
 

 
 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Carrera de Administración de Empresas 

Análisis de la Incidencia de la Educación Financiera y la Competencia Digital en la 

Intención de Emprendimiento de la población económicamente activa en la ciudad de 

Cuenca 2022. 

 
Trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de Ingeniero 

Comercial. 

 
Modalidad: Artículo académico 

 
Autores: 

 
Carlos Román Chimbo Yari 

CI:0105909683 

Correo electrónico: carloschimbo267@gmail.com 

Jessica Fernanda Crespo Padilla 

CI: 0105629299 

 
Correo electrónico: crespojessica27@gmail.com 

 
Tutor: 

 
Econ. Guillermo Absalón Guamán Tenezaca 

 CI: 0105842421 

Cuenca-Ecuador 

 
08/12/2022 

mailto:carloschimbo267@gmail.com
mailto:crespojessica27@gmail.com


Carlos Román Chimbo Yari 

Jessica Fernanda Crespo Padilla Página | 2 

 

 

Resumen 

 
El emprendimiento, como un acto de innovación con la finalidad de producir riquezas, 

surge de la necesidad de empleo y la escasez de ingresos. Por ello una parte de la economía 

se ha dedicado a estudiar, sobre todo, tres constructos: la Intención de Emprendimiento (IE), 

la Educación Financiera (EF) y la Competencia Digital (CD). El objetivo de este trabajo es 

construir un modelo para determinar la relación de significancia entre estas variables en la  

zona urbana de la ciudad de Cuenca. El estudio es de tipo correlacional, transversal con 

enfoque cuantitativo, mediante el análisis factorial y el uso de ecuaciones estructurales a  

partir de datos levantados a través de encuestas. La muestra examinada consta de 386 

encuestas estratificadas en 15 parroquias urbanas de la ciudad. En los resultados más 

destacados se encuentra la viabilidad del modelo, dado que el análisis incorpora a la CD 

como variable mediadora de la relación con un efecto indirecto del 0,821. Además, se 

agregan los resultados positivos y significativos entre la EF y la IE de 0,289. Se recomienda 

a los emprendedores potenciar su conocimiento accediendo a programas públicos y privados 

para incrementar las habilidades en estas áreas para dar lugar a la creación de nuevas unidades 

de negocio. 

 
Palabras clave: Emprendimiento. Iniciativa empresarial. Educación financiera. Competencia 

digital. Ecuación estructural 
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Abstract 

 
Entrepreneurship, as an act of innovation to produce wealth, arises from the need for 

employment and the scarcity of income. For this reason, a part of the economy has been 

dedicated to studying, above all, three conduits: Entrepreneurship Intention (IE), Financial 

Education (FE) and Digital Competence (DC). The purpose of this work is to build a model 

to determine the significance relationship between these variables in the urban area of the 

city of Cuenca. Th type of the study is correlational, cross-sectional with a quantitative 

approach, through factor analysis and the use of structural equations from data collected 

through surveys. The examined sample consists of 386 stratified surveys in 15 urban parishes 

of the city. Among the most outstanding results is the viability of the model, given that the  

analysis incorporates DC as a mediating variable of the relationship with an indirect effect 

of 0.821. Furthermore, the positive and significant results between FE and IE of 0.289 are 

added. It is recommended that entrepreneurs enhance their knowledge by accessing public 

and private programs to increase skills in these areas in order to give rise to the creation of  

business units. 

 
Keywords: Entrepreneurship. Entrepreneurship. Financial education. Digital 

competence. Structural equation 
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Introducción 

 
La crisis económica en los años 1980-2008 a nivel mundial y sus efectos (desempleo) 

ha dejado secuelas de las que los países difícilmente han podido recuperarse. Las políticas 

adoptadas no han generado los resultados esperados (Tokman, 2010), motivo por el cual en 

la actualidad se analizan sus consecuencias. Adicionalmente, una inesperada crisis sanitaria 

mundial debido a la pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19) ha provocado un incremento 

de las tasas de desempleo, la salida de población activa y el ingreso de muchas personas en 

la informalidad. En este panorama entra en escena uno de los dinamizadores de la economía 

al que, a partir de ahora, se le denominará “emprendimiento”. Resulta lógico, por tanto, que 

este obtenga una atención favorable en las agendas de ciertos gobiernos, tanto en el ámbito  

político como en lo económico. A consecuencia de estos eventos, el incremento de la 

actividad emprendedora a nivel mundial es notable, como lo muestran los datos presentados 

por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM): el 85% de los encuestados consideran al 

emprendimiento como fuente de ingresos. El informe añade que la mayoría de los 

emprendimientos generados en este lapso fueron creados por necesidad y se resalta que la 

formación educativa de los emprendedores es calificada. En la Tasa de Actividad Empresarial 

Total (TEA) sobresale que, en 50 de las 52 economías presentes, los emprendedores cuentan 

con título de educación superior. 

 
Las investigaciones tanto anteriores como posteriores al informe del GEM se centran 

en el emprendimiento desde diferentes perspectivas: económica, psicológica e institucional 

(Alean Pico et al., 2017); gerencial, sociocultural y/o entornos (Sung Park y Duarte Masi,  

2015). Sin embargo, el proceso de creación de una empresa inicia entendiendo la conducta 
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y la intenciones de emprender de las personas (Gartner et al., 1994; Krueger y Carsrud, 1993). 

Autores como Liñán, & Santos (2006) reiteran que para entender el potencial empresarial 

que tienen los emprendimientos se deben realizar estudios correlacionados con diferentes 

ramas como la economía, ciencias sociales, entre otros. De tal forma los investigadores, la 

población en general y los emprendedores serán conocedoras/es de cómo el conocimiento en 

específico se vincula con la intención de emprendimiento. 

 
De acuerdo con lo anterior, este trabajo pretende, en el capítulo 1, abordar el escenario 

en el cual se desarrolla la investigación, partiendo de una perspectiva global hasta llegar a la  

singularidad del Ecuador. En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico abordando 

definiciones, términos y las dimensiones que se estudiarán sobre las tres variables, además, 

un estado del arte el cual demuestra la interacción de cada supuesto entre sí. En el capítulo 

3, en cambio, se desarrolla marco metodológico el cual precisa y determina el diseño de la 

investigación y los instrumentos de validación. En el capítulo 4 se presenta el análisis, la 

evidencia estadística y la validación del modelo. Finalmente, en el capítulo 5, se compara los 

resultados con trabajos previos exponiendo y generando nuevos conocimientos con relación  

a la variable principal, concluyendo luego con una serie de recomendaciones para alentar o  

mejorar el campo de acción. 
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Capítulo I 

 

1. Antecedentes 

 

1.1. Problemática 

 
El emprendimiento en el Ecuador se presenta ante el desempleo dado que, según datos 

del GEM, este alcanza un porcentaje de 24,8% de apertura de nuevos emprendimientos ante 

la necesidad de trabajo estable. Sin embargo, datos de la TEA exponen que las personas con 

estudios secundarios y superiores cuentan con tasas altas de emprendimiento (38,6%). Es 

decir, las personas capacitadas en distintas áreas que estaban desempleadas se encuentran 

emprendiendo en la actualidad (Lasio et al., 2020). 

Estableciendo la premisa de que la educación se presenta junto al emprendimiento,  

nos centraremos en la Educación Financiera (EF) y la Competencia Digital (CD) adquiridas 

por los individuos. La problemática se sitúa en la realidad de estas variables. Con respecto a  

la EF, el Ecuador obtiene un puntaje de 12 puntos según la Encuesta de Capacidades 

Financieras. La misma señala que el país se encuentra con un promedio deficiente de 

conocimientos financieros entre los años 2013-2020 (Bonilla et al., 2022). El estudio de 

manejo de recursos financieros en comerciantes de la ciudad de Riobamba–Ecuador 

(Cevallos Vique etal., 2020) reafirma esta idea. Paralelamente, existe una brecha digital en 

el país debido a que, para 2020, solo el 53,20% de ciudadanos cuentan con hogares que 

disponen de internet. De aquellos, solo el 70,7% afirma utilizarlo con regularidad. Como dato 

adicional, el 62% de habitantes no cuenta con un celular activado. El mayor inconveniente 

se presenta en el analfabetismo digital: el 10,2% de la población no tiene un celular, no ha 

utilizado una computadora y menos ha ocupado Internet (Instituto Nacional de Estadística y 
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Censos, 2021 [INEC]). Ante lo anteriormente expuesto, la pregunta que guía la presente 

investigación es: ¿Existe un nivel de incidencia de la EF y la CD en la Intención de 

Emprendimiento (IE) de la población económicamente activa de Cuenca? 

