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Resumen
Los desafíos que han afrontado las mujeres en el campo del emprendimiento 
han sido identificados como el estatus socio-cultural, el acceso a las redes de 
información y de negocios, y la obtención de financiamiento. Dichas barreras 
han limitado su intención de emprender. El objetivo de este estudio fue anali-
zar las actitudes de decisión de emprendimiento en las mujeres de la provincia 
de Tungurahua (Ecuador) mediante un análisis factorial exploratorio para la de-
terminación de los factores que inciden en su intensión de emprendimiento. La 
metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo-correlacional, que involucró la 
interacción de las variables identificación de oportunidades, persistencia, plani-
ficación, sociabilidad, liderazgo e intensión emprendedora. Se diseñó un cuestio-
nario de 28 elementos dirigido a 110 mujeres emprendedoras de dicha provincia. 
Los hallazgos revelaron que, la decisión de emprendimiento de las mujeres de 
esta provincia ha tenido una relación directa con la identificación de oportunida-
des, persistencia, planificación, sociabilidad, y liderazgo. Sin embargo, una de sus 
deficiencias al momento de optar por la ruta del emprendimiento es la planifica-
ción, pues se concluyó que el grupo de estudio carece de hábitos estructurados 
de planificar y controlar. 

Palabras clave: mujeres emprendedoras, oportunidades de negocio, participación 
laboral, intensión emprendedora.

Abstract
The challenges that women have gone through in the field of entrepreneurship 
have been identified as socio-cultural status, access to information and business 
networks, and obtaining financing. These barriers have limited the intention to 
undertake. The objective of the study was to analyze the entrepreneurial deci-
sion attitudes of women in the province of Tungurahua through an exploratory 
factor analysis to determine the factors that affect their entrepreneurial inten-
tion. The methodology applied was a quantitative-correlational approach that 
involved the interaction of the variables identification of opportunities, persis-
tence, planning, sociability, leadership and entrepreneurial intention. A 28-item 
questionnaire was designed for 110 women entrepreneurs in the province of 
Tungurahua. The findings revealed that the entrepreneurial decision of women 
in the province of Tungurahua has had a direct relationship with the identifica-
tion of opportunities, persistence, planning, sociability, and leadership. Howe-
ver, one of its deficiencies when choosing the entrepreneurial route is planning, 
since it was concluded that the study group lacks structured planning and con-
trol habits.

Keywords: women entrepreneurs, business opportunities, labor participation, 
entrepreneurial intention.
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1. InTRoduccIón

Las barreras que han limitado el emprendimiento entre la población femenina han 
sido identificadas como el estatus socio-cultural el acceso a las redes de información y 
de negocios, y la obtención de financiamiento (Carranza et al., 2018). Varios estudios 
han determinado que existen características diferenciales entre las unidades empre-
sariales creadas y dirigidas por emprendedoras (Lasio et al., 2020). Entre las princi-
pales se encuentran: a) un tamaño de empresa reducido en función a los ingresos y 
empleo y b) cuentan con más dificultades para acceder a la financiación externa por lo 
que han afectado la supervivencia empresarial (Williams y Donnellon, 2014).

Empresas como Global Entrepreneurship Monitor, Deloitte, Ernst y Young y orga-
nismos como: el Banco Mundial y Naciones Unidas demostraron que las mujeres im-
pulsan el crecimiento económico mediante puestos laborales como administradoras, 
empleadas, consumidoras e incluso emprendedoras. A nivel mundial las mujeres re-
presentan el 49.6 % de la población total, aportan el 66 % del total del trabajo global 
y en países subdesarrollados el salario que perciben está por debajo del 78 % del total 
pagado al sexo masculino (WEConnect International, 2016).

En el mundo, alrededor de 187 millones de mujeres se dedican al emprendimiento y 
son dueñas de aproximadamente el 35 % de empresas privadas dentro de la economía 
formal. Asimismo, se evidenció que las mujeres son más innovadoras que los hombres 
(Carranza et al., 2018), no obstante, el 47.7 % de las mujeres consideran que no po-
seen la capacidad suficiente para iniciar un emprendimiento, aunque sus probabilida-
des para emprender son más prósperas (WEConnect International, 2016).

