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Resumen
El objetivo de esta investigación es realizar un análisis comparativo del 
perfil del emprendedor a través de sus competencias en la zona tres 
del Ecuador. El análisis es de tipo descriptivo, cuantitativo y cualitati-
vo. Se aplica una encuesta a 397 emprendedores. Sus resultados se 
fundamentan estadísticamente con: Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de 
Bartlett; correlaciones y análisis de componentes principales, para con-
cluir que este emprendedor es un individuo innovador, comprometido 
con su empresa y atento a las oportunidades, líder y comunicativo, con 
firmes valores éticos y morales, capaz de enfrentar dificultades de su 
entorno, principalmente los económicos, tecnológicos, culturales y sociales.
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Abstract
The objective of this research is to carry out a comparative analysis of 
the profile of the entrepreneur through his competencies in zone three 
of Ecuador. The analysis is descriptive, quantitative and qualitative. A 
survey is applied to 397 entrepreneurs. Their results are statistically 
based on: Kaiser-Meyer-Olkin and the Bartlett test; correlations and 
analysis of main components, to conclude that this entrepreneur is an 
innovative individual, committed to his company and attentive to oppor-
tunities, leader and communicative, with strong ethical and moral values, 
capable of facing difficulties of his environment, mainly economic, tech-
nological, cultural and social.

Keywords: Entrepeneur, entrepreneurship, competitions.

Introducción
La presente investigación se fundamenta en una revisión bibliográfica 
de 65 autores de las áreas de psicología y administración, correspondiente 
a los últimos 5 años, a partir de quienes se seleccionó las competencias 
del emprendedor como motivo de estudio. Se propone la agrupación 
en 4 dimensiones y un grupo de factores externos, las provincias para 
el estudio se encuentran ubicadas en el centro del Ecuador, catalogada 
por la SENPLADES4 como Zona 3 y las conforman: Cotopaxi, Chimbo-
razo, Pastaza y Tungurahua, de esta zona se consideran las microem-
presas de las capitales de cada una de las provincias dentro de las 14 
actividades económicas, donde se pretende conocer ¿Cuáles son las 
competencias que influyen en los individuos al momento de emprender 
en la zona 3?.

Mediante la aplicación de una encuesta validada por expertos se 
conoce la importancia e influencia que tienen las 4 dimensiones 
referentes a las competencias esenciales de un emprendedor y un 
grupo de factores que estos individuos deben enfrentar (Rivera, 2017). 

Para que un emprendimiento sea factible se requiere de un gestor y 
protagonista de la creación de una empresa, a quien la literatura espe-
cializada lo llama emprendedor. La identificación constante de las opor-
tunidades latentes del mercado le permite ofrecer productos o servicios 
con el objetivo de solucionar problemas de su contexto.

Tras la revisión bibliográfica de varios especialistas del quinquenio pre-
vio a la realización de esta investigación, las autoras proponen una 
definición de emprendedor que se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Definiciones de emprendedor, según autores

Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores (2013 al 2016) 

Las características, aptitudes y habilidades del emprendedor lo convierten 
en un individuo con capacidad de promover cambios continuos, 
arriesgado, con liderazgo, resolutivo bajo presión, negociador, entre 
otras (Guzmán Barquet, Sopó Montero, Salazar Raymond, & Vera Salas, 2017). 

Con fundamento bibliográfico se identifica aquellas características que 
tienen en común los autores analizados, para manifestar que un em-
prendedor debe poseer: Innovación, logro, trabajo en equipo, lideraz-
go, tolerancia a la ambigüedad, control, creatividad, toma de riesgos, 
orientación a objetivos, autonomía y motivación (Balbastre, Canet, 
Escribá  y Ugalde (2014); Edgerton y Roberts (2014); Hidalgo (2014); 
López, Lujano, y Ortega (2015); Da Silva, Domínguez y Vier (2016); 
Restrepo, Tapasco y Vidarte (2016); Berríos (2017); Florez, Hernández, 
Sánchez y Ward (2017); Guzmán, Sopó, Salazar y Vera (2017).