 
1.2. Delimitación 

 
 

En relación a la problemática presentada se pretende investigar la IE de la población 

económicamente activa con respecto a la EF y la CD, tomando como base los estudios que 

parten desde la concepción de las variables. Tal es el caso de Contreras et al. (2017); de 

Lusardi y Mitchell (2007) sobre tópicos financieros; también el estudio de Cevallos Vique 

et al. (2020) y de Peñarreta et al. (2019) sobre la situación actual de la EF en diferentes  

provincias sobre grupos específicos; además, los estudios de Gasca (2018) y de Crovi (2002) 

que señalan las existencias de brechas digitales en la sociedad, finalmente se parte de estudios 

de emprendimiento como Alean Pico et al. (2017) y de Quejada Pérez (2016). 

La investigación se realiza en Ecuador, en un ámbito regional, debido a que la 

literatura base expone muestras de los países de México, Estados Unidos, Perú e incluso 

Ecuador. Al momento de elaborar, adaptar y aplicar el cuestionario en una región o país no 

explorado, se coopera a generar conocimiento mediante la modelación de variables y se 

espera que la investigación sirva como base para futuras investigaciones aplicadas a 

diferentes sectores de la creación de conocimiento. Por esto la presente investigación se 

desarrolla en Ecuador, provincia de Azuay, en las parroquias urbanas del cantón Cuenca. 

Marcando a la literatura como inicio de la investigación los objetivos planteados para 

el presente trabajo son: a) Analizar la situación actual en la zona urbana de la ciudad de 

Cuenca con referencia a la IE, EF y CD para el año 2022; b) Construir un modelo para 
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establecer determinantes y/o factores de las dimensiones que afectan la IE; c) Analizar la IE 

en base a las dimensiones establecidas en el modelo. 
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Capítulo II 

 

2. Marco Teórico y Estado del Arte 

 

2.1. Marco Teórico 

 
2.1.1 Emprendimiento 

 
El Economista Schumpeter, en 1945, definió al emprendedor como “una persona 

versátil, capaz de producir, reunir recursos financieros, organizar las operaciones internas y 

capitalizar esfuerzos a través de las ventas” (Bóveda et al., 2015). Desde otra perspectiva se 

enfatiza la capacidad creativa de los emprendedores. Estos no son una mera consecuencia del 

desarrollo, sino motores importantes del mismo, y representan un papel crucial en la 

transformación de la sociedad de bajos ingresos (Lederman y Pienknagura, 2014). 

 
En el Ecuador existen diversas razones para que el emprendimiento esté presente. Sin  

embargo, para el GEM 2019 el emprendimiento en poblaciones latinas surge por la crisis  

económica que presenta el individuo (Vivarelli, 2004). La creación de estos emprendimientos 

se desarrollan de una manera rápida e inflexible con un solo fin de generar efectivo inmediato 

(Universidad de la Sabana, 2020). 

 
2.1.2. Características 

 
La literatura señala que existen rasgos no psicológicos que motivan o ayudan a 

explotar el potencial empresarial tal como son los factores socioeconómicos y/o 

demográficos: edad, genero, nivel educativo y/o nivel de experiencia (Hernangómez 

Barahona et al., 2005; Shane, 2003). Debido a esto se puede describir el perfil de un 
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emprendedor ecuatoriano que, según W. Araque (2009), tiene las siguientes características 

más sobresalientes: 

• Propensión a emprender en un rango muy amplio: de 17 a 45 años. 

 

• Con estudios superiores a nivel secundario. 
 

• Motivados inicialmente para crear su negocio por la falta de empleo presente en el 

núcleo familiar. 

• Apoyados por su círculo familiar. 

 
Estos son los datos más predominantes que la situación del Ecuador plantea para que 

se genere el proceso de crear una empresa. 

 
Desde la perspectiva de una acción planificada (Ajzen, 2011), se establece la teoría 

base para describir el constructo de interés y sus dimensiones. A través del tiempo se han 

señalado diversos enfoques, factores, metodologías. Por ejemplo, Robinson et al. (1991) 

destacan un modelo de factores hacia la actitud empresarial (innovación, control personal y 

autoeficacia) como punto de partida para incidir en la intención empresarial, aun cuando 

Reynolds et al. (1994) destacan que existen factores socioeconómicos como el sexo y la edad 

que influyen en la creación de nuevas empresas. Rauch y Frese (2007), por su parte, agregan 

que la conducta a emprender está ligada a tareas empresariales. En estudios actuales, en 

cambio, como el de Rivera-Kempis & Prat (2019), proponen medir el emprendimiento desde 

una perspectiva de competencia basado en 3 dimensiones: conocimiento, habilidades y 

actitudes. 
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La extensa literatura permite establecer las subdimensiones de estudio. Dentro de la  

TAP planteada por Azjen en Laguia et al (2017) son: el control de comportamiento 

(autoeficacia emprendedora) siendo la capacidad de la creación de una empresa; la actitud  

hacia el emprendimiento que es la valoración en la que una persona se concibe con la idea de 

ser un empresario; y la subdimensión social (norma subjetiva), entendida como la presión 

social para realizarse como empresario. 

 
2.1.3. Educación Financiera 

 
La EF es un elemento estudiado por diferentes entes, como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico ([OCDE] 2005), que la define como un proceso por 

el cual los individuos adquieren conocimientos para la compresión de productos financieros 

y los riesgos que involucran los mismos. A través de instrucción o asesoramiento los 

individuos desarrollan habilidades que lo facultan para una mejor toma de decisiones para su 

desarrollo económico y bienestar financiero. 

 
La EF se relaciona directamente con conceptos sobre administración de ingresos, 

ahorro e inversión, gasto (Remmele y Seeber, 2012), inclusive se trabaja para mejorar la 

comprensión sobre conceptos referentes a riesgos financieros (Aprea et al., 2016). Esto  

permitirá tener una mejor participación económica en la sociedad por parte de un individuo 

(Cordero y Pedraja, 2019). 

 
D. Remund (2010) categoriza diversos tratamientos de EF: primero, categoriza al 

individuo como conocedor teórico de términos financieros (Braunstein y Welch, 2002). 

Segundo, al individuo con conocimiento en términos financieros que sabe comunicar ideas 
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(Fox et al., 2005). Tercero, el individuo con destrezas para el adecuado manejo de las 

finanzas personales (Chen y Volpe, 2002). Esto se traduce en una alfabetización financiera 

dado que el individuo toma conciencia de cómo, cuándo, en qué invertir efectivo disponible 

(Atkinson y Messy, 2012; Cordero y Pedraja, 2019). La cuarta categorización evalúa la 

alfabetización financiera a través de la toma de decisiones exitosas e inteligentes, creando 

múltiples bienes (Kozup y Hogarth, 2008). En la quinta, la principal concepción es generar 

y desarrollar prácticas de ahorro responsable para una jubilación eficaz con total 

discernimiento de una planificación financiera (Koenig, 2007). 

 
Debido a diferentes líneas de investigación de cómo evaluar la EF, se toma como 

inicio la investigación de Lusardi y Mitchell (2007) que se enfoca en el manejo de términos 

financieras sobre inflación, cálculo de interés y rentabilidad. Sin embargo, estos son 

ampliados en el año 2015 por Lusardi y Tufano, quienes agregan expresiones sobre deuda 

renovable en tarjetas de crédito y amortización. De forma similar Van Rooij et al. (2011) 

parten de las variables planteadas en estudios previos a las cuales adicionan conceptos sobre 

riegos y renta variable. Como resultados de todos estos supuestos, el presente trabajo se 

enmarca en el modelo de Mandell (2008) que engloba todos estos aspectos en 4 factores: a) 

Ingreso (fuentes de ingreso, deducciones e impuestos); b) Administración del dinero (metas 

a largo plazo y factores que las afectan); c) Ahorro e inversión (presupuestación, riesgo, 

estrategias); y d) Gasto y crédito ( instrumentos de transacción). 

 
2.1.4. Competencia Digital 

 
La recomendación del Parlamento y Consejo Europeo (2006) indica que la CD es una 

competencia clave para el aprendizaje permanente. Se define como: 
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La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las Tecnologías de la Sociedad de 

la Información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las 

competencias básicas en materia de tecnologías de información y comunicación (TIC): el uso 

de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. 

 
Visto de esta forma, en el siglo XXI la CD permite a la población interactuar y es 

considerada por la Unión Europea como un acontecimiento importante para la educación 

(Vuorikari et al., 2016). Dentro de este marco, para entender la CD se tiene que desglosar 

términos relacionados directamente, los cuales hacen referencia a la percepción misma de la 

competencia, los entornos digitales, las Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI) 

y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 
La competencia digital es la integración de diversos conocimientos de desempeño y 

habilidades para la realización de tareas (Ferreiro Gravié, 2011). Contar con ella es vital para 

manejar entornos digitales que son el medio para la vinculación de la SI y las TIC (2013). Se 

considera que la SI se enfatiza en el contenido del trabajo mediante los procesos de captar, 

procesar y comunicar información a través de las tecnologías nacientes (Torres, 2005). De 

esta manera la digitalización es de gran ayuda y pieza clave para la SI ya que ha permitido la 

aparición de nuevas formas de producir, almacenar y difundir información (Crovi, 2002). Es 

evidente que las empresas utilizan la digitalización como una adaptación y/o transformación 

de aspectos como la competitividad, crecimiento, innovación y personalización de los 

clientes a través del uso de la tecnología. 
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Anusca Ferrari (2013), en la Digicomp 2.0, considera que el individuo debe contar 

con las siguientes habilidades y destrezas: información (identificar, localizar, recuperar 

información con el fin de analizar su propósito), comunicación (compartir y comunicar  

información en línea a través de herramientas digitales), creación de contenido (creación y 

edición contenido, teniendo en cuenta la propiedad intelectual), seguridad (toma de medidas 

para la protección personal de datos) y resolución de problemas mediante la identificación 

de necesidades. 