América Latina es la región con mayor número de mujeres emprendedoras siendo 
Ecuador el principal país con más de un tercio de ciudadanas ecuatorianas con edad 
activa para trabajar y con empresas que se encuentran en la etapa inicial, le sigue Chile 
con el 32 % y Brasil con el 23 % de mujeres emprendedoras (Ekos, 2020). El panora-
ma colombiano indicó que las mujeres reciben en remuneración 20 % menos que los 
hombres; además, las empresas con mayor número de trabajadoras contribuyen al 
42 % del retorno en ventas, son 22 % más productivas y alcanzan el 39 % más de sa-
tisfacción en el cliente. En general, las mujeres emprendedoras entre 2014 y 2018 ha 
incrementado del 44 % al 48 % respectivamente (Cámara de Comercio de Cali, 2021).

Desde 2008 a 2019 en el Ecuador se denotó que las oportunidades de emprender en 
el sexo masculino (53 %) son mayores que en las mujeres (49 %); aunque el 70% de 
las mujeres afirma tener capacidades para emprender, el 39 % tiene miedo al fracaso 
(López et al., 2021). En Ecuador se cuenta con mayor paridad de género en cuanto 
a actividad emprendedora temprana (TEA); por ello en 2019 se determinó que las 
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mujeres representaron el 46.5 % en emprendimientos iniciales, el 45.5 % en empren-
dimientos nacientes, el 47.7 % en emprendimientos nuevos y en emprendimientos ya 
establecidos alcanzaron el 38 % de participación (Lasio et al., 2020). 

El censo de emprendimiento productivos de la provincia de Tungurahua identificó las 
principales actividades de índole económico que realizan los emprendedores, y encabe-
za la lista el sector agrícola, ganadería y pesca (40.7 %), manufactura (33.5 %), comercio 
(14.4 %), servicios (2.09 %) y otros (Rodríguez-Aguilar et al., 2020). No obstante, evi-
denciaron que los principales problemas de los emprendimientos en Tungurahua, son 
conseguir nuevos clientes, la comercialización, fuentes de financiamiento y los permi-
sos de funcionamientos (Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, 2021).

El desarrollo de emprendimientos en la provincia de Tungurahua y la participación 
de las mujeres en las distintas áreas de la producción ha impulsado su inclusión en el 
mercado laboral. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar las actitudes de 
decisión de emprendimiento en las mujeres de la provincia de Tungurahua mediante 
un análisis factorial exploratorio para la determinación de los factores que inciden en 
su intención de emprendimiento.

La estructura de este estudio inicia con un breve análisis de la situación de género en 
los emprendimientos a nivel mundial, regional y nacional. El desarrollo se definió bajo 
un análisis teórico de las variables de estudio. La metodología equiparó un análisis de 
índole cuantitativo y correlacional en el tratamiento de las variables a través de la apli-
cación de un cuestionario dirigido a las mujeres emprendedoras. Los resultados fue-
ron expuestos mediante la aplicación del análisis factorial a la escala de Orientación 
Actitud Empresarial (EAO). Las conclusiones se establecieron en función al objetivo 
del estudio y los resultados obtenidos.

2. 2. dEsARRollo

A lo largo del tiempo, el emprendimiento ha tenido su historia y evolución para que 
distintos pueblos se desarrollen en este ámbito y contribuyan a su crecimiento econó-
mico (Peredo et al., 2004). El emprendimiento participa en el mundo, en diferentes 
sistemas que contribuyen al incremento de empresas, generación de empleos, mejora-
miento de la calidad de vida y el crecimiento socioeconómico de un país. Un empren-
dimiento nace del ser humano, al ser una actividad que se enfoca en satisfacer una 
necesidad. Por lo que, ser emprendedor conlleva la responsabilidad de asumir riesgos 
y triunfos, que permitan alcanzar el éxito (Williams y Donnellon, 2014).  
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 � Emprendimiento

González y Ruiz (2015) consideran el emprendimiento como la intención producto de 
un comportamiento actual que captura el grado de motivación de las personas. Como 
complemento, Ajzen (1991) atribuye el deseo de hacer un esfuerzo para ejecutar un 
comportamiento. Por lo tanto, emprender es adaptarse a los nuevos escenarios de 
mercado que la economía impone en todo el mundo. Vásquez en su estudio de 2015 
considera que prácticamente es imposible hablar de emprendimiento y no relacionar-
lo con el término “innovación”, puesto que son indispensables para agregar un valor 
añadido a un producto o servicio (Suárez, 2017).

