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APRESENTAÇÃO

El libro electrónico Ciencias humanas: Política de diálogo y colaboración 4 y 5, 
editado por el Atena Editora, publica artículos que presenten resultados de investigación 
avanzada y reflexión teórica innovadora en todas las áreas de ciencias sociales y humanas. 
Privilegia trabajos con potencial transdisciplinar y que contribuyan a la discusión teórica, 
reflexión epistemológica y conocimiento crítico de la realidad contemporánea en una escala 
global. 

Este tercer eBook tiene por vocación posibilitar el diálogo internacional sobre los 
principales  desafíos  de  la  ciências humanas,  desafíos  que  no pueden ser enfrentados 
sin políticas de diálogo, sin estrategias bien diseñadas y sin una decidida voluntad  de  
acción  a  nivel científico. Uno de esos desafíos consiste em asegurar una educación de 
calidad para todos:  fomentar el diálogo acadêmico internacional y hacerlo más eficaz 
constituye una de las estrategias clave para alcanzar este objetivo.

El debate  sobre conocimiento, actitud, práctica, aprendizaje colaborativo, aula 
multigrado, educación comunitária, economía colaborativa, lectoescritura, tecnologías, 
desarrollo humano, feminicídio, deserción, bajo desempeño, estereoscopía, audiovisual, 
competencia profesional, formación docente, educación primaria intercultural, 
contraception, adolescent pregnancy, sexual education, contabilidad de costos, sistema 
contable, problemas sociales, Personalidad, 4MAT, competences model, physics education, 
economía colaborativa, análisis biomecánico, disfonía psicógena, dotación Intelectual, 
estrategias metodológicas de enseñanza, liderazgo del director, factores para innovación 
educativa, inteligencias múltiples, rendimiento académico, economía laboral, economía 
regional, caracterización servicio educativo y otra, ofrece una oportunidad para reflexionar 
sobre la sociedad contemporanea.

Finalmente, se espera que con la diversa composición de autores, investigadores, 
interrogantes, problemas, puntos de vista y perspectivas, ofrezca un aporte plural y 
significativo a la comunidad científica y profesionales del área.

 
Edwaldo Costa
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RESUMEN: Durante los últimos años, el 
Coworking como espacios compartidos ha 
tomado mucha importancia sobre todo en las 
comunidades de emprendedores. El estudio 
se enfoca en describir en un primer momento 
la importancia y el aporte del coworking como 
espacios de aprendizajes en comunidades; 
y en un segundo momento la contribución a 
las mujeres para fortalecer sus capacidades 
emprendedoras. El enfoque de investigación 
es mixto (cualitativo y cuantitativo), el tipo de 
investigación es documental – descriptivo basado 
en fuentes secundarias de bases electrónicas 
y textos que argumentan la importancia del 
coworking en la educación comunitaria, los tipos 
de espacios compartidos, los emprendimientos 
solidarios y el alcance del desarrollo social 
comunitario. La información primaria aplicando 
se obtuvo aplicando una encuesta a la muestra 

de 25 mujeres emprendedoras, agrupadas en 10 
unidades productivas. Los resultados demuestran 
el papel de trascendental de ffundaciones y 
organizaciones sociales para promover a través 
de sus espacios procesos de aprendizajes que 
fortalecen el trabajo en equipo y la producción 
colaborativa.  Se concluye que el coworking 
conforma comunidades emergentes que 
fomentan innovación social dentro del contexto 
de la economía colaborativa como respuesta a la 
exclusión laboral y social de las mujeres.
PALABRAS CLAVE: Economía colaborativa; 
innovación social; sinergias; trabajo compartido; 
trabajo en equipo.

COWORKING SHARED COMMUNITY 
LEARNING SPACES FOR WOMEN 

ENTREPRENEURS
ABSTRACT: In recent years, coworking as 
shared spaces has become very important, 
especially in entrepreneurial communities. The 
study focuses on describing firstly the importance 
and contribution of coworking as learning spaces 
in communities; and secondly the contribution to 
women to strengthen their entrepreneurial skills. 
The research approach is mixed (qualitative 
and quantitative), the type of research is 
documentary - descriptive based on secondary 
sources of electronic databases and texts that 
argue the importance of coworking in community 
education, the types of shared spaces, solidarity 
entrepreneurship and the scope of community 
social development. The primary information 
was obtained by applying a survey to a sample 
of 25 women entrepreneurs, grouped into 10 
productive units. The results demonstrate the 
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transcendental role of foundations and social organizations in promoting learning processes 
that strengthen teamwork and collaborative production through their spaces.  It is concluded 
that coworking forms emerging communities that promote social innovation within the context 
of the collaborative economy as a response to the labor and social exclusion of women. 
KEYWORDS: Collaborative economy; social innovation; synergies; work sharing; teamwork.

