de la mujer dentro del núcleo familiar se relaciona con bajas ganancias en 

la actividad empresarial femenina en el sector turístico rural costarricense. 

 

2.3. Actividad empresarial femenina 

Sin duda, las mujeres empresarias juegan un papel importante en la contribución al 

desarrollo económico global. De acuerdo con el último reporte GEM de emprendimiento 

femenino 2019-2020, a nivel mundial, la tasa de actividad emprendedora para las mujeres es de 

10.2%, mientras que un 6,2% son dueñas de negocios establecidos (Elam, 2019). 

Usualmente, para medir el desempeño de la actividad empresarial se utilizan indicadores 

tradicionales como crecimiento de las ventas, la cuota de mercado o el número de empleados 

(Bardasi, Sabarwal, y Terrell, 2011; Basil-Zwiegelaar, 2017; Fairlie y Robb, 2009). 

Sin embargo, hace algunos años, la percepción del desempeño de la empresa ha emergido 

como un concepto multidimensional (Lumpkin y Dess, 1996), por lo que, varios investigadores 

han utilizado la valoración personal de las personas emprendedoras sobre los resultados y las 

ganancias de sus empresas para su medición, especialmente, en el caso de las empresas dirigidas 

por mujeres que presentan menores costos operativos y menores niveles de ventas, ganancias y 

empleo (Rosa, Carter y Hamilton, 1996; Lerner y Haber, 2001; Valencia-Silva, 2010).  
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Es por ello por lo que, en esta investigación, la actividad empresarial femenina se evaluará 

a través de la percepción que tienen las emprendedoras sobre la generación de ganancias de su 

empresa.  

 

3. Metodología 

3.1. Datos 

Para esta investigación se utilizó la base de datos de mujeres emprendedoras de turismo 

rural en Costa Rica, participantes del proyecto Emprende y suministrada por el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU).  Dicho proyecto estuvo vigente desde octubre de 2012 hasta 

abril de 2018, su objetivo era el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las mujeres 

para potenciar su autonomía económica. 

Esta institución proporcionó un listado de 79 mujeres que participaron en el proyecto en 

el área de turismo rural. Sin embargo, para determinar si los emprendimientos seleccionados se 

ubicaban realmente en espacios rurales, pues no existe una propuesta única a nivel internacional 

que defina la clasificación urbano-rural, se utilizó el Manual de Clasificación Geográfica del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo [INEC], 2016). Una vez hecha esta clasificación, la 

lista se redujo a 50 emprendedoras, de las cuales se descartaron las que solo disponían de una 

idea de negocio, por lo que quedaron 39 mujeres emprendedoras con un negocio en 

funcionamiento.  

El INAMU facilitó la información disponible de estas emprendedoras sobre su nivel 

educativo y su actividad empresarial. El nivel educativo se midió con una escala de siete 

elementos, centrándose en el último nivel de escolaridad cursado. La actividad empresarial se 

midió con una escala de cuatro elementos, que se concentró en medir la percepción de las 

emprendedoras de si el negocio genera ganancias para ahorrar y crecer, para reinvertir y 

diversificar, para subsistir y para vivir o genera nulas ganancias.  

Para indagar sobre las dificultades que han enfrentado estas mujeres para generar 

ganancias, se entrevistó personalmente a 13 emprendedoras y se llamó por teléfono a las otras 

26. El cuestionario contenía 10 preguntas en escala Likert de 5 puntos sobre las dificultades que 

enfrentan las emprendedoras y sus empresas para la generación de beneficios económicos que 

les permitan crecer. La población total de estudio se compone de 28 mujeres, ya que 11 de ellas 

no proporcionaron datos completos. 

 

3.2. Método fsQCA 

En este estudio se empleó el método de análisis comparativo cualitativo de conjuntos 

difusos (fsQCA). Éste utiliza algebra booleana y la teoría de conjuntos para abordar la 

causalidad compleja, enfocándose en relaciones asimétricas que detectan combinaciones de 

condiciones suficientes para producir un resultado específico (Fiss, 2007; Ragin, 2008; 

Woodside 2013). 