La idea de espíritu emprendedor se relaciona con los individuos que mueven recursos 
y corren riesgos para iniciar empresas o negocios. Aunque existen emprendedores en 
todas las áreas de la actividad humana, en este sentido, la palabra designa a la persona 
que establece una empresa (McKenzie y Woodruff, 2014). Así,  algunas definiciones 
señalan que las personas que desean ser dueños o implantar ideas o deseos de negocio 
deben estar enfocadas y motivadas para liderar un emprendimiento, lo cual conlleva 
la creación de fuentes nuevas de empleo, innovación, sostenibilidad y estabilidad que 
beneficie a la sociedad en el tiempo.

Emprendedor es aquella persona con ideas innovadoras que desarrolla y comercializa 
en el mercado, porque percibe que en este existe una oportunidad (Gilmore, 2011). 
En Latinoamérica los emprendedores son un universo heterogéneo que abarca desde 
micro y pequeñas empresas de subsistencia hasta medianas empresas competitivas y 
con capacidad exportadora. Por lo tanto, son imprescindibles los nuevos aportes de 
entes emprendedores que contribuyan al mejoramiento de la economía a nivel nacio-
nal (Dhahri y Omri, 2018). 

Debido a que el emprendimiento provee de un extenso conjunto de oportunidades de 
empleo e innovación, la discusión sobre cómo incentivar el espíritu empresarial cobró 
relevancia. El conocimiento, las habilidades y las actitudes requeridas en la formación 
de emprendedores gozan de una creciente atención entre académicos, investigadores 
y agendas políticas, en economías desarrolladas (Kuratko et al., 2015). En otras pa-
labras, el emprendedor tiene que ser innovador, investigadora, con cualidades que le 
permitan generar una oportunidad para emprender, satisfaciendo una necesidad.

A partir de lo que se identifica, en primera instancia, los emprendimientos se realizan 
de forma empírica para su subsistencia diaria, lo que conlleva a que exista la necesidad 
de tecnificar el sector con herramientas prácticas que conduzcan al crecimiento local, 
cantonal y provincial (Dahlqvist y Wiklund, 2012). Por lo tanto, los emprendimientos 
productivos causan un efecto positivo en la economía nacional (Bird, 2019).
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 � Calidad de vida

La calidad de vida es un estado en que los seres humanos se identifican en la forma 
de vivir, su correcta forma de alimentación, su estado mental, físico, espiritual; lo que 
la situación económica y financiera. Aspectos que en conjunto se identifican con el 
bienestar óptimo, como principio mínimo para todo ser humano (Borja et al., 2020). 
Asimismo, León et al. (2003) señalan que la calidad de vida es un concepto que abarca 
todos los aspectos de la vida, tal como lo experimentan las personas, incluyendo la sa-
lud física, el equilibrio psíquico, la autonomía mental y la responsabilidad social. Ade-
más, se asocia con la educación y la práctica formativa, a partir del deseo de obtener el 
reconocimiento y conseguir en lo posible la perfección del ser humano. Por lo tanto, la 
calidad de vida es una búsqueda constante de todo ser humano de un bienestar total, 
que de una u otra forma le provea autosuficiencia integral (Ruggeri et al., 2020).

 � Economía

Al hablar de emprendimientos, es preciso abordar la concepción de economía en la 
generación de riqueza. La economía es la ciencia que examina la actividad individual 
y social especialmente consagrada a alcanzar y utilizar las condiciones materiales del 
bienestar (Lumpkin y Bacq, 2019). También se relaciona con el estudio de la conducta 
humana como una relación entre fines y medios que son escasos y susceptibles de 
usos alternativos (Howson, 2019). Además, es la ciencia que estudia la optimización 
de recursos escasos para la satisfacción de las necesidades ilimitadas. 

No hay duda de la positiva influencia que tiene la economía sobre los resultados na-
cionales; así, un país que no tenga entre sus prioridades el fomento del autoempleo 
corre el riesgo de que se estanque su progreso económico y social (Rodríguez-Aguilar 
et al., 2020). Mientras que, la microeconomía es la ciencia económica que se enfoca 
al estudio de la unidad económica denominada empresa y del comportamiento del 
consumidor individual y se encarga del funcionamiento detallado de los fenómenos 
de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios, así como la forma en 
que la economía con base en el manejo adecuado del mecanismo del mercado (Ávila y 
Lugo, 2004).  