 
El coworking aparece en esta nueva década “como espacio de trabajo compartido 

donde los emprendedores esperan encontrar un lugar flexible y que se adapte a sus 
necesidades, además con la posibilidad de estar en contactos con otros empresarios y 
compartir conocimientos y experiencias” (Joya Amézaga, 2019, p.9). Por esta razón, es 
una oportunidad aprovechar estos espacios compartidos para desarrollar aprendizaje 
comunitario en el mejoramiento de capacidades productivas en mujeres emprendedoras, 
aspecto no resuelto en la investigación “Desarrollo de herramientas de gestión colaborativa 
para fortalecer las unidades productivas de mujeres emprendedoras de la localidad 2 del 
Distrito de Santa Marta” (Parra, 2020).

Terán, (2017, p.64), revela en su estudio “que la mayoría de las capacitaciones que 
más requieren hombres y mujeres están relacionada con el uso de uso de tecnologías-
software, plataformas colaborativas, negocios sociales y programación y codificación”. 
Ciertamente, el coworking es una “filosofía de trabajar diferente que consiste en dotar de 
herramientas necesarias para crear una comunidad de trabajadores en busca de mayor 
productividad y colaboración, es importante destacar que no busca solo un beneficio 
económico sino también social e intelectual” (Joya Amézaga, 2019, p.9), en mujeres 
pertenecientes a sectores vulnerables en busca de fortalecer su bienestar social y de su 
núcleo familiar enfocado en el marco de los derechos humanos en la igualdad de género, 
al trabajo decente y desarrollo económico. 

En ese sentido, “el coworking prioriza la obtención de nuevas capacidades y 
habilidades a través de la cooperación con personas de diferentes orígenes profesionales 
y personales. Es decir, está en consonancia con características de la nueva economía del 
conocimiento como la apertura, la colaboración y la eficiencia (Jorgenson y Vu, 2016 citados 
por Bueno, Rodríguez-Baltanás, Gallego, 2018, p.3). Las “relaciones que se desarrollan 
entre los individuos involucrados en un espacio de coworking, permiten la creación de 
redes socioculturales que mantienen comunidades reales para introducir nuevas formas 
de colaborar, compartir ideas y crear” (Mantovani y Spagnolli, 2000 citados por Bueno et 
al 2018, p.5). La “insatisfacción del trabajo en casa por parte de algunos trabajadores, 
como la falta de interacción con otras personas, distracciones en casa, o la de condiciones 
materiales inadecuadas para trabajar ha sido una de las motivaciones para compartir 
espacios de trabajo: el coworking” (González Arellano & Morales Zaragoza, 2021, p.54).

En vista de lo anterior, esta propuesta intenta realizar una reflexión sobre el concepto 
de coworking como espacios de aprendizaje comunitarios para mujeres emprendedoras 
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en condición de vulnerabilidad donde fortalezcan y transformen sus negocios mediante 
la colaboración y la cooperación mediante la búsqueda en base de datos relacionados 
con espacios compartidos, trabajo compartido, trabajo en equipo, educación comunitaria, 
emprendimiento solidario e innovación social, con el fin reunir resúmenes parciales o de 
documentos completo y realizar el acopio de información mediante la revisión bibliográfica 
que es una técnica de investigación documental, organizando en un orden y forma 
preestablecidos, los datos de las obras consultadas para poderlas clasificarlas, analizarlas 
para diferenciarlas de otras o de sus diferentes ediciones. Esta visión de esta iniciativa de 
trabajos compartidos muestra la evidencia de un tipo de emergencia del coworking como 
el resultado de acciones de personas altamente motivadas que vieron el potencial social 
de compartir un espacio de trabajo (González Arellano & Morales Zaragoza, 2021, p.55).

“El trabajo compartido tuvo su concepción a finales del siglo XX, y el término 
“coworking” apareció en 1628, haciendo referencia al trabajo colaborativo entre Dios y sus 
ayudantes. Luego de estos textos del siglo XVII no se vuelve a saber nada de coworking 
hasta 1995, cuando se abrió por primera vez un “pre modelo” de espacios de coworking 
en Berlín llamado Hackerspaces. Un lugar que daba acceso a internet y centralizaba la 
comunidad en un solo lugar de trabajo. Este es el antecedente más claro de los espacios 
de coworking en el mundo” (Donneys Correal, 2017. p. 4). 

La “primera encuesta global acerca de coworking realizada en 2015, destaca que, 
en América Latina, este sector también está creciendo especialmente en países como: 
Brasil (Sao Paulo), Argentina (Buenos Aires), Uruguay (Montevideo), Chile (Santiago de 
Chile), Colombia (Bogotá) y Perú (Lima)” (Terán, 2017, p.5).

La “esencia del coworking se basa en hablar, compartir, conectar, proponer, unir 
y ayudar, por eso el coworking ha funcionado tan bien, porque todos los seres humanos 
necesitamos desarrollarnos en comunidad, compartiendo, interactuando y creando cosas 
en conjunto que no seríamos capaces si lo llevásemos a cabo de forma individual” (Sánchez, 
2020, p.328).

“Los espacios de coworking se están consolidando como una de las comunidades 
de trabajo colaborativo y desarrollo de negocios disruptivos a nivel nacional. Los tres 
elementos importantes que deben tener todo espacio de coworking son: comunidad, 
colaboración y emprendimiento” (Cowo, 2019). 