Se eligió esta metodología por tres razones. Primero, el fsQCA permite analizar la 

interacción de condiciones explicativas (factores formales e informales) que producen un 

resultado de interés (no generación de ganancias) (Medina, Castillo Ortiz, Álamos Concha y 

Rihoux, 2017; Ragin, 2008). Segundo, la utilización de este enfoque en las ciencias sociales es 

relativamente reciente, los primeros estudios se dieron a finales de la década de 1980 (Ragin, 

1987; Smithson, 1987), sin embargo, su aplicación en el área de los negocios y la administración 

se ha hecho cada vez más popular en los últimos años (Fernandes-Crespo, 2017). Por último, 
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este tipo de análisis es conveniente para obtener resultados estadísticamente válidos en estudios 

con muestras pequeñas que poseen entre 10 a 50 casos (Fiss, 2007). 

En nuestro estudio, se investigará qué condiciones (factores formales e informales) están 

asociadas con el resultado: la actividad empresarial femenina en el sector turístico rural 

costarricense, expresada como la generación de bajas o nulas ganancias. Según Fiss (2007), 

para examinar cuáles condiciones son necesarias o suficientes para la ausencia del resultado se 

utiliza la negación simple de la variable resultado. Para realizar el análisis se utilizó el software 

fsQCA, versión 3.1b. 

 

3.3. Calibración 

El primer paso en el análisis fsQCA es realizar la calibración de los datos originales para 

transformarlos en puntajes de membresía difusos, es decir intervalos que van de 1 a 0, los cuales 

determinan la pertenencia o exclusión de las condiciones y el resultado (Ragin, 2008) (ver tabla 

2). 

La transformación de datos se llevó a cabo utilizando la calibración cualitativa o método 

directo de atribución (Ragin, 2008; Verkuilen, 2005). Se siguieron las sugerencias expuestas 

por investigadores anteriores (Albort-Morant y Oghazi, 2016; Basurto y Speer, 2012; Gerrits y 

Verweij, 2018; Medina et al., 2017), las medidas se calibraron en conjuntos difusos que van de 

1 a 0, donde 1 es la membresía completa (totalmente integrado), 0.5 es el punto intermedio o 

de cruce y 0 es la no pertenencia completa (totalmente fuera) (ver tabla 2). 

Según Ragin (2000 citado por Basil-Zwiegelaar, 2017), el número de condiciones 

causales debe ser modesto, en un rango de tres a ocho, por lo que éstas se pueden combinar de 

alguna manera para crear macro variables. En este estudio, algunas condiciones (variables) se 

agruparon para simplificar el modelo (ver tabla 2). 

Tabla 2. Claves y calibración de las condiciones y del resultado. 

Condiciones / resultado  Clave  Calibración 

Resultado: actividad empresarial 

femenina (generación de ganancias) 

benef Genera para ahorrar y crecer = 1 

Genera para reinvertir y diversificar = 0,67 

Genera para subsistir y para vivir = 0,33 

Genera nulas ganancias = 0  

Capital humano: bajo nivel educativo. caphum 

 

Ninguno = 1 

Primaria incompleta = 0,83 

Primaria completa = 0,67 

Secundaria incompleta = 0,49 

Secundaria completa = 0,33 

Universitaria incompleta = 0,17 

Universitaria completa = 0 

Capital humano (caphum): carencia de 

experiencia empresarial, carencia de 

habilidades de gestión empresarial 

caphum Totalmente de acuerdo = 1 

De acuerdo = 0,75 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 0,50 

En desacuerdo = 0,25 

Totalmente en desacuerdo = 0 

Barreras burocráticas (barbur): trámites 

excesivos, pago de impuestos. 

barbur Totalmente de acuerdo = 1 

De acuerdo = 0,75 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 0,50 

En desacuerdo = 0,25 

Totalmente en desacuerdo = 0 

Acceso a financiamiento: dificultad para 

acceder a fuentes de financiamiento. 

difinan Totalmente de acuerdo = 1 

De acuerdo = 0,75 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 0,50 

En desacuerdo = 0,25 
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Totalmente en desacuerdo = 0 

Apoyo gubernamental: débil soporte del 

gobierno 

debsog Totalmente de acuerdo = 1 

De acuerdo = 0,75 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 0,50 

En desacuerdo = 0,25 

Totalmente en desacuerdo = 0 

Códigos de conducta: falta de confianza, 

miedo a fracasar 

codcond Totalmente de acuerdo = 1 

De acuerdo = 0,75 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 0,50 

En desacuerdo = 0,25 

Totalmente en desacuerdo = 0 

Normas sociales: trato discriminatorio 

por algunas organizaciones. 

ttodior Totalmente de acuerdo = 1 

De acuerdo = 0,75 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 0,50 

En desacuerdo = 0,25 

Totalmente en desacuerdo = 0 

El rol de la mujer dentro del núcleo 

familiar: dificultad para equilibrar trabajo 

y familia. 

difeqtyf Totalmente de acuerdo = 1 

De acuerdo = 0,75 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 0,50 

En desacuerdo = 0,25 

Totalmente en desacuerdo = 0 

Elaboración propia. 