El perfil del emprendedor puede establecerse a partir de varios atribu-
tos como: edad, nivel educativo, condición económica, posición social 
y género (Restrepo Salgado, Tapasco Triviño, & Vidarte Claros, 2016), y 
su actividad es motivada por necesidad u oportunidad. Adicionalmente 
este individuo debe poseer características que definen la estructura de 
su perfil basados en tres ejes fundamentales: saber ser, saber hacer, 
y, saber conocer (Bonilla y García Restrepo, 2014; Alvarado, Rangel, y 
Sierra, 2016; Gómez et al, 2017).

Esta investigación propone la agrupación por competencias a partir del 
análisis previo realizado a las características que son parte de la figura 
emprendedora (López Gómez, 2016; Viloria, 2017), que propician y 
mantienen su actividad pudiendo adquirirlas o construirlas me-
diante sus experiencias y prácticas de aprendizaje (Florez , Hernández, 
Sánchez García , & Ward, 2017).

Primera Dimensión: competencias psicológicas individuales
Su análisis se centra en las características personales (Duarte Masi & 
Sung Park, 2015) mediante las cuales el emprendedor identifica opor-
tunidades empresariales (Florez et al, 2017). 

La Psicología individual conocida como la teoría de Adler, considera 
que los seres humanos tienen una orientación natural al logro como 
medio para conseguir su propia autodefinición. Esta tendencia es el re-
sultado entre el efecto y las fuerzas sociales que todo individuo enfrenta 
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a lo largo de su vida a través de “los retos, las metas, la perseverancia, 
el compromiso, el logro, el cumplimiento” (Gil Gaytán, 2017, pág. 11). 
En la tabla 2, se expone un resumen de las características psicológicas 
individuales del emprendedor. 
Tabla 2. Base Teórica para identificar competencias psicológicas individuales del emprendedor

Tabla 5. Base Teórica para identificar competencias axiológicas del emprendedor

Tabla 7. Variables de investigación

Tabla 3. Base Teórica para identificar competencias psicológicas colectivas del emprendedor

Tabla 4. Base Teórica para identificar competencias cognitivas del emprendedor

Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores (2012 al 2017)
Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores (2013 al 2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores (2013 al 2018)

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores (2013 al 2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores (2013 al 2017)

Segunda dimensión: Competencias Psicológicas Colectivas
Un emprendedor se relaciona con el medio que lo rodea a través de 
la interrelación, la capacidad de comunicación, liderazgo, espíritu de 
equipo, capacidad de negociación y planificación. La competencia 
colectiva busca la complementariedad y el encadenamiento de com-
petencias [individuales] por medio de su personalidad, temperamento 
y características de modo que la relación con los actores de la cadena, 
sea eficiente (Climént Bonilla, 2017).
En la tabla 3 se pone de manifiesto los diferentes rasgos o característi-
cas psicológicas de interrelación planteados por autores de los últimos 
cinco años.

Tercera dimensión: Competencias Cognitivas
Las habilidades cognitivas una vez que son adquiridas entran en un 
ciclo de desarrollo y mejoramiento continuo que se perfeccionan para 
generar nuevos conocimientos.  Son definidas como destrezas y pro-
cesos de la mente necesarias para realizar, adquirir y recuperar los 
conocimientos que se usan en varias oportunidades. Al ser innatas, 
pueden o no cambiar con el tiempo (Romero y Tapia, 2014). 

Las competencias cognitivas incluyen procesos mentales tales como: 
observar, recordar, ordenar, analizar, evaluar, entre otros, y determinan 
la construcción de significados de forma, cualitativa y cuantitativa (Capilla, 2016). 

Estas competencias requieren de la actualización constante de los 
conocimientos, a través de: cursos, seminarios, charlas, congresos y, 
otros disponibles en el entorno académico. En la tabla 4 se presentan 
los rasgos que forman parte de esta dimensión.