La economía doméstica es, por tanto: regular, controlar, proveer y satisfacer a los 
miembros de una familia con los recursos suficientes para que tengan una calidad de 
vida aceptable. Esta gestión es una responsabilidad de todos los miembros del núcleo 
familiar, que deben conocer todos los componentes de dicha economía, como son el 
trabajo, los ingresos, los gastos y el ahorro (Chávez y Rodríguez, 2016). La asociación 
de familias para establecer un emprendimiento las constituye en economías familia-
res, permitiéndoles lograr el ingreso al mercado y ser más competitivas, con la fina-
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lidad de sostenerse en el tiempo. De esta forma, el asociamiento colectivo brinda la 
posibilidad de generar mayores oportunidades para el desarrollo de emprendimientos 
locales y contribuir al desarrollo local y regional (López et al., 2021).

 � Sub-escalas de emprendimiento

En una búsqueda de la investigación de la variable personal en el espíritu empresarial 
se han identificado varias características que tienden a distinguir a los empresarios 
de los demás. Con base en el cuerpo de investigación sobre personalidad y empren-
dimiento, se identificaron cuatro constructos que se han utilizado comúnmente al 
tratar la motivación empresarial y/o la investigación sobre el emprendedor: necesidad 
de logro (McClelland en 1991), locus de control (Rotter en 1966), autoestima (Cran-
dall en 1973), e innovación (Kirton en 1978) (Robinson et al., 1991). La escala de 
Orientación Actitud Empresarial (EAO) implementa las cuatro sub-escalas, compues-
tas cada una por 3 componentes: afecto, cognición y conación. Las cuatro sub-escalas 
de actitud son:

a. Logro en los negocios

b. Innovación en los negocios

c. Control personal percibido de los resultados comerciales

d. Autoestima percibida en los negocios

3. 3. MéTodo 

 El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y correlacional, puesto que, se 
determinó si las variables de la escala EAO (identificación de oportunidades, persis-
tencia, planificación, sociabilidad, liderazgo e intensión emprendedora) (x) inciden en 
las actitudes de decisión de las mujeres emprendedoras (y) (Hernández et al., 2014). 
Por lo tanto, se aplicó un método estadístico de análisis factorial exploratorio según el 
método de rotación Varimax para determinar a través de cargas factoriales las varia-
bles predominantes. Para ello se utilizó un cuestionario validado por cita y aplicado a 
las mujeres emprendedoras de la provincia de Cotopaxi.

 � Participantes

Se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio simple a una población de 39.990 uni-
dades de emprendimientos productivos en la provincia de Tungurahua (Valle et al., 
2021). Del cual la muestra fue de 110 participantes, bajo un nivel de confianza del 
91,72 % y un error del 8,28 %.
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 � Tipo de instrumento

Se aplicó el cuestionario mediante una aplicación online a las mujeres emprendedoras 
de la provincia de Tungurahua con base en 6 constructos: identificación de oportunida-
des, persistencia, planificación, sociabilidad, liderazgo e intensión emprendedora para 
determinar los factores que influyeron en las mujeres para iniciar su emprendimiento.

 � Diseño del instrumento

El cuestionario estableció 28 ítems, divididos en los 6 constructos, en los que la iden-
tificación de oportunidades estuvo compuesta por 5 ítems (IDOP1, IDOP2, IDOP3, 
IDOP4 y IDOP5) para determinar las capacidad y aprovechamiento de las circunstan-
cias que se presentas para emprender. La persistencia estuvo integrada por 5 ítems 
(PRST1, PRST2, PRST3, PRST4 y PRST5) con el fin de establecer el grado actitud hacia 
el fracaso. La planificación fue medido a través de 5 ítems (PLNF1, PLNF2, PLNF3, 
PLNF4 y PLNF5) para definir la claridad de las metas y los objetivos que pretende 
alcanzar. La sociabilidad fue evaluado a través de 4 ítems (SOCB1, SOCB2, SOCB3 y 
SOCB4) para determinar el grado de interacción entre el emprendedor y sus posibles 
clientes. El liderazgo estuvo compuesto por 5 ítems (LIDR1, LIDR2, LIDR3, LIDR4 y 
LIDR5) que identificaron el grado de liderazgo que las mujeres pueden ejercer frente 
a un negocio. La intensión emprendedora fue definido a través de 4 ítems (INEM1, 
INEM2, INEM3 y INEM4) con la finalidad de detectar la intensión de emprender que 
poseen las mujeres para que su negocio crezca. 