 

4. Resultados 

4.1. Análisis de necesidad 

El segundo paso en el análisis fsQCA es el análisis de necesidad, que permite determinar 

si alguna de las condiciones causales analizadas es una condición necesaria para que ocurra el 

resultado, en este caso, la generación de bajas o nulas ganancias. Para que una condición se 

considere necesaria, su puntaje de consistencia debe ser mayor que 0,95 (Medina et al., 2017). 

La tabla 3 muestra los resultados del análisis de necesidad; puesto que ninguna condición 

presenta un nivel de consistencia igual o superior a 0,95, se puede decir que este modelo no 

presenta condiciones que sean necesarias para alcanzar el resultado. De acuerdo con Rihoux y 

Ragin (2009), “una condición es necesaria para un resultado si está siempre presente cuando el 

resultado ocurre, y si nunca está ausente cuando el resultado ocurre (el resultado no puede 

ocurrir en la ausencia de la condición)” (p. xix). 

Tabla 3. Análisis de necesidad 

Resultado: ~ benef   

 Consistencia Cobertura 

caphum 0,843218 0,839766 

~caphum 0,544921 0,851376 

barbur 0,902525 0,723294 

~barbur 0,278332 0,702222 

difinan 0,548444 0,747200 

~difinan 0,603053 0,662581 

debsog 0,705226 0,686286 

~debsog 0,426306 0,691429 

codcond 0,332942 0,872308 

~codcond 0,803876 0,636744 

ttodior 0,411627 0,757838 

~ttodior 0,710511 0,645333 

difeqtyf 0,161480 0,733333 

~difeqtyf 0,897240 0,630103 

Fuente. Elaboración propia basada en la salida del programa fsQCA 3.1b 

Nota: (~) indica la ausencia de la condición. 
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4.2. Análisis de suficiencia 

El tercer paso en el análisis fsQCA consiste la construcción de la tabla de verdad. Ésta es 

una matriz con 2k filas, donde k es el número de condiciones causales utilizadas para el análisis. 

La tabla de la verdad muestra todas las posibles combinaciones lógicas de las condiciones y el 

resultado asociado con cada configuración. En este estudio la tabla de la verdad se evaluó en 

función de los valores de frecuencia y de consistencia (Ragin, 2008). Por lo que, se considera 

un umbral de frecuencia de 1 y un umbral de consistencia de 0,9, ambos consistentes con Ragin 

(2008). El uso de este umbral de frecuencia implica que, solo las configuraciones que ocurren 

en más de un caso son relevantes. La consistencia se refiere al grado en que los casos que 

comparten una condición causal dada o combinaciones de condiciones causales coinciden en 

exhibir el resultado en cuestión (Ragin, 2006). 

El modelo utilizado en este análisis para determinar las posibles configuraciones causales 

que explican la baja o nula generación de ganancias es el siguiente:  

~benef = f (caphum, barbur, difinan, debsog, codcond, ttodior, difeqtyf) 

El símbolo de tilde o virgulilla (~) representa la ausencia del resultado (no generación de 

ganancias). 

El programa fsQCA, versión 3.1b genera tres resultados alternativos llamados, solución 

compleja, solución parsimoniosa y solución intermedia. Siguiendo a Ragin (2008) y a Medina 

et al. (2017), se eligió la solución intermedia (solo se utilizan residuos lógicos basados en 

contrafactuales fáciles) como la más apropiada para el análisis. La solución compleja es más 

detallada, por lo que es difícil de interpretar y la solución parsimoniosa utiliza los residuos 

lógicos basados en contrafactuales fáciles o difíciles. 