Cuarta dimensión: Competencias Axiológicas
Los emprendedores a más de tener características distintivas pueden 
incluir en sus actividades elementos axiológicos como: creencias, va-
lores y ética, para promover bienestar económico y social. Las creen-
cias se construyen en el transcurso de la vida y ayudan a establecer 
parámetros de pensar y actuar (Rivera, 2017). Los valores determinan 
la actitud de las personas hacia la sociedad y la naturaleza. La ética 
es el estudio de los valores morales y la conducta de los individuos 
(Chaturvedi, 2014; Gordienko et al., 2017).  En la tabla 5 se establece 
las características que forman parte de cada uno de los elementos de 
las competencias axiológicas. 

Factores del entorno
Estos factores se refieren a todo evento fuera de la empresa que puede 
afectarla o no, estos elementos se agrupan en siete segmentos del 
entorno: demográficos, económicos, político-legal, sociocultural, tec-
nológico, global y físico (Ina Primiana, 2015). De los siete elementos 
mencionados se dará principal énfasis a los cinco primeros que se pre-
senta en la tabla 6 de una manera más detallada.

Metodología
La presente investigación se apoya en un estudio descriptivo con 
método cuantitativo-cualitativo. Como instrumento se aplicó un cues-
tionario tipo encuesta validado por expertos en emprendimiento, dicha 
validación fue realizada en la tesis doctoral “El emprendimiento y la 
creación de empresa. Etapas y factores clave de éxito” (Rivera Badillo, 
2016, pág. 193), investigación ejecutada en una de las provincias que 
forma parte de la zona 3. Para efectos de este estudio se tuvo la au-
torización de la autora para incluir en la herramienta las 12 actividades 
económicas que generan desarrollo económico de la zona. 
La estructura de la encuesta tiene cinco variables representadas en la tabla 7.

Para establecer el número total de encuestas a realizar se calculó la 
muestra apoyada en dos bases de datos secundarias oficiales, a saber: 
1) Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC y su Directorio 
Empresarial;  2) Banco Central del Ecuador - BCE, las dos correspon-
dientes al año 2016, de las cuales se extrajo información referente a 
las actividades económicas de mayor relevancia de las provincias en 
estudio, para luego realizar un análisis individual de cada una de las 
provincias con el objetivo de conocer cuáles son los cantones con 
mayor aporte económico, es así, que las ciudades a encuestar 
corresponden a las capitales de dichas provincias (Latacunga, 
Riobamba Puyo y Ambato).
Para esta investigación se ha seleccionado la clasificación de las ac-
tividades económicas que realiza el BCE y Clasificación Industrial In-

Tabla 6. Base teórica para identificar los factores externos que influyen en la actividad emprendedora
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Tabla 8. Datos por provincias para cálculo de la muestra

Tabla 9. Cuadro comparativo: características sociodemográficas del emprendedor
por provincias de la zona 3

Fuente: Elaboración propia a partir de  INEC (2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta y BCE,variables macroeconómicas cantonales (2016-2018)

ternacional Uniforme - CIIU4.0 quedando así sintetizadas  a 14 activi-
dades de las cuales se discriminan 2 de ellas previo al levantamiento de 
encuestas, como son: administración pública y actividad de suminis-
tros de electricidad y agua, dichas actividades no se contemplan como 
un emprendimiento debido a que son responsabilidad netamente del 
estado,  como se especifica en LOSPEE5 y LORHUyA6. 

Para el cálculo de la muestra se ha considerado un muestreo probabilístico 
estratificado proporcional dentro de cada estrato de las 12 actividades 
económicas de la zona 3 que pese a ser sectores heterogéneos se 
contemplan dentro del universo de microempresas de cada provincia.

Para el cálculo de esta población finita se usa el ejemplo 4 del Libro 
Metodología de la Investigación Científica de Herrera, Medina y Naranjo 
(2010, pág. 102) en la que se asignan valores: -1 y +1 ya que se desea 
que el resultado sea más cercano a la realidad, es decir, un valor más 
exacto.