El cuestionario estableció 28 ítems que fueron evaluados a través de la escala de Likert 
con base en los criterios de frecuencia (1= nunca, 2= casi nunca, 3= a veces, 4= casi 
siempre y 5= siempre) para identificar la percepción que tienen las mujeres en cuanto 
al emprendimiento y las subescalas evaluadas (Malhotra, 2008).

 � Validación del instrumento

El coeficiente alfa es aplicado para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna 
de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento 
están correlacionados (George y Mallery, 2016). También se puede concebir este coefi-
ciente como la medida en la cual algún constructo, concepto o factor medido está pre-
sente en cada ítem. El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 
0,70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por 
su parte, el valor máximo esperado es 0,90; por encima de este valor se considera que 
hay redundancia o duplicación. Usualmente, se prefiere que los valores de alfa oscilen 
entre 0,80 y 0,90 (Soler y Soler, 2012). 
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La aplicación del instrumento del estudio denotó que, el coeficiente alfa obtenido de 
las variables: identificación de oportunidades (,855) persistencia (,740), planificación 
(,710) sociabilidad (,799) liderazgo (,807) e intensión emprendedora (,925), en el que 
los componentes indicaron una relación aceptable. Esto generó un coeficiente alfa 
global de α= ,943 en el cual, se demostró que existió excelente confiabilidad en la apli-
cación del instrumento de 28 ítems (ver tabla 1).

Tabla 1. Ficha técnica

Variables COD
Alfa de 

Cronbach
N de 

elementos

Identificación de oportunidades IDOP ,855 5

Persistencia PRST ,740 5

planificación PLNF ,710 5

Sociabilidad SOCB ,799 4

Liderazgo LIDR ,807 5

Intención emprendedora INEM ,925 4

α Alfa global   ,943 28

Nota: el instrumento fue confiable para su aplicación según los rangos 0 – 0.5 
(inaceptable); 0,5 – 0,6 (pobre); 0,6 – 0,7 (débil); 0,7 – 0,8 (aceptable); 0,8 – 0,9 
(bueno); 0,9 – 1,0 (Excelente).

4. 4. REsulTAdos

4.1 Aplicación de análisis factorial

 � Coeficiente KMO y Prueba de esfericidad de Bartlett

La medida de adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) contrasta las correla-
ciones parciales existentes entre ítems para conocer si eran suficientemente peque-
ñas. La lógica del índice KMO es que las variables formen parte de otros factores 
comunes mediante correlaciones parciales pequeñas. El estadístico ayuda a evaluar 
la adecuación del conjunto de datos de la muestra al análisis factorial, por lo tanto, 
mientras oscile entre el rango de 0,8 – 0,9 demuestra que es bueno (Romero et al., 
2020). De esta forma, el instrumento aplicado a las mujeres emprendedoras reflejó 
una relación asintótica de 0,875≃87,5 % entre las variables (identificación de opor-
tunidades, persistencia, planificación, sociabilidad, liderazgo, e intención de empren-
dimiento). Dicho de otra manera, los factores estudiados tienen relación. Por otro 
lado, la prueba de esfericidad de Bartlett demostró que existe normalidad en los datos 
obtenidos, pues denotó un valor p ≤0,000. Por lo tanto, el estadístico permitió proce-
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der a la extracción de componentes que expliquen la asociación de variables según las 
dimensiones obtenidas (ver tabla 2).

Tabla 2. KMO y prueba de esfericidad de Bartlett

Medida de adecuación muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin.

,875

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett

Chi-cuadrado 
aproximado

1682,475

Gl 253

Sig. ,000

a. Determinante = 5,364E-008
Nota. Los datos fueron extraídos de la encuesta aplicada a las 
mujeres emprendedoras.

 � Extracción de componentes óptimos y matriz de varianzas explicadas

La tabla 3 determinó que los componentes: identificación de oportunidades (IDOP), 
persistencia (PRST), planificación (PLNF), sociabilidad (SCB), liderazgo (LDR). De 
manera que, las mujeres han señalado como sus principales prioridades en su inten-
ción de emprendimiento en la provincia de Tungurahua. En términos estadísticos se 
verificó que, los componentes establecidos fueron resultado del método de extracción 
varimax, en el que las sumas de las saturaciones al cuadrado de cada factor coincidie-
ron con los autovalores iniciales. Esto es debido a que la matriz de estructura factorial 
ha cambiado. De esta manera, el quinto componente explicó un 68 % de la varianza 
total. Los expertos Romero y Mora (2020) señalan que la varianza debe ser superior a 
60 % para considerarse aceptable.