El primer concepto del coworking relacionado con espacios compartidos de 
aprendizaje comunitario:

Resalta el fuerte impacto de ser parte de una comunidad coworking, ya que 
las personas se beneficiarán en la ejecución de cada uno de los proyectos de 
distintas maneras (asesorías, puntos de vista, nuevas ideas, conocimientos 
compartidos, entre otros), por eso el éxito de estos espacios no radica sólo en 
la infraestructura, sino que las personas que asisten al coworking son quienes 
hacen de cada espacio un éxito o un fracaso. De ahí radica la importancia del 
consenso de convivencia que se tenga acordado, ya que la comunidad es 
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diversa, trabaja de distintas formas, piensan diferente y responden distinto a 
las situaciones (Donneys Correal, 2017. p. 6).

Tal es el caso de “ImpaQto, espacio de coworking fundado en septiembre del 2014 
en Ecuador, donde la idea fue crear un lugar abierto para aquellas personas emprendedoras 
que no disponían de un recurso económico elevado, además de dar la oportunidad de 
alquilar un espacio para poder trabajar en sus emprendimientos” (Medina, 2017, p.35). Este 
modelo de Coworking se alinea al propósito del estudio porque “busca resolver problemas 
actuales relacionados con temas sociales, culturales y ambientales, a través de una red 
de centros de empresas comunitarios y sociales que ofrecen un ecosistema de recursos, 
inspiración y oportunidades de colaboración para aumentar el impacto positivo del trabajo 
de emprendedores” (Medina, 2017, p.36). 

El segundo concepto es el “trabajo colaborativo que tenga un beneficio personal y 
al mismo tiempo común. Dueñas y Mejía (2020. p.38), proponen el concepto de coworking 
“como un espacio colaborativo donde las estructuras jerárquicas se aplanan por medio 
de la cooperación que aumenta la comunicación y generan equipos de trabajo sólidos”. 
Para lograr esto, se valida el trabajo individual en un esquema independiente en donde 
un espacio compartido los integrantes se asocian con sus semejantes y beneficiaban a la 
comunidad” (Donneys Correal, 2017. p. 6). 

En ese sentido, el trabajo de Parra (2020), que el desarrollo de herramientas de 
gestión colaborativa  aportan a la sostenibilidad económica de la población vulnerable porque 
buscan disminuir las problemáticas sociales que aquejan este sector, pero para lograrlo 
requieren fortalecer los emprendimientos que funcionan que garanticen oportunidades de 
empleo e ingresos en esta población, en especial mujeres emprendedoras que es el grupo 
con mayores dificultades para acceder a fuentes de trabajo dignas.

Del emprendimiento, se destaca que “antes las problemáticas de desempleo y crisis 
económicas que suceden alrededor de todo el mundo, el autoempleo y los emprendimientos 
se han convertido en la base para la reactivación de la economía de los países” (Lavergne, 
2020, p.120). En este sentido, el cooperativismo fue la primera forma de actividades de 
emprendimiento colaborativo y de crecimiento microempresarial al lograr mejorar las 
condiciones de vida de los que la conforman compartiendo recursos económicos (Espinoza 
Moreira, 2017 citado por Peñafiel, 2018, p.753). Además, porque “Resulta representativa las 
características y ventajas que generan los espacios de coworking hacia los emprendedores 
ya que contribuye a crear nuevos negocios que contribuyen a la generación de puestos de 
trabajos” (Lavergne, 2020, p.121). 

En relación con el trabajo de Parra (2020), en el espacio comunitario de la Fundación 
se fortaleció el tejido social a través de la cooperación y colaboración entre los negocios 
de las mujeres emprendedoras, mejorando las actividades operativas y comerciales en 
las unidades productivas ubicadas en la Localidad 2 del Distrito de Santa Marta, gracias 
a los procesos formativos realizados mediante diversas alianzas con entes educativos 

https://repositorio.uisek.edu.ec/browse?type=author&value=Due%C3%B1as+Flor%2C+Mar%C3%ADa+Gabriela
https://repositorio.uisek.edu.ec/browse?type=author&value=Mej%C3%ADa+Cabrera%2C+Mar%C3%ADa+Andrea
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y gubernamentales. Se destacan “los beneficios que se obtienen al trabaja en espacios 
compartidos (coworking) por la flexibilidad; de escoger las horas en que quieres trabajar y 
el espacio donde estarás, él networking que se genera por las redes que constituyen que 
permiten ampliar los contactos para aportando y ampliar nuevos conocimientos y nuevas 
oportunidades, la reducción de costos, la formación y aprendizaje” (Cowo, 2019). 

En concordancia, Parra, Osorio, y Fandiño, J. (2020, p.83) citando a Aldana, (2020, 
p.119), mencionan que la Fundación tiene una influencia positiva para la realización 
del trabajo de las mujeres como un espacio colaborativo para el desarrollo de sus 
emprendimientos y que son “espacios que representan una oportunidad distinta pero viable 
para que los emprendimientos locales puedan desenvolverse en un ámbito de construcción 
del conocimiento conjunto, cooperación entre pares y acompañamiento integral” Aldana 
(2020, p.121).