Dónde:
n: tamaño de la muestra
N: Universo o Población
e: Máximo error admisible 5%

Una vez determinada la muestra correspondiente a la Zona 3 se realiza 
una distribución porcentual para conocer el número de encuestas a 
aplicarse en cada una de las provincias, donde de las 397 encuestas 
109 corresponden a Chimborazo, 81 a Cotopaxi, 30 a Pastaza y 177 a 
Tungurahua, distribuidas por cada una de las actividades económicas.

Tras la recolección de los datos se procedió a la tabulación e inter-
pretación de los resultados apoyado en el sistema estadístico SPSS, 
cuyos datos evidencian la estructura del perfil del emprendedor de la 
zona 3 basado en sus competencias y motivaciones para emprender.

Resultados
Características sociodemográficas del emprendedor
Con los datos extraídos de la encuesta aplicada al estudio, a continuación, 
se presenta un cuadro comparativo de las cuatro provincias con sus 
respectivas características sociodemográficas. 

En la tabla 9 se presenta un cuadro comparativo de las características 
sociodemográficas de las cuatro provincias de la zona 3, visualizando 
datos similares a excepción de la edad de los emprendedores, es el 
caso de Pastaza, donde su edad promedio está entre 40 a 50 años. 
Otro aspecto diferenciador es el sector económico, pues la construcción 
mueve la economía en Chimborazo, mientras que para Cotopaxi lo 
hace la agricultura. Pastaza se diferencia con la explotación de minas y 
canteras; finalmente, en Tungurahua predomina la manufactura.

Tabla 10. Origen del emprendedor

Tabla 11. Características sociodemográficas del emprendedor de la zona 3

Tabla 12. Estructura empresarial según número de empleados de la zona 3 del Ecuador

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2018)
                                                      Figura 1. Estructura y cargo empresarial

Se puede percibir que, en la mayoría de las provincias, los emprende-
dores son nativos de dichas ciudades, excepto en Pastaza, donde 
mayoritariamente son oriundos de otras provincias, esto representa el 
4,1% del 7,6% asignado del porcentaje total de la zona encuestada. 
Sin embargo, el 100% emprendedores han permanecido en la ciudad 
donde está su emprendimiento, debido a la oportunidad estratégica 
que han tenido para crear su empresa y crecer económicamente.

Con los datos tabulados se extrajeron los atributos que deben poseer 
los emprendedores de las provincias de la zona 3 y poder determinar 
sus rasgos distintivos. En la tabla 11 se presenta la descripción de las 
características asociadas al perfil de los emprendedores encuestados.

El mayor porcentaje de emprendedores de la zona 3 del Ecuador está 
representado por hombres comprendidos entre una edad promedio de 
30 a 40 años de estado civil casado con un promedio de 2 hijos. Posee 
un nivel de instrucción superior. Los emprendimientos se concentran 
en 4 sectores: Construcción; agricultura, ganadería, silvicultura y pes-
ca; seguido de transporte, información y comunicación; y, manufactura.

Estructura empresarial zona tres

Los datos de la tabla 12 y figura 1, evidencian que la estructura em-
presarial de la zona 3, se concentra en las microempresas formadas 
por un máximo de 10 empleados, según la clasificación del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (2018, pág. 9).  Estas empresas o 
negocios en un 69% son administradas por sus propietarios, siendo 
estos, en su mayoría los únicos que llevan a cargo la activad económi-
ca de sus negocios, es decir, que las microempresas de la zona centro 
son de tipo unipersonales (41,1%). Es importante indicar que, de la 
muestra encuestada, aproximadamente el 17% corresponden a socie-
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dades no familiares, identificadas dentro de los sectores del transporte 
e instituciones financieras. Para el caso de las sociedades familiares 
muestra una representación del 14% con una presencia mayoritaria de 
empresas en los sectores de la construcción y enseñanza.