 
2.2. Estado Del Arte 

 
2.2.1. El Emprendimiento Y La Educación Financiera 

 
En la actualidad el emprendimiento es catalogado como dinamizador de la 

economía por la creación de empresas. Además, representa el motor de la economía en 

los países desarrollados (Garcia et al., 2010; Lederman et al., 2014). Es por ello que los 

países han trabajado desde años atrás para fomentar estrategias, programas de 

emprendimiento e iniciativas creando políticas que susciten la generación de cultura 

emprendedora. Tal es el caso de la Red de la Empresa Escocesa (Gatto, 2001), así 

también Canadá, Finlandia y Estados Unidos promueven programas de estudios sobre las 

competencias emprendedoras desde la primaria ([IBD] Banco Interamericanos de 

Desarrollo Fundes Internacional, 2004). En Latinoamérica la iniciativa Endeavour 

Catalyst promueve iniciativas para crear y conectar redes de apoyo al emprendimiento 

(Endeavor Ecuador, 2022). 

 
Dado que el emprendimiento converge con la economía, Alcaraz (2011) afirma 

que el emprendimiento inmediatamente implica la toma de decisiones exactas, lo que 
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conlleva a tener competencias necesarias en diversas áreas. La Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico menciona y relaciona que el emprendedor 

potencial o dueño de pequeñas y medianas empresas (PYMES) debe tener diferentes  

habilidades. Una de ellas es disponer de la EF para la toma de decisiones financieras 

(2005 [OCDE]). 

 
Por estas razones el Banco Central del Ecuador (BCE), mediante políticas 

públicas, trata de fomentar el acceso a programas como el Plan de Educación Financiera 

(PEF) que permite a la población (emprendedores) adquirir conocimientos para organizar 

y administrar las finanzas. El Ministerio de Educación también, desde 2016, implementa 

en la malla curricular la asignatura de emprendimiento y gestión que pretende mejorar o  

incentivar el emprendimiento en los jóvenes (Bonilla et al., 2022). 

 
Bernheim, Garret y Maki, en el año 2001, establecen que los jóvenes a los cuales 

se inculcó una EF desde una edad temprana tienen un mejor manejo de ahorros con 

respecto a otros. Posteriormente, Hasler et al. (2018) afirma que las personas educadas 

financieramente son capaces de obtener recursos y manejar gastos imprevistos de una 

manera eficaz. En estudios recientes se habla de la EF como un pilar fundamental al 

momento de liberar un gran número de beneficios para las personas que cuentan con una 

educación previa. Mientras exista una EF eficaz, el número de emprendimientos tendrá 

un efecto positivo en la creación de los mismos (Vázquez Carrillo y Díaz Mondragón, 

2021). Así mismo, Trombetta (2016) señala que la EF básica en los emprendedores de 

España es ligeramente superior a la de los no emprendedores, lo que refleja una elevada 

comprensión del riesgo. En similar forma, Farhat (2021) describe que, en términos de 
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capacidad empresarial, es necesaria la habilidad de gestión del negocio. Esta hace 

referencia al conocimiento de términos financieros que influye indirecta y 

significativamente en la capacidad de crear un negocio, siempre y cuando exista una  

variable mediadora. 

 
2.2.2. El Emprendimiento y la Competencia Digital 

 
La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la  

Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) 

señala que la CD permite la creación de líneas de trabajo con la finalidad de solucionar las 

brechas que se han generado para las PYMES. Además, en tiempos de pandemia, la CD se  

ha convertido en una necesidad. 

 
En el siglo XXI las empresas se ven en la necesidad de mejorar sus actividades 

productivas e innovadoras para ser más competitivas. Según Miles, las formas organizativas 

o cadenas de valor han evolucionado de una forma significativa. En el actual entorno 

económico las TIC juegan un papel fundamental en la transición de una era estandarizada a 

una era de innovación (Vera Salazar et al., 2011, p. 230). Las TIC generan conocimiento para 

satisfacer las necesidades de producción lo que resulta en el emprendimiento electrónico que 

Rusu (2020) define como “la creación de empresas a base de redes de datos digitales”. 

 
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) 

hace referencia a la SI como una brecha que permite el acceso al servicio de internet y evalúa 

las habilidades digitales en las empresas de acuerdo al uso efectivo de las TIC. Por lo mismo 

se han realizado acciones para el desarrollo y construcción de la SI fomentando la economía 
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digital del Ecuador. A pesar de que existen algunas acciones destacadas, como el 

establecimiento de estrategias conocidas como Ecuador Digital, que impulsa el aislamiento 

digital, banda ancha y gobierno digital, aún persiste la brecha digital (Avendaño etal., 2018). 

 
En un mundo cambiante, la era de la digitalización y la informática avanzan a grandes 

pasos surgiendo la industria 4G. Esto provoca que el emprendimiento no se detenga o se 

limite por las mismas tecnologías nacientes. Más bien, se obtiene un punto de inicio donde 

el emprendimiento y la CD se alinean para presentar un modelo denominado “EmDigital”. 

Autores como Román-García y González Calatayud (2022) presentan los resultados 

obtenidos basados en este nuevo modelo donde, aunque en general no existen diferencias 

significativas, las mujeres cuentan con ciertas destrezas superiores (planificación de la 

acción) en las subdimensiones estudiadas. Torres Coronas et al. (2014) señalan, por otro lado, 

una nueva forma de emprendimiento relacionado con la era digital y sus competencias 

necesarias que denominan como e-emprendimiento (emprendimiento electrónico). Kollman 

(2014) menciona que se trata de un negocio innovador que distribuye productos utilizando la 

red, productos que tienen un valor agregado derivado del desarrollo tecnológico. De esta 

forma se accede a resultados de estudios donde jóvenes cuentan con alto nivel de 

competencias digitales que, sin embargo, no representa un incentivo o estímulo en los jóvenes 

para emprender (Torres Coronas et al., 2014). 

 
2.2.3. La Educación Financiera y la Competencia Digital 

 
Se tiene en consideración que el mundo ha entrado a una etapa que los autores llaman 

digitalización. Por ende, los productos financieros se han vuelto accesibles para todas las 
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personas. A su vez, estas deben ser conocedoras de los términos financieros para poder 

acceder a estos. 

 
Debido a la inesperada aceleración de bancas digitales por la pandemia de COVID19, 

los países comienzan a establecer programas de EF aspirando a lo que autores como Lauer y 

Lyman (2015) denominan “Inclusión financiera digital”. Esta se trata del “acceso digital a  

servicios financieros formales y el uso de tales servicios por parte de poblaciones excluidas 

del sistema financiero y subatendidas por las instituciones del sector”. La aparición de estos  

nuevos productos digitales genera desconfianza y frena el desarrollo de la inclusión 

financiera. Las entidades financieras han generado plataformas educativas donde se 

promueve la EF digital (talleres en plataformas digitales) donde el foco central es el 

desarrollo y generación de actitudes financieras (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 2021 

[BBVA]). Expertos enfatizan que, para una correcta digitalización financiera, la EF y 

educación digital deben ser trabajados mutuamente para lograr eliminar brechas (BBVA 

2021). 

 
2.3. Hipótesis 

 
Desde los trabajos y argumentos anteriormente expuestos, los cuales han sido útiles 

para establecer de forma parcial un nivel de incidencia de parte de las variables EF y CD 

sobre la IE, las hipótesis a trabajar en la investigación son: 

 
𝐻𝟏𝟏 :  La  Educación  Financiera  está  asociada  directamente  con  las  Competencias 

Digitales. 
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𝐻𝟐𝟐: La Educación Financiera tiene un efecto en la Intención de Emprendimiento de 

la PEA de la zona urbana de Cuenca. 

 
𝐻𝟑𝟑: Las Competencias Digitales tienen un efecto en la Intención de Emprendimiento 

de la PEA de la zona urbana de Cuenca. 