Aldana (2020, p.122) citando a Gorostiza Araujo (2014, p.40) menciona que 
esta forma de trabajo denominada “el coworking apuesta por espacios compartidos, sin 
jerarquías, donde se compartan ideas y se aprovechen las sinergias de sus integrantes 
en cualquier momento y lugar sin importar la edad, raza o sexo, al contrario, en cuanto 
más cosmopolita y diversificado mayor se entiende que será el aporte”.  En el coworking 
“la influencia de otros emprendedores ayuda a modelar un modelo mucho más creativo 
que con el que los emprendedores llegan, además que las herramientas para el desarrollo 
de habilidades emprendedoras suponen una mejora en la generación de nuevas ideas, la 
colaboración con otros emprendedores les permite lograr ventas y la experiencia adquirida 
por el emprendedor le ayudó a colocar su producto en el mercado” (Pucutay, 2017, p.34).  

Finalmente, Mosquera, (2016), destaca el coworking como una forma de trabajo 
independiente donde las personas que forman parte establecen relaciones de trabajo, 
de comercialización y de apoyo, a la vez que logran un intercambio espontáneo de 
conocimientos y experiencias (p.8). “Además, la metodología de trabajo coworking está 
enfocada en estas bases, un lugar cómodo, estratégico y de fácil acceso para quien 
necesite trabajar en sus proyectos” (Donneys Correal, 2017. p. 5).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó un enfoque de investigación mixto (cualitativo y cuantitativo), el tipo de 

investigación es documental y descriptivo a través del cual se pretende describir en un 
primer momento la importancia y el aporte del coworking como espacios de aprendizajes 
en comunidades; y en un segundo momento la contribución a las mujeres para fortalecer 
sus capacidades emprendedoras.  La población y muestra corresponde a 25 mujeres 
emprendedoras agrupadas en 10 unidades productivas en la localidad 2 de Santa Marta 
vinculadas a una Fundación de carácter social. 

Las técnicas que se utilizan para el acopio de información, según Robledo (2010, 
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p.1), son las fichas bibliográficas que es un instrumento de investigación documental y 
de campo en el que se anotan, atendiendo a un orden y forma preestablecidos, los datos 
de una obra (libro, folleto, artículo de revista, etc.) ya publicada, para poderla identificar y 
distinguir de otras o de sus diferentes ediciones. Su función nos permite tener una visión 
integral y ordenada de las fuentes bibliográficas.

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del artículo de reflexión se sustentan en el estudio de Parra 

(2020) “Desarrollo de herramientas de gestión colaborativa para fortalecer las unidades 
productivas de mujeres emprendedoras: Caso de Estudio Localidad 2 del Distrito de Santa 
Marta” y Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2021) sobre la actividad emprendedora en 
Colombia en tiempos del coronavirus 2020-2021. en el cual se observaron características 
relacionadas con la teoría del coworking relacionadas con el trabajo que realizan en 
las instalaciones de una Fundación de carácter comunitario, donde no solo comparten 
herramientas, materiales sino experiencias y aprendizajes.

De acuerdo con el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2021), en 
“Colombia se aprecia el comportamiento de tendencia actuar empresarialmente, tanto para 
hombres como para mujeres, durante el periodo 2016-2020. El principal resultado que 
se obtuvo de los años analizados es que la propensión a emprender de las mujeres fue 
menor a la de los hombres; sin embargo, la diferencia no es muy marcada, a excepción de 
2016 y 2018, años en los que se presentaron brechas de 5,5 y 7,1 puntos porcentuales, 
respectivamente”.

Figura 1. Edad mujeres emprendedoras

Fuente: Parra (2020, p.14).

Los espacios de coworking (CWS) “son lugares de trabajo creados para proporcionar 
infraestructura y oportunidades de interacción a profesionales independientes y autónomos 
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en espacios comunes o en casa” (Nakano, Shiach, Koria, Vasques, Santos, & Virani, 
(2020, p.). Inicialmente una característica a destacar es la edad, donde el 48% de mujeres 
emprendedoras tiene 58 años y un 12% tiene 38 años, con relación a los “grupos etarios de 
emprendedores colombianos estas se ubican en el grupo de edades entre 35 a 44 años que 
representan el 21 %, el 16,8 % se encuentra en edades entre 45 a 54 años, es decir, están 
asociados al 37,8% de la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en Colombia” (GEM, 
2021, p.35). La edad como factor está relacionada con la autonomía e independencia que 
ejercen las mujeres al integrarse con pares para desarrollar sus emprendimientos.

Figura 2. Nivel educativo mujeres emprendedoras

Fuente: Parra (2020, p.14).

La teoría del Coworking infiere que este lo realizan profesionales independientes 
y autónomos sin embargo en el estudio se encontró que las mujeres emprendedoras en 
un 56% tienen un nivel de secundaria incompleto, un 24% alcanzan un técnico completo y 
20% tienen su secundaria completa, que tiene correspondencia con el los resultados del 
GEM (2021, p.34) donde la mayor parte de la TEA Colombiana presentó un nivel educativo 
máximo de secundaria, representando el 39,4 % y el 18,8 % están en nivel técnico, que 
representa el 58.2%. Se destaca que el resultado de las actividades o labores en el espacio 
de la fundación es de “tendencia hacia asignaciones flexibles y basadas en proyectos, el uso 
compartido de activos duraderos y el intercambio de servicios, además que constituyen un 
elemento fundamental del ecosistema emprendedor y de políticas públicas que estimulan 
su creación” (Nakano et al, 2020, p.1). 