Determinación del perfil del emprendedor a partir del análisis 
descriptivo univariante

Tabla 13. Comparativo de las principales Competencias del emprendedor de la zona 3

Tabla 14. Comprobación KMO y Prueba Bartlett 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de sistema estadístico SPSS (2018)

Las competencias de las 4 dimensiones y el grupo de factores exter-
nos se muestran en la tabla 13, es así que se puede visualizar las más 
significativas de cada una de las provincias. 

Este cuadro comparativo evidencia que, de las 8 competencias individuales 
propuestas para este estudio, se seleccionaron los tres atributos 
más significativos para cada provincia. Para Chimborazo y Cotopaxi, 
predominan la motivación al logro, el compromiso y orientación a las 
oportunidades. El emprendedor de la provincia de Pastaza destaca en 
motivación al logro, compromiso y control interno. En el caso de Tungu-
rahua, las competencias individuales más relevantes son: motivación al 
logro, compromiso e innovación. Cabe destacar que las competencias 
comunes son motivación al logro, compromiso, demostrando que el 
emprendedor del centro el país es un individuo empoderado con su 
proyecto y su actividad. El tercer atributo cambia en función al sector 
económico predominante de cada provincia. 

Dentro de las competencias colectivas destacan: la capacidad de co-
municación, negociación y liderazgo, excepto Cotopaxi, que muestra 
como tercer atributo relevante el espíritu de equipo.

Con respecto a las competencias cognitivas se observa que existe si-
militud en las tres características relevantes a esta dimensión, pues es-
tos emprendedores consideran “muy importante e importante” el tener 
un conocimiento específico del negocio, apoyados en una educación 
informal y formal para la implementación de sus emprendimientos, es 
decir, que su experiencia se fortalece a través de cursos, seminarios, 
talleres, entre otros, así como por conocimientos adquiridos en 
instituciones de educación superior.

La cuarta dimensión formada por las competencias axiológicas está 
liderada por la ética como característica importante en las cuatro pro-
vincias, seguida de los valores y las creencias, dejando constancia de 
que el emprendedor de esta zona es una persona que destaca en sus 
características intrínsecas, necesarias en el desarrollo de sus activi-
dades. 

Por otro lado, los factores externos que más afectan a las actividades 
emprendedoras de la zona 3, corresponden a aquellos de orden 
económico, tecnológico y social.

Determinación del perfil del emprendedor mediante comprobación 
de estadígrafos
Para determinar el perfil del emprendedor se puede aplicar un estadísti-
co de validación. Para lo cual se considera aquellas correlaciones con 
valores <0,5 que deben ser discriminados debido a que probablemente 
no sean muy útiles. Para comprobar si los datos pueden ser correlacio-
nados, se aplica la siguiente formula: 

Dónde:
rij: coeficiente de correlación lineal de
Pearson entre las variables i,j

aij: coeficiente de correlación parcial entre las 
variables i,j

En este caso como aceptamos que el modelo de componentes princi-
pales nos ayuda a definir el perfil del emprendedor con una significancia 
de 0,00 y un valor KMO de 0,79, esto indica que la definición del perfil 
del emprendedor se ajusta al estadístico de componentes principales.
Mediante la matriz de correlaciones se evidencia las relaciones más sig-
nificativas entre las variables de estudio, siendo las más destacadas: las 
competencias axiológicas, determinadas por la ética y los valores con un 
0,727; seguida de los factores de entorno, culturales y sociales, repre-
sentadas con una relación del 0,525. (Matriz de correlaciones ver en anexos)

Para determinar el perfil del emprendedor se apoya en las combina-
ciones que se muestran en la matriz de correlaciones. Con el análisis 
factorial ACP se agrupan aquellas que son más relevantes, del 100% 
de los resultados, 9 grupos que representan el 57,27%, permiten esta-
blecer el perfil del emprendedor. 