 
𝐻𝟒𝟒: Las Competencias Digitales tienen un efecto mediador sobre la relación entre la 

Educación Financiera y la Intención de Emprendimiento de la PEA de la zona Urbana 

de Cuenca. 
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Capítulo III 

 

3. Metodología 

 
3.1. Descripción de la investigación y diseño 

 
El presente trabajo de investigación utiliza una perspectiva cuantitativa, pues se basa 

en la recolección de datos para confirmar hipótesis. Estas, a su vez, se someterán a medición 

y análisis estadísticos, con el objetivo de explicar comportamientos y probar teorías de las 

variables a investigar (Sampieri, 2014). También se tiene un alcance descriptivo–explicativo, 

porque se profundiza en un análisis del conocimiento relacional de la IE. El diseño es de 

carácter no experimental y de corte transversal, debido a que se trata de especificar e 

investigar características y factores importantes para explicar tanto la ocurrencia, como las 

condiciones en que se desarrolla la IE en la zona urbana de Cuenca en el año 2022. 

 
De acuerdo a esto, se plantea un modelo de ecuaciones estructurales por la ventaja 

que representa para trabajar relacionales de dependencia múltiple, dependencia cruzada, y 

para poder utilizar un grado de representación de conceptos no observados en estas 

relacionadas. La técnica SEM surge de la necesidad de encontrar flexibilidad en los modelos 

de regresión (Escobedo Portillo et al., 2016). Son menos restrictivos, ya que permiten incluir 

errores de medida tanto en las variables de criterio (dependientes) como en las variables  

predictoras (independientes). Matemáticamente, estos modelos son más complejos que otras 

técnicas multivariantes como el análisis factorial exploratorio o la regresión (Ruiz et al., 

2010). En la conformación de modelos estructurales se encuentran diferentes tipos de 

variables, los que Ruiz et al. (2010) mencionan son: las variables observables, en las que se 

mide al sujeto; las variables latentes, las que se desearía medir sin embargo no es posible 
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observar sin error de mediación; las variables exógenas, que afectan a otra variable y que no 

reciben efecto de ninguna otra, como sucede con las variables independientes de un modelo 

de regresión; las variables endógenas, por último, son aquellas que reciben efecto de otra  

como sucede con la variable dependiente del modelo mencionado. Toda variable endógena 

debe ir acompañada de un error. 

 
Por otro lado, el mismo autor señala que se debe tener algunas consideraciones al 

momento de diagramar los modelos estructurales. Las variables observables se diagraman en 

rectángulos, mientras que las no observables (latentes), en óvalos o círculos. Las relaciones 

bidireccionales (correlaciones y covarianzas) se representan como vectores curvos con una 

flecha en cada extremo. Los errores, por su parte, se representan como variables latentes, en 

algunos programas. Así también, por último, cualquier variable que reciba efecto de otras 

dentro del modelo deberá incluir también un término error. 

 
3.2. Estadísticos 

 
Se examinaron las propiedades psicométricas de los constructos de medición a través 

de las evidencias de validez basadas en la estructura interna del instrumento (American 

Educational Research Association et al., 2014). El análisis se llevó a cabo en seis etapas luego 

de que todos los resultados hayan sido obtenidos gracias a los programas estadísticos SPSS 

26 y AMOS 26. En la primera etapa se realiza un análisis descriptivo de las variables 

estudiadas. Se reportan promedios, desviaciones típicas, asimetría, curtosis y las 

correlaciones entre las dimensiones de cada constructo latente. De igual forma, se examina 

la presencia de datos perdidos, valores atípicos (outliers), multicolinealidad y los supuestos 

de normalidad univariada y multivariada. 
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(𝑔𝑙 

En la segunda etapa se lleva a cabo un análisis factorial confirmatorio (AFC), 

iniciando desde la matriz de varianzas-covarianzas ((Brown, 2015; Schumacker y Lomax, 

2016). El método de estimación fue el de máxima verosimilitud, apropiado bajo el supuesto 

de normalidad multivariada y escala de medición métrica. Sin embargo, puesto que es robusto 

a violaciones moderadas del supuesto de normalidad multivariada —siempre que la muestra 

comprenda 150 o más observaciones ((Bollen, 1989; Hair et al., 2018; Keith, 2019)—, 

resultó bastante consistente en producir una estimación eficiente. Por otro lado, para la 

evaluación global del ajuste, se revisaron los estadísticos sugeridos por diversos autores entre 

ellos Hair et al.(2018): el valor Chi-cuadrado con sus grados de libertad (𝜒𝜒2 ), el índice de 

ajuste comparativo (CFI), Índice de Tucker-Lewis (TLI), el error cuadrático medio de 

aproximación (RMSEA) y el residuo cuadrático medio estandarizado (SRMR). Se 

interpretaron los valores ≥ 0,90 en CFI y TLI como evidencia favorable de ajuste al modelo 

(Bentler, 1990), así como de ≤0,09 para RMSEA y SRMR (MacCallum et al., 1996). 

Para la tercera etapa se realizó la validez de constructo de acuerdo con los pasos 

establecidos por Henseler et al. (2015) y Hair et al. (2018). Esto incluye la evaluación de 

validez convergente, discriminante y la confiablidad a través de la consistencia interna. Se 

reportó la varianza promedio extraída (AVE) de cada factor, un valor AVE ˃ 0,50 sugiere  

validez interna convergente (Valentini y Damasio, 2016). Para la validez discriminante, se  

utilizó el criterio de Fornell y Larcker (1981), quienes sugieren que la raíz cuadrada del AVE 

para cada dimensión debe ser mayor que la correlación de esa dimensión con el resto de las 

dimensiones (Hair et al., 2018). Entre tanto, para el análisis de confiabilidad se consideró el 

enfoque de la consistencia con el coeficiente alfa de Cronbach (Cho, 2016; Raykov y 

Marcoulides, 2011). En la cuarta etapa se usó el modelo estructural a través del modelamiento 
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(𝑔𝑙 

de ecuaciones estructurales basado en covarianza (CB-SEM) para analizar las relaciones ente 

variables observadas y constructos latentes. Byrne (2013) destaca que este procedimiento 

combina dos técnicas multivariadas, por un lado, la regresión múltiple con la cual se puede 

estimar simultáneamente múltiples relaciones de dependencia y, por el otro, el análisis  

factorial con la incorporación de múltiples modelos de medición para estudiar un constructo. 

En efecto, CB-SEM usa la matriz de covarianza de los datos y estima los parámetros del  

modelo por sí solo, considerando la varianza común de los indicadores tratando a los 

constructos latentes como factores comunes. 

Dentro de la cuarta etapa, al igual que en el AFC, en CB-SEM se evaluó el ajuste 

global del modelo estructural a través de diversos índices. Por otro lado, para la evaluación 

global del ajuste, se revisaron los estadísticos sugeridos por diversos autores entre ellos Hair 

et al. (2018): el valor Chi-cuadrado con sus grados de libertad (𝜒𝜒2 ), el índice de ajuste 

comparativo (CFI), índice de Tucker-Lewis (TLI), el error cuadrático medio de aproximación 

(RMSEA) y el residuo cuadrático medio estandarizado (SRMR). La interpretación de los 

índices son los mismos criterios antes comentados. 

En la quinta etapa se evaluó el constructo latente mediador (relación entre las otras  

dos variables) de efecto indirecto. Se llevó a cabo un análisis de mediación para tener una 

mejor comprensión de los mecanismos que intervienen la relación entre las variables 

exógenas y endógenas (Aguinis et al., 2017). Para examinar el efecto indirecto se usó el  

método de bootstrapping con 5000 repeticiones, basado en los criterios de diferentes artículos 

en modelos de mediación y corrección de sesgos, para detectar dicha mediación. De allí que, 

un efecto indirecto estadísticamente significativo valor t > 1,96, dos colas, p < 0,05 e 
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intervalos de confianza al 95% que no contengan al cero, respalda la presencia del efecto de 

mediación (Memon et al., 2018). 

En la sexta etapa se evaluó las diferencias en las puntuaciones promedios de los  

constructos EF, CD e IE en función de las variables sociodemográficas: edad y nivel 

educativo. Se aplica la prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis, ya que las distribuciones 

de los puntajes medios de los constructos, según las variables sociodemográficas, no siguen 

una distribución normal y no se cumple el supuesto de homocedasticidad. 

Finalmente, los resultados se reportan atendiendo a los estándares de informes para 

estudios que no utilizan manipulación experimental (Appelbaum et al., 2018). 

 
3.3. Modelo Teórico 

 
En base a la literatura explorada se plantea un modelo conceptual en la siguiente 

figura con las respectivas hipótesis planteadas. 
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Ilustración 1 Modelo teórico SEM para el análisis de incidencia sobre la variable IE 
 
 

Nota: La presente figura representa el modelo SEM basado en teoría presentada. 

Elaborado por autores. 

 
 
 

Partiendo del modelo teórico se pretende que las relaciones entre las variables 

estudiadas tengan un comportamiento positivo directo para establecer un modelo viable de 

estudio. 