Tabla 4. Resultados del fsQCA: solución intermedia para la actividad empresarial femenina 

Configuración Causal combinations 
Raw 

coverage 

Unique 

coverage 
Consistency 

1 barbur*~debsog 0,382854 0,182032 0,84129 

2 caphum*~barbur*debsog 0,200235 0,0487375 0,909333 

3 barbur*~codcond*ttodior 0,318849 0,122725 0,905 

4 caphum*barbur*difinan*ttodior*difeqtyf 0,0880799 0,0440399 1 

5 caphum*barbur*difinan*codcond*~ttodior*~dif

eqtyf 

0,13212 0,0587199 1 

 Solution coverage: 0,686436 

 Solution consistency: 0,865926 

 Configuración 1. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7  

 Configuración 2. E8 

 Configuración 3. E9, E4, E10, E6 

 Configuración 4. E11 

 Configuración 5. E12 

Elaboración propia. Nota: Se han utilizado las siguientes direcciones esperadas para producir la solución 

intermedia. Assumptions: caphum (present), barbur, (present), difinan (present), debsog (present), codcond 

(present), ttodior (present), difeqtyf (present) 

La tabla 4 muestra la solución intermedia del análisis fsQCA. Cada fila representa una 

combinación de condiciones causales. Para cada combinación, la tabla expone la cobertura bruta -raw 

coverage-, la cobertura única -unique coverage- y la consistencia. Al pie de la tabla se incluyen la 

cobertura y la consistencia de la solución en su conjunto.  

Según Schneider y Wagemann (2012), la cobertura de la solución expresa cuánto del resultado se 

explica por las condiciones de la solución completa, ilustrando la importancia empírica de las 
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configuraciones. La consistencia de la solución mide cuántos de los casos cubiertos por las 

configuraciones tienen el resultado de interés.  

De acuerdo con los resultados del análisis, cinco configuraciones conducen a bajas o nulas 

ganancias en la actividad empresarial femenina en el sector turístico rural costarricense. La solución en 

su conjunto tiene una alta consistencia 0,865926 y una cobertura muy satisfactoria 0,686436. Todas las 

configuraciones presentan niveles de consistencia por encima del 0,80 recomendado por Ragin (2008). 

La primera configuración y sus valores de cobertura y consistencia son los siguientes: 

barbur*~debsog 

La cobertura bruta de la configuración 1 es 0,382854, su cobertura única es 0,182032 y su 

consistencia es 0,84129. Esta indica que la presencia de barreras burocráticas combinada con la ausencia 

de un débil apoyo gubernamental da como resultado bajas o nulas ganancias en la actividad empresarial 

femenina turística rural costarricense. 

La segunda configuración es la siguiente:  

caphum*~barbur*debsog,  

La cobertura bruta de la configuración 2 es 0,200235, su cobertura única es 0,0487375 y su 

consistencia es 0,909333. La ausencia de barreras burocráticas y la presencia de un débil apoyo 

gubernamental también pueden conducir a bajas o nulas ganancias en la actividad empresarial femenina, 

si se combina con la presencia de bajos niveles de capital humano.  

La tercera configuración es la siguiente:  

barbur*~codcond*ttodior  

La cobertura bruta de la configuración 3 es 0,318849, su cobertura única es 0,122725 y su 

consistencia es 0,905. Esta sugiere que la presencia de barreras burocráticas y de normas sociales junto 

con la ausencia de códigos de conducta conllevan a bajas o nulas ganancias en la actividad empresarial 

femenina. 

La cuarta configuración es la siguiente:  

caphum*barbur*difinan*ttodior*difeqtyf  

La cobertura bruta de la configuración 4 es 0,0880799, su cobertura única es 0,0440399 y su 

consistencia es 1. Esta indica que la presencia de bajos niveles de capital humano, de barreras 

burocráticas, de dificultad para acceder a financiamiento, de normas sociales y del rol de la mujer dentro 

del núcleo familiar conllevan a bajas o nulas ganancias en la actividad empresarial femenina. 

Finalmente, la quinta configuración es la siguiente:  

caphum*barbur*difinan*codcond*~ttodior*~difeqtyf  

La cobertura bruta de la configuración 5 es 0,13212, su cobertura única es 0,0587199 y su 

consistencia es 1. Esta sugiere que la ausencia de normas sociales y del rol de la mujer dentro del núcleo 

familiar combinada con la presencia de bajos niveles de capital humano, de barreras burocráticas, de 

dificultad para acceder a financiamiento y de códigos de conducta pueden conducir a bajas o nulas 

ganancias en la actividad empresarial femenina. 