“Se percibe el aumento del emprendimiento femenino, por esta razón un coworking 
liderado por mujeres debe apoyar la equidad de género en la actividad emprendedora de 
cualquier país porque la economía tradicional tiende a excluir a la mujer a nivel laboral y 
como alternativa ella busca emprender por si sola o por medio de un trabajo colaborativo” 
(Verkovitch, Lara, y Medina, 2017 p.2). Revela Verkovitch et al (2017, p.4) que el “tema 
de emprendimiento femenino en los espacios colaborativos todavía es poco explorado 
evidenciándose por la existencia de pocos espacios de coworking y aún menos exclusivos 

https://repositorio.pucesa.edu.ec/browse?type=author&value=Verkovitch%2C+Irina
https://repositorio.pucesa.edu.ec/browse?type=author&value=Verkovitch%2C+Irina
https://repositorio.pucesa.edu.ec/browse?type=author&value=Lara%2C+Mar%C3%ADa+Fernanda
https://repositorio.pucesa.edu.ec/browse?type=author&value=Medina+Bonilla%2C+Antonella
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para la mujer”, de hecho, la realización de este estudio busca este propósito.

Figura 3. Situación laboral mujeres emprendedoras

Fuente: Parra (2020, p.16).

Con relación a la realización a las actividades del negocio con otras personas 
cercanas o del mismo círculo familiar, las mujeres emprendedoras indican que desarrollan 
su negocio sola en un 36% (Modistería, manualidades, decoración), el 36% con otra 
persona y el 28% con dos personas.

Figura 4. Actividades con otras personas

Fuente: Parra (2020, p.18).

Según el artículo de América Economía (2011 citado por Terán, 2017, p.17), menciona 
que las “competencias técnicas o duras son necesarias para generar oportunidades 
laborales y también para diferenciarnos de otras áreas, con las que personas pueden 
adquirir: a) Dominio del conocimiento funcional, b) Conocimiento de las estructuras 
y sistemas organizacionales, c) Capacidad de planificación, d) Descubrir hallazgos y 
tendencias de los consumidores, e) Saber cómo evaluar logros”.  

Enfatiza Terán (2017, p.18), “si bien es cierto las competencias duras o técnicas son 
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adquiridas para desempeñar determinadas tareas o funciones y ayudan a desarrollar la 
formación, capacitación de los individuos, las competencias blandas son habilidades para 
la vida y no deben dejar de estar integradas”.

Los usuarios del coworking pueden “elegir con más flexibilidad los equipos y los 
procesos de trabajo (ver figura 4) para formar equipos y proyectos, dado que facilita el uso 
de los espacios y se pueden desarrollar vínculos sociales, aprender de los demás, acceso 
a buenas ubicaciones e interacciones sociales que proporcionan inspiración, mejorar 
conjuntamente la generación de ideas y su aplicación en el ámbito empresarial” (Hughes et 
al. 2011 citado por Bouncken & Reuschl, 2016, p. 2).  “El género femenino, siempre busca 
mantener relación con sus compañeros de trabajo para poder realizar de mejor manera sus 
proyectos” (Terán, 2017, p.45).

La economía colaborativa incluye “actividades entre pares para obtener, dar o 
compartir el acceso a bienes y servicios, coordinadas a través de servicios en línea basados 
en la comunidad” (Hamari et al. 2015, p. 1, citado por Bouncken & Reuschl, 2016, p. 3).

Figura 5. Aportes de otras personas al negocio.

Fuente: Parra (2020, p.19).

Las mujeres emprendedoras reciben el aporte de otras personas con mano de obra 
en un 60% debido a algunas actividades toman tiempo y dedicación al realizarlas, por 
ejemplo, las manualidades e incluso en la modistería y la decoración. El 20 aporta materia 
prima para elaborar los diferentes productos y un 20% transfiere sus conocimientos para 
mejorar las capacidades productivas de las otras mujeres emprendedoras. “La tendencia 
a compartir también facilita la creación colaborativa (cocreación) de bienes y servicios” 
(Bouncken & Reuschl, 2016, p. 3).

Prahalad y Ramaswamy (2004 citados por Bouncken & Reuschl, 2016, p. 3) 
señalaron que la “cocreación es una nueva fuente de ventaja competitiva, ya que las 
interacciones directas entre las empresas y sus clientes tienen el potencial de crear 
experiencias únicas”, de igual forma “las actividades de cocreación pueden trasladarse 
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a entornos reales” (Schopfel et al. 2015). Bilandzic y Foth (2013 citados por Bouncken & 
Reuschl, 2016, p. 3) destacan que “el sitio permite a individuos, grupos y grupos motivados, 
a menudo muy creativos y capacitados, para reunirse y colaborar en tareas específicas. 
Estos grupos necesitan un lugar adecuado con infraestructura y equipamiento para apoyar 
la realización de las tareas y los espacios de coworking pueden acoger a estos grupos”.