 
3.4. Base De Datos 

 
3.4.1. Población 

 
La investigación se centra en la población urbana de la ciudad de Cuenca que según 

proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020, ascienden a 418.152 

personas distribuidas en 15 parroquias del casco urbano. De este número, según indicadores 

del INEC, la población económicamente activa (PEA) corresponde al 47,25%. Por lo tanto,  

la población a estudiar asciende a 197.561 personas aproximadamente. 
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3.4.2. Perfil de la Población 

 
Teniendo presente las características de un emprendedor, la población que más se 

adapta a nuestra investigación es la PEA que el INEC describe como una persona que: se 

encuentra en la edad de 15 años y más; que trabajó al menos 1 hora en la semana de 

referencia; que, aunque no se encontraba trabajando en ese momento, contaba con trabajo 

(empleado), o que no tenía empleo, pero estaba disponible para trabajar o buscaba empleo 

(desempleado) (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2021). 

3.4.3. Muestra (Definición, Formula, Estratos) 

 
La determinación de la muestra se llevó a cabo mediante un muestreo probabilístico. 

En la primera etapa, por estratificación: cada estrato corresponde a cada parroquia urbana de 

la ciudad. En la segunda, a través de un muestreo aleatorio simple, se seleccionaron los 

individuos en cada estrato, de tal manera que cada sujeto tenga la misma probabilidad de ser 

elegido. Para el desarrollo de la muestra total, dado que se conoce el número total de 

elementos de la población, se aplicó la siguiente fórmula (1): 

 

𝑛 = 
𝑁𝑧2(𝑝𝑞) 

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑧2(𝑝𝑞) 
(1) 

 

 

Donde n= tamaño de la muestra, p= la probabilidad de ocurrencia de un evento (0.50), q=la 

probabilidad de no ocurrencia (0.50), nivel de confianza= 95%, z= 1.96, e= error máximo 

admisible para la media muestral (5%), N= tamaño total de la población. Entonces, la 

aplicación de la fórmula (1) sería: 

197561 ∗ 1.962(0.50 ∗ 0.50) 
𝑛 =  = 385.5 

0.052 ∗ (197561 − 1) + 1.962(0.50 ∗ 0.50) 
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La encuesta se debe aplicar a un total de 386 personas en sus 15 parroquias urbanas. 

Para establecer el porcentaje de representación de cada parroquia se aplicaron las siguientes 

fórmulas de proporcionalidad: 

 
% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑅𝑅ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐/ =  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑅𝑅ó𝑛 𝑃𝐸𝐴 𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑅𝑅𝑎  𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎   𝑥  100 (2) 

𝑝𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑅𝑅𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑅 𝑅ó𝑛   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝐸𝐴 𝑒𝑛 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 

 

 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑅𝑅𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (3) 

 

 
Desarrolladas la formulas 2 y 3, la representación de cada parroquia según su estrato 

y el número de muestras a realizar por cada parroquia se describe en la tabla 1 a continuación: 

 
Tabla 1 Tamaño de la muestra según estratos empleados. 

Estratos según 

Parroquias 

PEA de 

Cuenca 

% 

Representación 
Muestra según 

estrato 
Bellavista 12153 6.15% 24 

Cañaribamba 7064 3.58% 14 

El Batan 10915 5.53% 21 

El Sagrario 4032 2.04% 8 

El Vecino 20657 10.46% 40 

Gil Ramírez Davalos 4227 2.14% 8 

Hermano Miguel 11577 5.86% 23 

Huayna Cápac 9680 4.90% 19 

Machángara 13806 6.99% 27 

Monay 13008 6.58% 25 

San Blas 5809 2.94% 11 

San Sebastián 23365 11.83% 46 

Sucre 14576 7.38% 28 

Totoracocha 15138 7.66% 30 

Yanuncay 31553 15.97% 62 

Totales 197561 100% 386 

Nota: Elaborado por los Autores. Datos obtenidos de Censos Poblacional Ecuador 2010, Encuesta nacional de 

empleo, desempleo y subempleo 2021. 
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3.5. Levantamiento de Datos 

 
Primero se define el cuestionario como instrumento para levantar datos en la presente 

investigación como está fundamentado en la teoría expuesta en capítulos anteriores. 

Principalmente en las subdimensiones de cada constructo principal que interactúan con la IE, 

además de variables socioeconómicas referentes a la situación de cada habitante de las 

parroquias seleccionadas. 

La composición del instrumento se realizó en dos etapas: la primera, mediante la 

búsqueda de teorías para establecer los constructos y sus dimensiones que mejor se adapten 

a responder las preguntas de investigación; la segunda, en la que se desarrolla un primer 

cuestionario. El desarrollo del cuestionario (anexo 1) se toma en cuenta las siguientes 

consideraciones: a) instrumentos validados de otros autores referentes al tema central de la 

investigación; b) las dimensiones establecidas en cada instrumento; y, por último, c) la  

categorización y la forma de mediación de cada constructo para la validación de sus 

resultados. 

 
El cuestionario, que contiene 4 dimensiones, se basa en otros instrumentos similares 

que plantean conceptos y definiciones sobre “emprendimiento”, “espíritu emprendedor”, 

“intención de emprendimiento”, “finanzas”, “gastos”, “competencia digital”, “tecnologías de 

la información y comunicación”, entre otros, para sustentar la teoría planteada. La primera  

contiene los datos socioeconómicos referentes a la situación actual de los participantes, y 

consta de 6 ítems. La segunda contiene la variable emprendimiento dividido en 4 

dimensiones con 19 ítems adaptados del estudio Laguia et al. (2017) que, por su parte, se  

encuentra dividido en 3 dimensiones: actitud empresarial (6 ítems), norma subjetiva (3 
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ítems), autoeficacia emprendedora (6 ítems) e intención emprendedora (4 ítems). La tercera 

parte, en cambio, consta de la variable educación financiera y cuenta con 14 preguntas de 

opción múltiple adaptadas y traducidas del estudio de Mandell (2008), la misma que está 

dividida en cuatro dimensiones: ingresos (3 preguntas), administración de dinero (4 

preguntas), ahorro e inversión (4 preguntas) y finalmente gasto y crédito (3 preguntas). La 

escala de medición de las preguntas son opción múltiple que, para el análisis de datos, serán 

dicotomizadas. Finalmente, para el constructo CD, adaptado de la encuesta presentado por 

Ikanos, consta de 20 ítems divididos en 5 dimensiones: información (4 ítems), comunicación 

(4 ítems), creación de contenido (4 ítems), seguridad (4 ítems) y solución de problemas (4 

ítems). Las respectivas dimensiones del constructo han sido medidas bajo escala Likert  

creciente (Oaster, 1989). Cada ítem se detalla a continuación en la tabla 2. 

 
Tabla 2 Descripción detallada del tratamiento de las variables planteadas en el cuestionario 

aplicado 

Nombre 

Variable 

de la Nombre de la 

Variable/Dimensión 
Descripción 

 
Tipo 

  Edad  Edad del encuestado Discreta 

   

Genero 

 
Como se percibe el 

encuestado 

1=Masculino 

2= Femenino 

   

 
Estado Civil 

 Relación 

determinada por las 

condiciones que 
determinan su 
situación jurídica 

1=soltero 

2=Casad0 

3=Divorciado 

4=Unión Libre 

Socioeconómicas     1=Ninguno 

2=Primaria … 
5=Cuarto Nivel 
6=otros 

  
Nivel Educativo 

 Estudios finalizados 

por los encuestado 

  
Nivel Promedio 

Ingresos 

de 
Cantidad promedio 

generada de dinero al 

mes 

 

Discreta 

   

Parroquia 

 
Ubicación 

encuestado 

del 
1=San 
Sebastián…… 

15=Machángara 
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Emprendimiento 

 

 
Actitud hacia el 

Emprendimiento 

 

 

 
Norma Subjetiva 

 

 

 
Autoeficacia 

Emprendedora 

 

 

 
Intención de 

Emprendimiento 

 

 

 
Ingresos 

 

 
Valoración sobre la 

idea de emprender 

 
Expectativas   y 

creencias en que 

familia aprueba  el 

comportamiento 

emprendedor 

 
Control del 

comportamiento 

 
 

Item relacionados 

con la idea de 

emprender si por 

necesidad o por 

oportunidad 

Conocimiento 

teórico sobre las 

fuentes de ingresos, 

Escala Likert 

1= totalmente 

improbable hasta 

7= totalmente 

probable 

Escala Likert 

1=Total 

desacuerdo hasta 

7=totalmente de 

Acuerdo 

Escala Likert 

desde 

1= Total Ineficaz 

hasta 

7= Total Eficaz 

Escala Likert 

1= totalmente 

improbable hasta 

7= totalmente 

probable 

impuestos Opción múltiple 

 
Educación 

Financiera 

 

Administración de 

Dinero 

Manejo del dinero 

con factores que lo 

afecten en distintas 

situaciones 

1 al 5 con una sola 

opción correcta 

Dicotomizadas 

para el análisis 

Ahorro e Inversión 
Manejo de dinero al 

corto y largo plazo 
Instrumentos 

1=Correcto 

0= Incorrecto 

 

 

 

 

 

 
Competencia 

Digital 

Gasto y crédito 

 
 

Información 

 

 

Comunicación 

 

 

Creación de Contenido 

relacionados   con 

finanzas personales 

Analizar y organizar 

información según 

sea su propósito 

Interactuar    y 

socializar   en  línea 

mediante el uso de 

herramientas 

digitales 

Crear contenido en 

redes sociales o en 

línea 

 
 

Escala Likert 

1=No sé lo que 

significa 

2=Sé lo  que 

significa, pero no 

puedo hacerlo 3= 

Puedo hacerlo con 

ayuda de alguien 

4=Puedo  hacerlo 

muy bien solo/a 

 



Carlos Román Chimbo Yari 

Jessica Fernanda Crespo Padilla Página | 39 

 

 

 

 
Seguridad 

Toma medidas de 

seguridad para 

salvaguardar  si 

identidad 

 

 
Solución de problemas 

Resolución de 

problemas 

informáticos 

mediante el uso de 
diferentes 
aplicaciones 

Nota: El tratamiento de las variables es específicamente como fueron tabuladas en el software SPSS 23. 