Tabla 3. Extracción de componentes y varianzas explicadas 

Factor Comunalidad Total % de la varianza % acumulado

IDOP 1,000 4,620 44,581 44,581

PRST 1,000 3,932 7,574 52,155

PLNF 1,000 2,791 6,378 58,533

SOCB 1,000 2,254 5,689 64,222

LDR 1,000 2,246 4,664 68,885

Nota. los componentes determinados fueron codificados según identificación de oportunidades 
(IDOP), persistencia (PRST), planificación (PLNF), sociabilidad (SCB), liderazgo (LDR).



109

K
lé

ve
r M

or
en

o 
M

or
en

o 
G

av
ila

ne
s, 

D
an

ie
la

 A
le

xa
nd

ra
 M

ed
in

a 
Ló

pe
z,

 D
ie

go
 R

af
ae

l C
ep

ed
a 

R
iv

er
a

A
ct

it
ud

es
 d

e 
de

ci
si

ó
n

 d
e 

em
pr

en
di

m
ie

n
to

 d
e 

 
la

s 
m

uj
er

es
 d

e 
la

 p
ro

vi
n

ci
a 

de
 T

un
gu

ra
h

ua
 (E

cu
ad

o
r)

Rev ista  de  Economía del  Car ibe  nº .  29 (2022)  págs .  99-116

 � Gráfico de sedimentación 

El gráfico de sedimentación sirvió para definir el número óptimo de ítems. Su consis-
tencia representó el tamaño de los autovalores obtenidos en la tabla 6. Los autovalo-
res indicaron la cantidad de varianza explicada por una componente principal, de ma-
nera que fueron ordenados de mayor a menor. El primer autovalor es el mayor de los 
posibles, y los que se aproximaron a cero denotaron que son incapaces de explicar una 
cantidad relevante de la varianza total. Los autovalores residuales fueron ubicados en 
la parte derecha de la figura 1. De forma que se creó una planicie de poca inclinación 
frente a la fuerte pendiente formada por los autovalores que explican la mayor parte 
de la varianza de los componentes establecidos en el análisis factorial. Por ello, se lo 
conoce como el grafico de codo, pues al estar un instrumento bien diseñado toma di-
cha formación (ver figura 1).

Figura 1. Gráfico de sedimentación de datos

Nota: el método de componentes principales fue utilizado para la 
representación según el proceso C del analisis factorial.

 � Matriz de componentes rotados

La tabla 4 estableció la solución factorial, pues se definieron las correlaciones exis-
tentes entre los ítems y las variables. En este caso, los investigadores utilizaron el 
método de componentes principales para la extracción de datos. Luego de comparar 
las saturaciones relativas de cada ítem dentro de las variables estudiadas (PLNF, IDOP, 
LIDR, SOCB, PRST) se determinó las relaciones significativas y no significativas. Se 
codificó el ítem según el orden del cuestionario, debido a la magnitud de caracteres 
que limitaban la apreciación de los resultados obtenidos (ver tabla 4). 
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El componente de planificación demostró una relación directa entre entender las ne-
cesidades de los demás y saberlas clasificar, poseer gusto de aprendizaje por las ne-
cesidades de los individuos. No obstante, se verificó que no se saben reconocer las 
oportunidades de negocio; a su vez desconocen cómo obtener el máximo beneficio.

El componente identificación de oportunidades identificó una relación con la resiliencia 
que poseen las mujeres al tener una dificultad; a la vez, miran el fracaso como una 
manera de aprender. Por otro lado, el componente liderazgo determinó que las mu-
jeres no establecen claramente sus objetivos, no poseen planificaciones detalladas, 
asumen que un efecto de lo mencionado es el fracaso. Sin embargo, se les facilita la 
socialización con las personas y tener un trato directo. Cabe señalar que el mantener 
relaciones duraderas con su red personal no es la adecuada.

El componente de persistencia se relacionó con la intención emprendedora, puesto que 
su aspiración es tener un negocio, aunque se encuentren trabajando bajo dependen-
cia, por lo tanto, su mayor logro es tener un negocio en ejecución y funcionamiento.