Los espacios de coworking “se refieren a la idea de una economía compartida 
en dos dimensiones que proporcionan el acceso a activos físicos compartidos (oficina, 
infraestructura cafetería, etc.) y la puesta en común de activos intangibles (información, 
conocimientos, capacitación, etc.). De hecho, estos pueden atraer a ciertas personas 
con afinidades que facilitan desarrollar un conjunto de normas, reglas y comportamientos 
compartidos que construyen alrededor de la cultura del espacio de coworking o una 
comunidad de coworking” (Bouncken & Reuschl, 2016, p. 4).

Figura 5. Capacitaciones recibidas por las mujeres emprendedoras 

Fuente: Parra (2020, p.22).

En ese sentido, las afinidades de capacitación recibidas por las mujeres 
emprendedoras durante el desarrollo de sus negocios son 57% con formación en mercadeo 
con la que han fortalecido sus capacidades en marketing y promoción de sus productos, 
un 28% en contabilidad, manejo de recursos humanos e informática y, por último, el 14% 
de ellas en trabajo en equipo, liderazgo y manipulación de alimentos. En este estudio se 
enfatiza que “los espacios de coworking que están relacionados con universidades, que 
pueden estar interesados principalmente en el intercambio de conocimientos, el aprendizaje 
y la innovación” (Bouncken & Reuschl, 2016, p. 8).

Finalmente, con relación a la reflexión de los espacios de coworking, lo expuesto 
por Garrett et al. (2014) y Gandini (2015) citados por Bouncken & Reuschl, (2016, p. 8) que 
“los clasifican en función de sus participantes como los emprendedores, por la copresencia 
y la colaboración (interacción social, creación de redes), la infraestructura (fundación), y la 
comunidad (sentido de comunidad y entorno social)”.
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En el estudio de Parra (2020), se destacan que los tipos de negocio que mayor 
emprenden las mujeres son labores manuales y técnica, como la modistería, bisutería, 
elaboración de bolsos y manualidades que generalmente realizan sola o con otras personas, 
las que aportan mano de obra, materia prima y conocimientos, lo cual es un elemento 
fundamental para organizar un coworking y potenciar sus capacidades emprendedoras con 
innovación social.

García y Palma (2019, p.) recomiendan que se debe “facilitar crear un entorno 
favorable a la innovación social porque es un pilar para el conocimiento del entorno de 
la realidad local, sus problemas particulares que permita diseñar una metodología para 
resolverlos es necesario saber acerca de éste y determinar los medios con los que se 
cuentan para poder solucionarlo”.

En el caso del estudio el tipo de coworking es “una comunidad de lugar es aquélla 
que relaciona a las personas por el lugar en el que residen, trabajan, al que visitan o 
frecuentan, y al que le dedican una fracción considerable de su tiempo Entre los ejemplos 
más comunes, se mencionan vecindarios, ciudades, provincias o cualquier otro lugar 
geográficamente definido que cuente con la presencia de personas de manera frecuente” 
(Ramírez, Ruiz-Callado y Guevara, 2017, p.p. 42-43).

En ese sentido, Pucutay (2017, p. 63), destaca que el coworking es de tres tipos: 
nicho, joven o maduro. El coworking nicho tienen mayor orientación al mercado, el coworking 
joven aún no presenta correlación entre sus factores y la innovación mientras que el 
coworking maduro tiene mayor orientación hacia la creatividad y uno de los factores que 
predomina e impacta es la innovación. En ese sentido, el sitio o el entorno de la fundación 
con 12 años de funcionamiento ha permitido que el grupo de mujeres emprendedoras 
desarrollen una mayor creatividad en sus productos a través del trabajo colaborativo.

Los factores de creatividad e innovación se describen en:

El plan del coworking es formar una comunidad colaborativa con apertura 
y accesibilidad entre los participantes con el objetivo de que estos lugares 
contribuyan de manera implícita a la innovación, lo que conlleva que los 
entornos colaborativos y las relaciones sociales sean influyentes para la 
productividad que da como consecuencia nuevas oportunidades de creación 
de productos siendo el entorno colaborativo alimento para su creatividad e 
innovación (Cabral y Winden, 2016, p.).

La investigación de Mosquera, C. (2016, p.24), hace mención que la incursión en 
nuevas formas de trabajo colaborativo como el coworking solventa de diversas maneras 
que se mantenga la esencia el de la artesanía, sin que ello implique la presencia de un 
modelo empresarial rígido, jerárquico y/o burocrático. La adaptabilidad y la flexibilidad que 
brindan estos espacios se conjugan con la naturaleza informal del trabajo del artesano, 
haciendo referencia a la maleabilidad de sus horarios de trabajo, propios del carácter 
doméstico de la actividad. Porque permite “establecer una jornada laboral más estructurada 
y proporciona flexibilidad de poder establecer las propias horas de trabajo, contribuyendo 

https://roderic.uv.es/browse?value=Garc%C3%ADa,%20V%C3%ADctor&type=author
https://roderic.uv.es/browse?value=Palma%20Martos,%20Luis&type=author
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Ram%C3%ADrez%2C+Leonardo
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así al equilibrio entre la vida personal y laboral” (Brown, 2017, p. 17 citado por Aguilar, 
Francesca y Guimaraes, 2021, p.19).