La ACP tiene dos condiciones de cumplimiento: 1) los valores de relación 
entre variables deben ser >0,5; y, 2) el grupo de estudio debe mostrar 
más de tres variables con valores >0,5. Además, si dentro del mismo 
grupo se muestran más de tres variables en las condiciones descritas, 
éste será el que mejor especifique las competencias del emprendedor. 

En la tabla 15 se muestran los tres de los nueve grupos más significa-
tivos, el primero, valida el perfil del emprendedor, debido a que cumple 
con los criterios de correlación y análisis factorial 

Tabla 15. Análisis de componentes principales 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta y sistema estadístico SPSS (2018)
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Tras la aplicación de los estadígrafos se comprueba que el perfil del 
emprendedor de la zona 3 del Ecuador está determinado por las 
competencias psicológicas individuales con sus características de: 
control interno, innovación, motivación al logro, orientación a las 
oportunidades y la tolerancia a la ambigüedad. En las competencias 
psicológicas colectivas se consideran la capacidad de comunicación 
y liderazgo. En el caso de las competencias axiológicas se contem-
plan la ética y los valores. Para el grupo de factores del entorno que 
enfrentan los emprendedores son los de orden económico, tecnológi-
co, cultural y social.

Conclusiones
Para poder formular el perfil de un emprendedor es necesario conocer 
las características que poseen estas personas, desde un aspecto so-
ciodemográfico se evidencia que los emprendedores de la zona 3 es-
tán liderados por los hombres, con una estructura familiar definida, este 
rasgo deja ver que la responsabilidad de un hogar genera una fortaleza 
que les lleva a considerar la idea de trabajar de manera independiente 
creando sus propios negocios o empresas, por medio del impulso de 
sus familias.
Otro dato relevante de los aspectos sociodemográficos, destaca que 
los emprendedores encuestados tienen un nivel de instrucción superior, 
esto puede ayudar a consolidar las empresas, así como garantizar su 
supervivencia. Un porcentaje mayoritario de encuestados manifiestan 
que la capacitación continua afianza sus conocimientos específicos 
para resolver necesidades empresariales.  

En relación a las actividades económicas que mueven a la zona 3, de 
acuerdo al Banco Central del Ecuador BCE y validadas con la infor-
mación recogida en la encuesta, el sector de la construcción aporta 
el mayor PIB de crecimiento económico del centro del país, seguido 
de la agricultura, el transporte y la manufactura, debido a que las 4 
provincias se encuentran en un espacio geográfico privilegiado, para 
comunicarse con otras regiones del Ecuador.

Este estudio se ha enfocado en las microempresas y se puede deter-
minar que la estructura de éstas en su mayoría es unipersonales, adminis-
tradas por sus propietarios, esto debido a que son negocios que no 
requieren de muchos empleados para el desarrollo de sus actividades. 

Además, la mayoría de los emprendedores establecieron sus empresas 
en su ciudad natal a excepción de Pastaza donde los emprendedores 
son oriundos de otras provincias del país.

El perfil del emprendedor de la zona 3, es un hombre de entre 30 y 
40 años, estado civil casado, con dos cargas familiares, instrucción 
superior, las competencias que destacan a este individuo se reflejan en 
las siguientes características: control interno, innovación, motivación 
al logro, orientación a las oportunidades y la tolerancia a la ambigüe-
dad, atributos con los que potencia su capacidad de comunicación 
y liderazgo, con un nivel elevado de ética y valores morales muy bien 
definidos. Esta combinación de características, hace del emprendedor 
de la zona tres, un sujeto, capaz de enfrentar las dificultades de su 
entorno, principalmente aquellos de orden económico, tecnológico, 
cultural y social.
Finalmente, esta investigación ha dado apertura a futuras líneas de 
investigación con respecto a analizar la estructura que tienen los em-
prendimientos de la zona centro, las circunstancias socio políticas 
como inconveniente para emprender, las motivaciones que tiene un 
emprendedor y el éxito o fracaso de los mismos a la hora de iniciar un nego-
cio entre otros temas. 
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