Elaborado por los autores. 

 
Una vez terminado el cuestionario, se levantó una prueba piloto a 100 personas en 

muestreo aleatorio en las parroquias con mayor densidad poblacional de PEA. Estas 

encuestas fueron incluidas en el análisis final puesto que ayudan a validar el instrumento. Así 

mismo, esta prueba piloto permite determinar si el lenguaje técnico empleado es 

comprensible, establece la correcta apreciación e interpretación de las preguntas, evalúa la 

jerarquía de las preguntas, ayuda a una mejorar la fluidez del desarrollo de la encuesta y,  

finalmente, se cronometra el tiempo empleado en cada cuestionario (Groves et al., 2011) 
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Capitulo IV 

 

4. Resultados, conclusiones y recomendaciones 

 
4.1. Análisis descriptivos 

 
4.1.1. Evidencias de validez para los constructos IE, CD y EF 

 
Los cuatro ítems relacionados directamente con el constructo IE se descartan por 

ambigüedad en los términos, dado que los encuestados relacionan los ítems con el global del 

constructo. Por consiguiente, los estadísticos descriptivos de las dimensiones restantes de los 

constructos se reportan en los anexos 2, 3 y 4. No se encuentra datos perdidos ni valores  

atípicos que puedan sesgar los resultados del estudio. Se observa un mayor puntaje promedio 

hacia las opciones superiores (IE=de acuerdo), (CD=puedo hacerlo con ayuda) y 

(EF=desconozco la respuesta). Además, una dispersión moderada entre los datos. Los valores 

de asimetría y curtosis se encuentran dentro del límite con valores máximos permitidos de 

±2 y ±7, respectivamente. Por su parte, el valor del coeficiente de Mardia corresponde a 

93,13 para el constructo IE, 79.18 para el CD y 107,83 para el EF. Con ello se evidencia que, 

de acuerdo con lo sugerido por Bollen, el incumplimiento del supuesto de normalidad 

multivariada no será problemático, pues es inferior a 255 en el caso de IE, 440 en el de CD 

y 224 en el de EF. En cuanto a las correlaciones entre las dimensiones, todas son inferiores 

a 0,9 indicando así que existe ausencia de multicolinealidad y, por tanto, se pueden trabajar 

como variables distintas. 

En el Anexo 5 se tiene el modelo de medición para el constructo IE. Se realizó un 

AFC con el método de Estimación de Máxima Verosimilitud para evaluar el ajuste del 

modelo: 𝜒𝜒2 = 357,62; 𝑝 < 0,0 01; CFI=0,946; LI=0,935; RMSEA=0,071; SRMR= 0,064. 
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De lo anterior se observa un CFI y TLI ≥ 0,90 lo cual es evidencia favorable de ajuste. Para 

RMSEA y SRMR ≤ 0,09 se indica evidencia de ajuste favorable. En consecuencia, el modelo 

de medición para la Intención de emprendimiento muestra un ajuste adecuado para los datos 

analizados por medio de los índices sugeridos por la literatura. Teniendo en cuenta los 

parámetros expuestos se analiza el constructo el constructo CD (Anexo 6) y da como 

resultados: si 𝜒𝜒2 = 357,35; 𝑝 < 0,001; CFI=0,975; TLI=0,970; RMSEA=0,057; 

SRMR=0,035. De lo anterior, se observa un CFI y TLI ≥ 0,90 lo cual es evidencia favorable  

de ajuste. Para RMSEA y SRMR ≤ 0,09 indica evidencia de ajuste favorable. Asimismo, el 

análisis de EF (anexo 7) arroja resultados similares: 𝜒𝜒2 = 269,85; 𝑝 < 0,001; CFI=0,962; 

TLI=0,952; RMSEA=0,085; SRMR=0,081. Se observa un CFI y TLI ≥ 0,90 lo cual es  

evidencia favorable de ajuste. Para RMSEA y SRMR ≤ 0,09 indica evidencia de ajuste  

favorable. 

En los anexos 5, 6 y 7 se encuentra que las cargas estandarizadas en la gran mayoría 

de los indicadores eran superiores a 0,50 y la varianza promedio extraída (AVE), que se 

muestra en los anexos 7, 8, 9, es superior a 0,50 en todas las dimensiones. Por tal  razón, se 

garantiza la validez convergente. Para establecer la validez discriminante, con el criterio de 

Fornell y Larcker (1981), la raíz cuadrada del AVE de cada dimensión (valores en negrita) 

debe ser mayor a la correlación de tal dimensión con el resto. En los anexos 8, 9 y 10 se 

muestra que el criterio se cumple, quedando así establecida la validez discriminante e 

indicando que cada dimensión mide aspectos distintos. 

En cuanto a la confiabilidad por medio de la consistencia interna, en los anexos 8, 9 

y 10 se observan los valores del alfa de Cronbach (𝛼). Para cada dimensión estos son mayores 

a 0,70 pero menores a 0,95. Por lo tanto, se tiene que las mediciones realizadas en cada 
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dimensión son consistentes. En conjunto, estos resultados revelan validez convergente, 

discriminante y confiabilidad a favor del instrumento usado para medir IE, CD y EF. 

En los anexos 11, 12 y 13 se examina la significancia estadística de las cargas 

estandarizadas estimadas para cada ítem dentro de su dimensión. Se aprecian, en su mayoría, 

cargas de factor estandarizadas (λ ˃  0,5) y estadísticamente significativas (p < 0.001), a través 

del valor t, las cuales resultaron en la dirección esperada y se consideran valores aceptables 

en un AFC. Además, las correlaciones entre las dimensiones son estadísticamente 

significativas (p < 0,001) y se ubicaron en el rango de 0,2 a 0,4 en IE, de 0,4 a 0,5 en CD y 

de 0,5 a 0,8 en EF. 

4.1.2. Evaluación del modelo estructural y testeo de hipótesis 

 
Luego de evaluadas las evidencias de validez basada en la estructura interna para los 

modelos de medición a través del AFC, y obtenidas las evidencias que las mediciones son 

confiables y válidas, se evaluó el modelo estructural. Es decir, la representación conceptual 

de las relaciones estructurales (trayectorias o rutas) propuestas entre constructos latentes 

como se observa en la figura 2. Los resultados de la evaluación de los modelos a través de 

los índices de ajuste son: 𝜒𝜒2(51) = 76,11; p < 0,013; CFI = 0,982; TLI=0,977; RMSEA = 

0,036; SRMR= 0,034. En efecto, un CFI y TLI ≥ 0,90 es evidencia favorable de ajuste para 

el modelo. Para el RMSEA y el SRMR se obtiene evidencia favorable cuando es ≤ 0,09. 

Claramente ambos índices están por debajo de este punto de corte. En consecuencia, el 

modelo evaluado muestra un ajuste adecuado con los índices sugeridos por la literatura. 
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Ilustración 2 Modelo conceptual de los factores que explican la intención emprendedora 
 

Nota: Elaborado por los autores. 

 
 

La tabla anterior muestra las estimaciones de los coeficientes (rutas) estructurales del 

modelo evaluado. En general, se observa que cada coeficiente de ruta representa una 

hipótesis. Las tres hipótesis no se rechazan a partir de los datos. La relación más fuerte se  

encontró entre educación financiera y competencias digitales, y la relación entre educación 

financiera e intención emprendedora fue la más baja. En la misma tabla 3 se presenta que la 

variabilidad explicada en la CD es del 71% y la IE del 44%. Así, todas las medidas están 

dentro de un rango que se asociaría con un buen ajuste. En suma, los resultados reflejan 

evidencia en apoyo al modelo teórico y las relaciones establecidas. 