Con carácter general, se observa que la presencia de barreras burocráticas es una condición clave, 

porque se manifiesta en 4 de las 5 configuraciones; así como la presencia de bajos niveles de capital 

humano, que se manifiesta en 3 de las 5 configuraciones. La presencia de dificultad de acceso a fuentes 

de financiamiento se presenta en dos de las configuraciones. 

Las configuraciones más importantes de condiciones, es decir, las que tienen mayor cobertura 

bruta, indican las dos combinaciones que las emprendedoras perciben como dificultades para generar 

ganancias: a) la presencia de trámites excesivos y el pago de impuestos combinados con la ausencia de 

un débil soporte del gobierno; b) la presencia de trámites excesivos, el pago de impuestos y el trato 

discriminatorio de las organizaciones combinados con la ausencia de miedo al fracaso y falta de 

confianza. 
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5. Discusión 

Este artículo tiene como objetivo evaluar la forma en que los factores institucionales formales e 

informales afectan a la actividad empresarial de la mujer en el sector turístico rural costarricense.  

La actividad empresarial de la mujer se midió a través de su percepción sobre la generación de 

ganancias. Los factores formales fueron capital humano (educación, experiencia empresarial, 

habilidades de gestión empresarial), barreras burocráticas (trámites excesivos, pago de impuestos), 

financiación y apoyo gubernamental. Los factores informales fueron códigos de conducta 

(autoconfianza, miedo al fracaso), normas sociales (trato discriminatorio por organizaciones) y rol de la 

mujer dentro del núcleo familiar (trabajo y equilibrio familiar). 

Para el análisis de los datos se utilizó el análisis comparativo cualitativo de conjuntos difusos 

(fsQCA), que es una metodología novedosa cuyo uso se está extendiendo cada vez más en la 

investigación turística y empresarial. Al enfocarse en la presencia y ausencia de condiciones, los 

resultados revelan la existencia de diferentes configuraciones que conducen al mismo resultado. FsQCA 

es un instrumento útil para identificar las diferentes combinaciones de factores institucionales formales 

e informales que dificultan la generación de ganancias en las mipymes turísticas rurales costarricenses.  

Los principales hallazgos de esta investigación revelan que, tanto la combinación de la ausencia 

y la presencia de los factores formales como los informales afectan la actividad empresarial femenina.  

Como la cobertura única nunca es cero para ninguna configuración, se puede concluir que cada 

configuración representa una contribución única a la explicación de las bajas o nulas ganancias en la 

actividad empresarial femenina del sector turístico rural costarricense.  

La presencia de bajos niveles de capital humano, se manifiesta en 3 de las 5 configuraciones, por 

lo que es una condición que influye en la actividad empresarial femenina. Por lo tanto, este hallazgo 

confirma la proposición 1 y se ajusta a lo indicado en la literatura: la carencia de habilidades técnicas o 

empresariales y la falta de experiencia laboral previa afectarán el desarrollo de una empresa (Fairlie y 

Robb, 2009; Gnyawali y Fogel,1994). 

Los resultados muestran particularmente que, dado que las barreras burocráticas aparecen en 4 de 

las 5 configuraciones que conducen a bajas o nulas ganancias en la actividad empresarial femenina, se 

puede suponer que son una condición crítica en esta situación. Este hallazgo confirma la proposición 2 

y es consistente con lo expresado por Aidis et al. (2007) y Darbi et al. (2018), que los impuestos y los 

problemas legales y regulatorios son limitaciones para el desarrollo empresarial de las mujeres. Sin 

embargo, las emprendedoras perciben que poseer bajos niveles de capital humano y no tener apoyo 

gubernamental combinado con la ausencia de barreras burocráticas también les dificulta la generación 

de ganancias. 

La presencia de dificultades de acceso a financiación en dos configuraciones demuestra que es un 

factor importante que se relaciona con las bajas o nulas ganancias de las emprendedoras. Esto confirma 

la proposición 3, encontrándose en línea de diversos estudios (Ascher, 2012; Carter y Williams, 2003; 

Hill et al., 2006; Marlow y Patton 2005) que consideran que el limitado acceso de las emprendedoras al 

capital financiero les impide hacer crecer sus negocios. 