Tabla 4. Matriz de componentes rotados

 Componentes

ITEM PLNF IDOP LIDR SOCB PRST

IDOP 1 ,800 -,028 ,423 ,077 ,047

IDOP 2 ,720 ,233 ,047 ,216 ,294

IDOP 3 ,400 -,016 ,098 ,136 ,642

IDOP 4 ,480 ,061 ,093 ,067 ,706

IDOP 5 ,561 ,465 ,054 ,077 ,424

PRST1 ,039 ,836 ,082 ,035 ,008

PRST2 ,547 ,550 ,054 ,220 -,017

PLNF1 ,061 ,507 ,687 ,171 ,020

PLNF2 ,100 ,540 ,146 ,243 ,245

PLNF3 ,134 ,118 ,293 ,789 ,121

PLNF4 ,200 ,588 ,332 ,084 ,403

PLNF5 ,167 ,093 ,770 -,076 ,275

SOCB1 ,245 ,510 ,362 -,072 ,405

SOCB2 ,110 ,363 ,360 ,302 ,510

SOCB3 ,358 ,545 ,141 ,329 ,269

SOCB4 ,208 ,181 ,470 ,295 ,350

LDR1 ,148 ,185 -,127 ,788 ,215
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 Componentes

ITEM PLNF IDOP LIDR SOCB PRST

LDR2 ,447 ,344 -,079 ,482 ,360

LDR3 ,171 ,777 ,197 ,244 ,189

INEM1 ,099 ,384 ,151 ,295 ,662

INEM2 ,029 ,643 ,042 ,112 ,485

INEM3 -,084 ,289 ,328 ,271 ,717

INEM4 ,131 ,551 ,240 ,147 ,649

Nota. Los valores fueron obtenidos mediante el método de componentes principales.

 � Análisis de validez correlacional

El coeficiente de correlación de Pearson mide el grado de asociación entre dos canti-
dades y es recomendable utilizarlo cuando los datos presentan valores extremos. Las 
relaciones son interpretadas en rangos que expresan: 0 – 0,25 (Escasa o nula), 0,26 
- 0,50 (Débil), 0,51- 0,75 (Moderada), y 0,76 - 1,00 (Perfecta) (Restrepo y González, 
2017). 

El análisis de validez convergente de la intención de emprendimiento (INEM) reveló 
correlaciones positivas hacia la identificación de oportunidades (r=,389; débil), el li-
derazgo (r=,393; débil), la sociabilidad (r=,382 débil), y la persistencia (r=,281; débil). 
Sin embargo, existió una relación escaza hacia la planificación (r=,135; escaza).

Tabla 5. Análisis de validez convergente y discriminante 

IDOP PRST PLNF SOCB LIDR INEM

IDOP 1,000

PRST ,281** 1,000

PLNF ,135 ,161 1,000

SOCB ,382** ,098 ,512** 1,000

LIDR ,393** ,130 ,520** ,406** 1,000

INEM ,389** ,015 ,379** ,363** ,303** 1,000

Nota. Las variables están codificadas con la identificación de oportunidades (IDOP), persistencia (PRST), 
planificación (PLNF), sociabilidad (SCB), liderazgo (LDR), e intención de emprendimiento (INEMI).
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5. 5. coMpRobAcIón dE hIpóTEsIs 

El cuadro de comprobación de hipótesis tuvo como fundamento a la prueba estadísti-
ca Chi cuadrado de Pearson, en la que se establecieron 5 criterios, de los cuales todos 
tuvieron relación afirmativa. La hipótesis 1 estableció que la identificación de oportu-
nidades influye positivamente en la intención emprendedora de las mujeres de Tun-
gurahua (H1=,000). En este sentido, Fernández y Gervilla (2013) también afirmaron 
que el proceso de identificación de oportunidades es claramente un proceso inten-
cional, y eso explica que las intenciones merezcan claramente la atención del estudio 
del emprendedor, pues la acción de emprender no es un acto reflejo, sino que ocurre 
teniendo en cuenta unas intenciones previas.

La hipótesis 2, por su parte, estableció que la persistencia de la mujer sí tiene una 
conjetura positiva hacia la intención del emprendimiento (H2=,000). Es importante 
especificar el argumento de Garavito et al. (2021), pues concluyen que la autoeficacia 
es un concepto cercano a la acción y la intencionalidad de la misma puede ser utilizada 
para predecir y estudiar la elección de la conducta, la persistencia y eficacia de la men-
te de la mujer emprendedora. 