 
Tabla 3 Resultados del modelo estructural 

Relaciones hipotéticas 
Coeficientes 

de Regresión 
Valor t Decisión 

H1: Educación financiera à Competencias 
digitales 

0,84 9,193 
No 
Rechazada 

H2: Educación financiera à Intención 
emprendedora 

0,28 2,712 
No 
Rechazada 

H3: Competencias digitales à Intención 

emprendedora 
0,41 2,541 

No 

Rechazada 
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Correlación múltiple al cuadrado (𝘙𝟐𝟐): 

Competencias digitales 0,71 o 71% 

Intención emprendedora 0,44 0 44% 

Nota: Los valores de los coeficientes están estandarizados Datos extraídos del software SPSS. Elaborado por 

los autores 

 
 
 
 

4.1.3. Mediación de las competencias digitales 

 
A través de la figura 2 se expresa la hipótesis de un efecto mediador de las 

competencias digitales sobre la relación entre educación financiera e Intención de 

Emprendimiento. Para estimar la magnitud del efecto mediador se descompusieron los 

efectos directos e indirectos pertenecientes al modelo estructural. En la tabla 4 se reportan 

los resultados del análisis de mediación. Los hallazgos revelan un efecto indirecto 

estadísticamente significativo (p< 0,05), positivo, de magnitud alta y en la dirección esperada 

de las competencias digitales apoyando a H4. Asimismo, el efecto directo de la EF sobre IE 

resulta estadísticamente significativo. Por lo tanto, CD tiene un efecto mediador en la relación 

de EF con IE. 

 
Tabla 4 Prueba de mediación con Bootstrap e intervalo de confianza del 95 %. 

Relaciones hipotéticas 
Efecto 

directo 

Efecto 

indirecto 

Intervalo de 

confianza 
p Decisión 

   LI LS   

H4: Educación financiera 
à Competencias digitales 
àIntención emprendedora 

0,28 

(2,712) 

 

0,821 

 

0,158 

 

0,203 

 

0,021 

 

Aceptar 

Nota: Los valores de la tabla representan efectos estandarizados 

 
Para evaluar las diferencias entre los constructos EF, CD e IE, respecto a las variables 

sociodemográficas edad y nivel educativo, se opta por la prueba estadística no paramétrica 

H de Kruskal-Wallis. En la tabla 5 se observa que EF no reflejó diferencias estadísticamente 

significativas (p= 0,168) respecto a los grupos de edades evaluadas. Por su parte, CD muestra 
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diferencias estadísticamente significativas (p<.001) respecto a los grupos de edades 

evaluadas. Se evidencia que los encuestados mayores a 45 años reportan una puntuación 

mayor respectos a los otros grupos de edades. Respecto a IE, se encuentra diferencias 

estadísticamente significativas (p<.001) respecto a los grupos de edades evaluadas. En este 

caso, la puntuación para los mayores a 45 años es media alta, es decir, se reporta una 

puntuación mayor respecto a los otros grupos de edades. 

 
Tabla 5 Descriptivos y análisis inferencial para las diferencias entre los constructos según 

la edad 
 

Constructos 
18 a 30 años 
(n = 249) 

31 a 45 años 
(n = 106) 

> 45 años 
(n = 31) 

H (2) 
 

 M (DE) M (DE) M (DE)  p 

Educación financiera 6,05 (2,60) 6,45 (2,56) 5,61 (2,58) 18,901 0,168 

Competencias digitales 2,86 (0,84) 2,98 (0,96) 3,93 (0,64) 39,166 <.001 

Intención emprendedora 4,48 (1,24) 4,49 (1,27) 5,56 (0,86) 3,571 <.001 

M= media aritmética; DE= desviación estándar; H= prueba H de Kruskal-Wallis. 

 

 

En la tabla 6 se refleja que EF presenta diferencias estadísticamente significativas (p= 

0,044) respecto al nivel educativo de los participantes. En efecto, se observa puntuaciones 

promedio más altas en los niveles educativos más altos. Para CD también existen diferencias 

estadísticamente significativas (p<.001) respecto al nivel educativo. Esto evidencia que los 

encuestados con mayor nivel educativo exhibieron mayores puntajes promedios. Respecto a 

IE no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,341) respecto al nivel 

educativo. 
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Tabla 6 Descriptivos y análisis inferencial para las diferencias entre los constructos según 

nivel educativo 

 

 
Constructos 

A 

(n = 21) 

 

B 

(n = 49) 

C 
(n = 

167) 

D 
(n = 

139) 

 

E 

(n = 10) 

 
H (4) 

 

 
M (DE) M (DE) M (DE) M (DE) M (DE) 

 
p 

Educación 

financiera 

3,38 

(1,81) 

4,40 

(1,14) 

6,56 

(1,45) 

5,90 

(1,23) 

5,30 

(,96) 

 

9,776 
 

0,044 

Competencias 2,04 2,92 2,84 3,53 4,01 
52,942 <.001 

digitales (0,64) (0,83) (0,85) (0,89) (0,83) 

Intención 4,39 4,40 4,53 4,66 4,99 
4,513 0,341 

emprendedora (1,32) (1,20) (1,26) (1,26) (1,23) 
A= ninguno; B= primario; C= secundario; D= tercero; E= cuarto; M= media aritmética; DE= desviación 

estándar; H= prueba H de Kruskal-Wallis. 
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4.2. Discusión 

 
Como punto de partida para comprender la actual situación de las personas 

económicamente activas de Cuenca se destaca que, entre los aspectos no psicológicos que 

pueden afectar la intención de emprender, destacan rasgos demográficos y/o 

socioeconómicos. En primer lugar, contra lo que dice Araque (2009), que la población joven 

es más propensa a iniciar o enfrentar riesgos de emprender, se observa que muchas personas 

mayores a 45 años tienden a emprender en la ciudad. A pesar de los datos de la GEM 2019 

(Lasio et al., 2020), que afirma que existe una tasa superior de emprendedores con educación 

superior, la conducta de la población investigada determina que la intención de emprender 

es independiente de la educación adquirida. 

Si comparamos los resultados de EF y CD con respecto al nivel educativo, los 

puntajes superiores en ambos constructos señalan un nivel secundario o superior. Es decir,  

los programas y políticas públicas generadas en el Ecuador están dando resultado mejorando 

la capacidad tanto financiera como digital de los beneficiarios. Con respecto a la variable 

edad, en el constructo EF no se encuentra como factor que diferencie la población, pues el 

mismo nivel de conocimiento se encuentra presente en todos los encuestados 

(desconocimiento de términos) reafirmando estudios de Bonilla et al. El constructo CD, en 

cambio, evidencia que las personas mayores a 45 años en Cuenca obtuvieron una mayor 

puntuación frente a los demás grupos. Esto diverge del estudio de Torres Coronas et al. 

(2014) que señala que los jóvenes profesionales son más competentes en el manejo de estas 

competencias. 
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4.3. Conclusiones 

 
El estudio suma conocimiento a las demás investigaciones que relacionan Educación 

Financiera con Intención de Emprendimiento. Además, suma un mejor entendimiento del 

comportamiento de los emprendedores al añadir una relación indirecta a través de las 

Competencias Digitales como variable mediadora. Este trabajo añade esfuerzo, conocimiento 

y profundidad a otros trabajos como los planteados por Kollman (2014), Farhat (2021), Lauer 

y Lyman (2015) gracias a una extensa revisión bibliográfica sobre emprendimiento, 

competencias digitales y educación financiera. Es importante señalar que el modelo SEM 

planteado, ha determinado un vínculo entre la EF y la IE de las personas económicamente 

activas de manera empírica y fiable. En particular para este análisis, se obtuvo que la 

intención al emprendimiento es medida por las dimensiones planteadas por Ajzen (2011) , 

sobre todo, por la actitud y la autoeficacia emprendedora. En cambio, si el individuo cuenta 

con habilidades y conocimientos en diferentes áreas, la intención de emprendimiento puede 

obtener factores que inciden en mejorar la intención de emprendimiento. Tal es el caso de la 

EF que influye levemente (0.28) en esta variable, al contrario de la CD que la afecta  

significativamente (0.41). Esto ayuda a validar las hipótesis que plantean el efecto de la 

educación financiera y las competencias digitales sobre la intención de emprendimiento de 

la PEA de la zona urbana de Cuenca. Es conveniente, por otro lado, recalcar la relación 

positiva significativa (0.84) de estas variables que comprueban la hipótesis de que la 

educación financiera está asociada directamente con las competencias digitales. Finalmente,  

queda comprobado también el efecto mediador (0.82) que tienen estas últimas sobre la 

relación entre intención de emprender y educación financiera. 
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4.4. Recomendaciones 

 
Esta investigación es útil para instituciones públicas y privadas que ofrecen 

programas de emprendimiento. Ayuda a comprender los factores adicionales que pueden 

mejorar la intención de emprendimiento de los individuos. En tiempos de crisis los 

emprendimientos son motor de crecimiento. Por ende, es necesario entenderlos y sumar 

esfuerzos para que cuenten con la educación necesaria para desarrollarse en los diferentes 

medios digitales y financieros. 