Otro hallazgo importante es que, las emprendedoras perciben que la presencia de barreras 

burocráticas y el trato discriminatorio de las organizaciones combinado con la ausencia de falta de 

confianza las lleva a la generación de bajas o nulas ganancias. Se puede explicar que las emprendedoras 

no percibieran este último factor como una dificultad para generar ganancias, con lo expresado por 

Cacciotti y Hayton (2015), la visión del miedo al fracaso es un estado pasajero que emerge y desaparece 

en respuesta a las señales ambientales cambiantes, por lo que varía según las expectativas de los 

emprendedores.  

Con respecto al factor formal, débil apoyo gubernamental y a los factores informales, códigos de 

conducta, normas sociales y rol de la mujer dentro del núcleo familiar, tanto su presencia como su 

ausencia combinados con otras condiciones se asocian a bajas o nulas ganancias, por lo que, las 

proposiciones 4, 5, 6 y 7 se confirman parcialmente.  
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La presencia de los factores institucionales formales, barreras burocráticas y bajos niveles de 

capital humano, se encontraron presentes en más de la mitad de las configuraciones que, combinados 

con la presencia y ausencia de factores tanto formales como informales conllevan a la generación de 

bajas o nulas ganancias. Esto es coincidente con lo expresado por Cabrera y Mauricio (2017), ya que el 

marco institucional formal está lleno de características culturales a través de las cuales a las mujeres 

generalmente se les atribuye un cierto valor, por lo que, puede tener una influencia positiva o negativa. 

 

6. Conclusiones 

Los resultados de esta investigación tienen implicaciones significativas. Las mujeres 

emprendedoras perciben los factores institucionales formales como barreras importantes para su 

actividad empresarial. Estas son barreras que se pueden cambiar con políticas públicas adecuadas que 

se orienten a la simplificación de los trámites para formalizar sus empresas, la reducción en el pago de 

tasas e impuestos, asesoramiento en la realización de trámites de formalización o asociados con la 

actividad turística (declaratoria turística, incentivos turísticos, certificación de sostenibilidad turística), 

programas de capacitación y facilidades de acceso a la tecnología dirigidas a las micro y pequeñas 

empresas femeninas.  

Sin embargo, los factores institucionales informales no se perciben como dificultades importantes 

para la actividad empresarial femenina porque las emprendedoras no consideran que sean 

comportamientos que se puedan modificar.  

Estos resultados contribuyen a la comprensión del proceso emprendedor de las mujeres desde la 

teoría institucional (Aidis, 2005; Álvarez et al., 2011; Álvarez et al., 2012; Díaz-Casero et al., 2005; 

Ferri y Urbano, 2010; Noguera et al., 2013; Roomi et al., 2018; Yunis et al., 2018), haciendo uso de 

fsQCA se analizan las combinaciones de los factores institucionales que influyen en la actividad 

empresarial de las emprendedoras. 

Estos resultados pueden ser utilizados por los gobiernos, los formuladores de políticas y las 

instituciones públicas y privadas para estimular la actividad empresarial femenina del sector turístico 

rural costarricense. Al diseñar políticas públicas, programas y proyectos que promuevan la 

empresarialidad femenina, se deben tener en cuenta las herramientas necesarias para aminorar los 

obstáculos que impiden su crecimiento, fortalecer su liderazgo, y su empoderamiento económico y 

contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.  

Este estudio tiene algunas limitaciones, que se presentan como oportunidades para futuras 

investigaciones. El estudio cuenta con una muestra limitada al no existir una base de datos sólida de 

mujeres emprendedoras en el turismo rural en Costa Rica. Sería interesante contar con una muestra más 

grande que permita la utilización de diferentes metodologías y análisis de resultados para estudiar las 

dificultades que enfrentan las empresarias durante el desarrollo de sus negocios. Asimismo, futuros 

estudios podrían utilizar una variable diferente para el resultado que mida el rendimiento a través de 

datos cuantitativos. 

En esta investigación nuestra prioridad es conocer las dificultades que enfrenta la mujer 

emprendedora en el turismo rural costarricense debido a la falta de información que existe en torno a 

este tema, no obstante, sería interesante realizar un estudio comparativo basado en el género para indagar 

las similitudes y diferencias que afectan los resultados de las empresas en este sector. 

 

7. Financiación 

Esta investigación se realizó con recursos económicos otorgados por la Universidad Nacional, en 
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para realizar el doctorado en Economía y Gestión Empresarial en la Universidad de Alcalá, en España. 
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