El cotrabajo o coworking de acuerdo González-Chouciño, y Ruiz-Callado, (2020, 
p.61), “constituye una forma de innovación social emergente dentro del contexto de la 
economía colaborativa. Se trata de una respuesta de las clases creativas a la situación de 
precariedad laboral y al aislamiento consecuencia de las transformaciones en las formas 
de trabajo, así como de emprendedores de determinados sectores”, en especial en las 
comunidades vulnerables de mujeres emprendedoras referenciadas en el estudio, es decir, 
“espacios colaborativos que tienen la posibilidad de generación de una comunidad, un 
factor de motivación por autorrealización en contra de lo que se da en las organizaciones 
formales” (González-Chouciño, y Ruiz-Callado, 2020, p.64).

En la opinión de Pazmiño Gavilánez, Merchán Jacome & Jiménez Rendon (2020, 
p.173), se dará un proceso de “reurbanización por la reutilización del espacio comercial y 
de oficinas para un uso mixto y un alojamiento y ocio residencial más asequible y espacioso 
ayuda a abordar las limitaciones anteriores en la calidad de vida urbana denominados 
espacios de coworking”.  “Otros lugares de referencia urbana para las iniciativas creativas 
y alternativas son espacios de  coworking  que,  pese  a  su  carácter  privado,  funcionan  
como  espacio  público, donde además de la actividad profesional de sus integrantes, se  
organizan multitud de eventos” (González-Romero, 2020, p.43). 

Gandini & Cossu (2019, p.2), menciona que “algunos de estos espacios han aparecido 
también fuera del habitual de la ciudad global, en zonas periféricas o desfavorecidas o en 
economías emergentes economías emergentes”. Se definen como espacios resilientes; 
para describir los espacios de trabajo compartidos que no se oponen a la evolución del 
trabajo hacia la flexibilidad y la independencia, sino que se posicionan en contra de la 
ideología empresarial del “individualismo colaborativo” que caracteriza el modelo de 
coworking neocorporativo (Bandinelli y Gandini, 2019, citados por Gandini & Cossu, 2019, 
p.2). 

Se destacan que los “espacios resilientes, existen plenamente dentro de la escena 
innovadora del trabajo colaborativo; sin embargo, se esfuerzan por llevar la calidad de las 
relaciones sociales creadas dentro y fuera de sus límites, que es el centro del propósito 
y la ética de lo que debe ser un esfuerzo de coworking (Gandini & Cossu, 2019, p.2). 
Luo, & Chan, (2021, p.1). mencionan que “el auge del emprendimiento digital posiblemente 
empodere a las mujeres. Las actividades empresariales femeninas y los lugares se 
constituyen mutuamente. Sin embargo, la investigación de la geografía feminista sobre el 
espíritu empresarial es limitada, especialmente en la escala del lugar de trabajo”.

Las implicaciones de género de los nuevos tipos de lugares de trabajo están 
poco exploradas, si benefician el desequilibrio entre la vida laboral y personal, si el 
emprendimiento digital aporta un nuevo orden de género al trabajo (Martin & Wright, 2005; 
Ughetto et al., 2020, citados por Luo, & Chan, 2021, p.1). El “emprendimiento digital reduce 



 
Ciencias humanas: política de diálogo y colaboración 4 Capítulo 8 94

el punto de entrada para las empresas de nueva creación, ofrece una amplia red de clientes 
y permite horarios y espacios de trabajo flexibles para las mujeres, teniendo en cuenta si la 
subordinación se reproduce en el caso de las emprendedoras digitales y, en particular, si el 
“lugar” sigue siendo importante” (Luo, & Chan, 2021, p.1).

En el coworking se da un “proceso de conexión de potenciales socios de colaboración, 
que se lleva a cabo a través de una aplicación para teléfonos inteligentes que se basa en los 
perfiles generados por los usuarios, lo que permite a los coworkers crear etiquetas según 
sus intereses y retos empresariales, encontrar oportunidades de cooperación y ponerse en 
contacto mediante mensajería instantánea o chat de voz” (Kopplin, 2020, p.1).

Los aspectos comunitarios de la comunicación y la colaboración son las principales 
razones para que los coworkers permanezcan o abandonen un espacio (Garrett et al. 2017; 
Spinuzzi 2012 citados por Kopplin, 2020, p.2). En “cuanto, a su atmósfera social, los CWS 
buscan (1) formar comunidades y (2) iniciar la colaboración dentro de estas” (Spinuzzi et al. 
2019 citado por Kopplin, 2020, p.2). Por lo anterior es necesario contar con “aplicaciones 
permiten a los usuarios conectarse con otros para realizar un intercambio profesional. La 
idea de poner en contacto a diferentes profesionales es aumentar la posibilidad de que se 
produzcan descubrimientos casuales y, por tanto, la innovación” (Pallot et al. 2014).

Finalmente, los autores Parra, Osorio y Fandiño, J. (2020, p.85), refieren que las 
estrategias de trabajo en equipo facilitan crear entornos de trabajo más colaborativos entre 
las mujeres emprendedoras, debido a que se organizaron para autoformarse aprovechando 
los aprendizajes de aquellas mujeres que asumieron el papel de líder y organizar un mejor 
grupo de trabajo para atender pedidos de mayor demanda trabajando desde la fundación.