 
Para próximas investigaciones se propone continuar explorando la intención de 

emprendimientos bajo otros supuestos de diversos autores. Así también con asignaturas de 

otras ciencias relacionadas al entorno en cual se desarrolla el emprendimiento. Esto, pues 

queda demostrada que la implementación de una asignatura en emprendimiento es 

insuficiente: las actividades cotidianas del mismo son desarrolladas paralelamente con 

conocimientos extras. Dada la limitación del estudio por el corte transversal, se recomienda, 

por un lado, trabajar mediante estudios longitudinales en la ciudad de Cuenca, con muestras  

desde una temprana edad. Esto permitiría establecer la evolución de su intención de 

emprendimiento relacionándola con otros entornos. 

 
Los resultados invitan a las personas, en general, y a los emprendedores, en particular, 

a potenciar su conocimiento en diversas áreas. Lo pueden hacer accediendo a programas 

públicos o privados que integren estas habilidades a sus estrategias de emprendimiento y así 

obtener éxito personal y empresarial. 
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Anexos 

Anexo 1 Formato de Encuesta realizada a la PEA 
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Anexo 2 Resultados descriptivos para las dimensiones de intención de emprendimiento (N 

= 386) 

Variables 1 2 3 

1.Actitud -   

2.Norma 0,447** -  

3.Autoeficacia 0,521** 0,500** - 

Media Aritmetica 3,88 3,84 3,66 

Desviación Típica 1,69 1,71 1,62 

Asimetría 0,01 0,03 0,05 

Curtosis -0,75 -0,77 -0,73 

Nota: ** p<0,01; Datos extraídos software SPSS. Elaborado por los autores 
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Anexo 3 Resultados descriptivos para las dimensiones de la competencia digital (N = 386) 

Variables 1 2 3 4 5 

1. Información -     

2.Comunicación 0,492** -    

3.Creación 0,476** 0,569** -   

4.Seguridad 0,496** 0,477** 0,493** -  

5. Solución 0,459** 0,475** 0,519** 0,524** - 

M 2,66 2,97 2,88 2,79 2,91 

DE 1,22 1,35 1,19 1,19 1,38 

g1 0,281 -0,05 -0,04 0,20 0,52 

g2 -0,89 -1,22 -0,88 -0,81 0,09 

Nota: ** p<0,01; M= media aritmética; DE= desviación típica; g1 = asimetría; g2 = curtosis. Datos extraídos 

software SPSS. Elaborado por los autores 
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Anexo 4 Resultados descriptivos para las dimensiones de la educación financiera (N = 386) 

Variables 1 2 3 4 

1. Ingreso -    

2.Administración 0,492** -   

3.Ahorro 0,476** 0,569** -  

4.Gasto 0,496** 0,477** 0,493** - 

M 3,04 3,19 3,06 3,25 

DE 1,05 0,54 0,86 0,33 

g1 -0,40 0,52 -0,09 0,22 

g2 -1,20 -0,40 -0,54 -0,49 

Nota: ** p<0,01; M= media aritmética; DE= desviación típica; g1 = asimetría; g2 = curtosis. Datos extraídos 

del software SPSS. Elaborado por los autores 
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Anexo 5 Modelos de medida para la intención de emprender 
 

El constructo IE está integrado por 3 dimensiones como se muestra en este anexo. 

Cada ruta, desde la dimensión actitud hacia adelante, representa un ítem de la encuesta. En 

este caso la dimensión actitud se encuentra en la sección 2.1 de la encuesta, llamada actitud 

hacia el emprendimiento, y está compuesta por 6 ítems. La dimensión norma se encuentra en 

la sección 2.2, llamada norma subjetiva, y está compuesta por 3 ítems. Por último, la  

dimensión autoeficacia se encuentra en la sección 2.3, conformada por 6 ítems. 
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Anexo 6 Modelos de medida para la competencia digital 
 

 

Como se muestra en este anexo, el constructo CD está integrado por 5 dimensiones. 

Cada ruta, desde la dimensión información hacia adelante, representa un ítem de la encuesta. 

En este caso, Información se encuentra en la sección 4.1 y está compuesta, como cada una 

de las demás dimensiones, por 4 ítems: Comunicación se encuentra en la sección 4.2;  

Creación de contenido en la 4.3; Seguridad en la 4.4; y Solución de problemas en la 4.5. 
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Anexo 7 Modelos de medida para la educación financiera 
 

En este anexo se muestra el constructo ED con sus 4 dimensiones. Cada ruta 

representa un ítem de la encuesta: la dimensión Ingreso corresponde la sección 3.1 y está 

compuesta por 3 ítems; Administración de dinero a la 3.2 con 4 ítems; Ahorro e inversión a 

la 3.3 también con 4 ítems; y, por último, en la sección 3.4, se encuentra Gasto y crédito con 

4 ítems. 
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 𝑎 AVE Actitud Norma Autoeficacia 
Actitud 0,804 0,610 0,781   

Norma 0,798 0,579 0,252*** 0,761  

Autoeficacia 0,894 0,585 0,490*** 0,304*** 0,765 

Nota: **p<0,001. Datos extraídos software SPSS. Elaborado por los autores 
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 𝑎 AVE Información Comunicación Creación Seguridad Solución 
Información 0,893 0,771 0,878     

Comunicación 0,846 0,815 0,506*** 0,903    

Creación 0,833 0,776 0,481*** 0,533** 0,881   

Seguridad 0,836 0,785 0,484*** 0,472*** 0,499*** 0,886  

Solución 0,862 0,864 0,402*** 0,444*** 0,470*** 0,527*** 0,929 

Nota: Datos extraídos software SPSS. Elaborado por los autores 
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 𝑎 AVE Ingreso Administración Ahorro Gasto 
Ingreso 0,859 0,886 0,942    

Administración 0,843 0,805 0,845*** 0,897   

Ahorro 0,800 0,520 0,578*** 0,570*** 0,721  

Gasto 0,814 0,779 0,864*** 0,861*** 0,557*** 0,883 

Nota: Datos extraídos del software SPSS. Elaborado por los autores 
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Dimensiones Ítem Cargas factoriales Valor t 𝑎 AVE 
 Actitud1 0,796 18,230   

 Actitud2 0,756 15,906   

Actitud 
Actitud3 0,783 16,623 

0,804 0,610 Actitud4 0,812 17,404 
 Actitud5 0,769 16,238   

 Actitud6 0,769 16,242   

 Norma1 0,539 10,503   

Norma Norma2 0,905 9,835 0,798 0,579 
 Norma3 0,792 10,234   

 Autoeficacia1 0,664 14,147   

 Autoeficacia2 0,769 13,131   

Autoeficacia 
Autoeficacia3 0,748 12,841 

0,894 0,585 Autoeficacia4 0,826 13,912 
 Autoeficacia5 0,793 13,467   

 Autoeficacia6 0,779 13,285   

Nota: Datos extraídos software SPSS. Elaborado por los autores 



Anexo 75 Resultados inferencias de las cargas factoriales del AFC 

Carlos Román Chimbo Yari 

Jessica Fernanda Crespo Padilla Página | 75 

 

 

Dimensiones Ítem 
Cargas 
factoriales 

Valor t 𝑎 AVE 

 Información1 0,898 22,363   

Información 
Información2 0,906 22,723 

0,893 0,771 
Información3 0,872 21,314 

 Información4 0,833 19,798   

 Comunicación1 0,880 21,745   

Comunicación 
Comunicación2 0,901 22,611 

0,846 0,815 
Comunicación3 0,921 23,523 

 Comunicación4 0,908 22,943   

 Creación1 0,877 21,494   

Creación 
Creación2 0,901 22,500 

0,833 0,776 
Creación3 0,859 20,794 

 Creación4 0,886 21,870   

 Seguridad1 0,845 20,342   

Seguridad 
Seguridad2 0,927 23,722 

0,836 0,785 Seguridad3 0,930 23,842 
 Seguridad4 0,837 20,058   

 Solución1 0,892 22,396   

Solución 
Solución2 0,932 24,175 

0,862 0,864 Solución3 0,936 24,342 

 Solución4 0,956 25,282   

Nota: Datos extraídos software SPSS. Elaborado por los autores 
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Dimensiones Ítem 
Cargas 

  factoriales  
Valor t 𝑎 AVE 

 Ingreso1 0,914 23,338   

Ingreso Ingreso2 0,952 25,116 0,859 0,866 

 Ingreso3 0,958 25,363   

 Administración1 0,867 21,263   

 

Administración 
Administración2 0,899 22,575  

0,843 
 

0,805 
Administración3 0,918 23,400 

 Administración4 0,905 22,827   

 Ahorro1 0,779 17,096   

 

Ahorro 
Ahorro2 0,349 6,582  

0,800 
 

0,520 
Ahorro3 0,846 19,147 

 Ahorro4 0,798 17,672   

 Gasto1 0,845 20,303   

Gasto Gasto2 0,933 23,899 0,814 0,779 

 Gasto3 0,868 21,163   

Nota: Datos extraídos del software SPSS. Elaborado por los autores 