La respuesta de la hipótesis 3 fue afirmativa, pues se especificó que la planificación 
influye positivamente en la intención de emprender de la mujer (H3=,000). En este 
sentido, Aguirre et al. (2016) especifican que la relación con la capacidad empresarial 
se enfoca en la creación de empresas. De tal manera, los atributos que la conforman 
son la creatividad y la orientación a la innovación mediante la planificación, organi-
zación y dirección de proyectos direccionados al cumplimiento de objetivos de vida de 
las mujeres.

La sociabilidad es un factor emocional que influye positivamente en la intención em-
prendedora de la mujer (H4=,000). Torres y Vidal (2019) afirmaron que la sociabili-
dad se centra en las propias relaciones sociales y la influencia social, pues evalúa la 
influencia de la mujer en una variedad de escenarios sociales, en lugar de centrarse 
simplemente en las relaciones personales con familiares y amigos. Dicho en otras pa-
labras, los hacen buenos oyentes y comunicadoras efectivas. 

La hipótesis 5 postuló que el liderazgo tiene una conjetura positiva en la intención del 
emprendimiento de la mujer (H5=,000). Por tal razón, González (2020) afirmó que 
las mujeres son quienes han participado en su liderazgo, a partir de la conquista como 
microempresarias de negocios de belleza. Pues se refiere a ellas como emprendedoras 
en los contextos de discriminación de género y raza, pues pueden solucionar proble-
mas propios de las identidades y manejo de clientes. 
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Tabla 6. Análisis de validez convergente y discriminante 

Hipótesis X2 Pearson Sig. Decisión

H1. La identificación de oportunidades influye 
positivamente en la intención emprendedora 
de las mujeres

39,89 ,000 Soportada

H2. La persistencia de la mujer tiene una 
conjetura positiva hacia la intención del 
emprendimiento

38,23 ,000 Soportada

H3. La planificación influye positivamente en 
la intención de emprender de la mujer

61,009 ,000 Soportada

H4. La sociabilidad de la mujer influye 
positivamente en la intención emprendedora

47,55 ,000 Soportada

H5. El liderazgo tiene una conjetura positiva en 
la intención del emprendimiento de la mujer

123,82 ,000 Soportada

Nota. los datos fueron obtenidos del proceso estadístico de Chi cuadrado de Pearson. Los valores 
para ser considerados aceptables deben tener un valor p<0,05.

6. conclusIonEs

La intención de emprendimiento de las mujeres ha tenido un impacto relevante en 
los últimos años y el estudio propuesto corrobora dicha afirmación. Ante ello, fueron 
analizadas las actitudes de decisión de emprendimiento en las mujeres de la provincia 
de Tungurahua mediante un análisis factorial exploratorio para la determinación de 
los factores que inciden en su intención por emprender. Por lo tanto, se identificó una 
relación directa hacia la identificación de oportunidades, persistencia, planificación, 
sociabilidad, y liderazgo. Si bien las mujeres han sido catalogadas como unas adminis-
tradoras efectivas, sin embargo, una de sus deficiencias al momento de optar por la 
ruta del emprendimiento es la planificación, pues se concluyó que el grupo de estudio 
carece de hábitos estructurados de planificar y controlar. No obstante, saben recono-
cer las necesidades que su compañero posee y tratan de solventar dicha necesidad. 
Además, la persistencia de las mujeres ha demostrado que les han permitido iden-
tificar oportunidades, pero no ha podido obtener una maximización en el beneficio 
identificado. 

La capacidad empresarial ha sido focalizada hacia la creación de nuevas empresas y 
parte de sus atributos, como la creatividad e innovación a través del proceso adminis-
trativo de proyectos, han permitido que los grupos de la sociedad logren alcanzar sus 
objetivos de vida, como lo mencionan Aguirre et al. (2016). Dicho planteamiento hace 
conjeturar que existe una limitación en el proceso inicial del fenómeno emprendedor, 
pues el análisis de literatura reveló que las intenciones de la población potencialmente 
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emprendedora se ven influenciada por el empleo y la inclusión al mercado laboral. Por 
lo tanto, se sugiere que dichas determinantes deben tomarse en consideración en un 
futuro trabajo. 
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