De acuerdo con el análisis de las referencias bibliográficas revisados y discutidas en 
este artículo de reflexión, se tienen las siguientes conclusiones:

En el estudio se destacan los tipos de negocio que realizan las mujeres emprendedoras 
en sus unidades productivas que generalmente lo realizan sola o con otras personas que 
generalmente aporta mano de obra, materia prima y conocimientos, lo cual es un elemento 
fundamental para organizar un coworking y potenciar sus capacidades emprendedoras.

Existen tres tipos de coworking: nicho, joven o maduro. El coworking nicho maduro 
tiene mayor orientación hacia la creatividad e innovación, que son factores que se relacionan 
con el trabajo de las mujeres emprendedoras al desarrollar muchas actividades manuales 
que requieren de la cooperación y la transmisión de conocimiento entre estas.

En el estudio se destaca que el coworking conforma comunidades de innovación 
social emergente dentro del contexto de la economía colaborativa, la cual es una respuesta 
a la situación de precariedad laboral y al aislamiento consecuencia de las transformaciones 
en las formas de trabajo en mujeres emprendedores de determinados sectores, en especial 
en las comunidades vulnerables de mujeres emprendedoras referenciadas en el estudio.

El coworking se ha creado en zonas fuera del habitual de la ciudad global, como 
en las periferias de las ciudades que son las más desfavorecidas en las economías 
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emergentes, además que se comportan como espacios resilientes; hacia la flexibilidad y la 
independencia, en contra de la ideología empresarial del individualismo colaborativo. 

Se destaca que las tendencias del emprendimiento digital logren empoderar 
mujeres, teniendo en cuenta que las actividades que realizan en sus negocios y los sitios de 
trabajos los lugares se integran recíprocamente, donde se deben incorporar herramientas 
y aplicaciones digitales que faciliten conectarse con otros para realizar crear redes y 
comunidades de aprendizajes permanentes.

La fundación participante del estudio es un sitio que se puede incorporar como 
un coworking comunitario porque ha permitido el trabajo en equipo, creando entornos de 
trabajo más colaborativos entre las mujeres emprendedoras y que se organizaron para 
autoformarse aprovechando los aprendizajes de cada una de ellas que les ha facilitado 
aumentar su productividad en sus negocios por las nuevas formas de trabajo que les facilita 
iniciar sus proyectos por todas las ventajas que estos les brinda. 

Se concluye que el estudio es un reto interesante al estar enfocado en mujeres 
emprendedoras porque “según las estadísticas que refleja The Shed Coworking (2019) 
sobre el perfil del coworker en base a los datos de la encuesta mundial del mundo 
coworking 2018, hay que destacar que dos tercios de los coworkers son hombres, con 
estudios superiores y con una edad inferior a 40 años ya que engloban el 78%. El 55% de 
los encuestados trabaja como empleado para alguna empresa o posee su propia empresa” 
(Mamadou, 2020, p.23)

CONCLUSIONES
La sección de Conclusiones en un artículo constituye una parte esencial para cerrar 

un artículo. En esta sección se debe concluir en forma directa y simple sobre lo encontrado 
en la investigación descrita; no se debe discutir nada (eso va en la sección de Discusión), no 
se debe recapitular el trabajo en forma condensada (eso va en la sección Resumen), ni se 
debe presentar resultados (eso va en la sección Resultados). Una forma clásica y adecuada, 
y que muchos autores(as) prefieren, es escribir una frase de presentación y luego mostrar 
las conclusiones numeradas, como en el siguiente ejemplo. “De los resultados mostrados, 
de su análisis y de su discusión, se pueden obtener las siguientes conclusiones, sobre la 
nueva técnica de análisis de hidrocarburos combustibles: 1) la característica principal de la 
metodología empleada, radica en una reducción significativa del tiempo de análisis; 2) la 
técnica propuesta es fácil de utilizar, ya que basta con seleccionar las 

La literatura sobre los CWS de acuerdo con Nakano et al (2020, p.2) puede dividirse a 
grandes rasgos en cinco temas principales: (a) aprendizaje, colaboración e intercambio, (b) 
tipologías, (c) mercado laboral y cuestiones de informalidad, (d) gestión de infraestructuras 
y (e) resultados de los CWS en el aprendizaje individual y en el entorno urbano. E ese 
sentido, la figura 3 destaca que las mujeres emprendedoras es que tiene su propio negocio 
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y trabajan independiente en un 68% y el 16% amas de casa. Con relación al mercado y la 
informalidad de las unidades de productivas no las ha limitado, sino que han “constituidos 
entornos de trabajo sobre conceptos, como comunidad, colaboración, apertura, diversidad 
y sostenibilidad” (Merkel, 2015 citado por Nakano et al, 2020, p.1). Conocido como trabajo 
en red, donde este grupo de mujeres comparten sus herramientas, insumos, materiales y 
conocimientos, logrando desarrollar procesos de economía colaborativa para la eficiencia 
productiva.
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