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Resumen
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Guillermo Absalón Guamán Tenezaca3

E l emprendimiento surge como respuesta ante la necesidad de 
encontrar empleo y a la escasez de ingresos. Se han estudiado 
diversos factores que explican esta situación. El propósito de este 

estudio es analizar cómo influye la educación financiera y la competencia 
digital en la intención de emprender de la población económicamente 
activa en la zona urbana de Cuenca, Ecuador. La metodología empleada 
es de enfoque cuantitativo, con un alcance explicativo y un diseño no ex-
perimental, utilizando análisis factorial y ecuaciones estructurales a par-
tir de datos recolectados mediante encuestas. Entre los resultados más 
destacados se encuentra la confirmación de la viabilidad del modelo, 
dado que el análisis demuestra que la competencia digital actúa como 
una variable mediadora en la relación, con un efecto indirecto de 0,821. 
Además, se encontró una relación positiva y significativa de 0,289 entre 
la educación financiera y la intención de emprender. Se recomienda for-
talecer estos aspectos para mejorar la creación de empresas.

Palabras Claves: competencia digital, análisis factorial, educación 
financiera, emprendimiento.
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Abstract

ntrepreneurship arises as a response to the need to find employ-
ment and the lack of income. Various factors have been studied to 
explain this situation. The purpose of this study is to analyze how 

financial education and digital competence influence the intention to un-
dertake an economically active population in the urban area of Cuen-
ca, Ecuador. The methodology used is a quantitative approach, with an 
explanatory scope and a non-experimental design, using factor analysis 
and structural equations from data collected through surveys. Among the 
most outstanding results is the confirmation of the viability of the model, 
since the analysis shows that digital competence acts as a mediating va-
riable in the relationship, with an indirect effect of 0.821. In addition, a 
positive and significant relationship of 0.289 was found between financial 
education and the intention to undertake. It is recommended to streng-
then these aspects to improve business creation.

Keywords: digital competence, factor 
analysis, financial education, entrepreneurship.
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Introducción

a crisis económica que tuvo lugar a nivel mundial entre los años 
1980 y 2008, junto con sus consecuencias negativas -como el 
desempleo- dejaron efectos duraderos en los países, los cuales han 

tenido dificultades para recuperarse. Según Tokman (2010), las políticas 
adoptadas en ese momento no lograron alcanzar los resultados esperados. 
Además, la pandemia del COVID-19, una crisis sanitaria global inesperada, 
ha agravado aún más la situación, incrementando las tasas de desempleo 
y llevando a muchas personas a trabajar en la economía informal, lo cual 
provoca la salida de la población activa del mercado laboral.

En este contexto, el emprendimiento ha surgido como un actor 
clave en la reactivación económica y ha recibido una atención favorable 
por parte de los gobiernos. Como resultado, se ha observado un nota-
ble aumento de la actividad emprendedora a nivel mundial, tal como 
lo revela el Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Según los datos 
presentados por el GEM, el 85% de los encuestados consideran al em-
prendimiento como una fuente de ingresos. El informe también destaca 
que la mayoría de los emprendimientos surgidos en este período fueron 
creados por necesidad y resalta la cualificación educativa de los empren-
dedores.

Las investigaciones, tanto anteriores como posteriores al informe 
del GEM, se centran en el emprendimiento desde diferentes perspec-
tivas: 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 comienza al com-
prender la conducta y las intenciones de emprender de las personas 
(Gartner et al., 1994; Krueger y Carsrud, 1993). Autores como Liñán y 
Santos (2006) reiteran que para comprender el potencial empresarial, es 
necesario realizar estudios correlacionados con diferentes ramas como 
la economía, las ciencias sociales, entre otras. Por lo tanto, el tema de 
investigación es importante para explicar por qué y cómo se entiende el 
emprendimiento en nuestros países.

L
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Con los antecedentes mencionados, el objetivo de esta investi-
gación es analizar la situación actual en la zona urbana de la ciudad de 
Cuenca con respecto a la intención de emprender, la educación financie-
ra y el conocimiento digital. Además, se busca construir un modelo para 
establecer los determinantes de las dimensiones que afectan la intención 
de emprendimiento.

Con los antecedentes mencionados, el objetivo de esta investi-
gación es analizar la situación actual en la zona urbana de la ciudad de 
Cuenca con respecto a la intención de emprender, la educación financie-
ra y el conocimiento digital. Además, se busca construir un modelo para 
establecer los determinantes de las dimensiones que afectan la intención 
de emprendimiento.

En Ecuador, el emprendimiento ha surgido como una respuesta 
frente al incremento de la tasa de desempleo. Según el Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), el 24,8% de los nuevos emprendimientos han 
surgido como una alternativa para obtener empleo estable. Sin embar-
go, los datos de la Encuesta de Actividad Emprendedora (TEA) revelan 
que las personas con educación secundaria y superior presentan tasas 
más altas de emprendimiento, llegando al 38,6%. Esto significa que las 
personas capacitadas en diversas áreas, que se encontraban desemplea-
das, están optando por emprender en la actualidad (Lasio et al., 2020).

La premisa establecida es que la educación está estrechamente 
relacionada con el emprendimiento, por lo que esta pesquisa se centra 
en la educación financiera (EF) y la competencia digital (CD) adquiridas. 
La problemática radica en la realidad de estas variables. En relación a 
la EF, según la Encuesta de Capacidades Financieras, Ecuador obtiene 
un puntaje de 12 puntos, lo que indica un promedio deficiente de co-
nocimientos financieros entre los años 2013-2020 (Bonilla et al., 2022). 
El estudio sobre el manejo de recursos financieros en comerciantes de 
la ciudad de Riobamba, Ecuador (Cevallos-Vique et al., 2020) refuerza 
esta idea. Además, existe una brecha digital en el país, ya que en 2020 
solo el 53,20% de los ciudadanos cuentan con hogares que disponen de 
internet y de ellos, solo el 70,7% lo utiliza regularmente. El analfabetismo 
digital también es un problema, ya que el 10,2% de la población no tiene 
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acceso a un celular, no ha utilizado una computadora y menos Internet 
(Peña y Herrera, 2021).

Ante lo expuesto anteriormente, la pregunta que guía esta inves-
tigación es: ¿Existe un nivel de incidencia de la EF y la CD en la Inten-
ción de Emprendimiento (IE) de la población económicamente activa de 
Cuenca? Con esta problemática, se pretende investigar la IE de la pobla-
ción económicamente activa en relación a la EF y la CD, basándose en 
estudios que abordan estas variables, como los de Contreras et al. (2017) 
y Lusardi y Mitchell (2007) sobre temas financieros, así como el estudio 
de Cevallos Vique et al. (2020) y Peñarreta et al. (2019) sobre la situación 
actual de la EF en diferentes provincias y grupos específicos. También se 
consideran los estudios de Gasca (2018) y Crovi (2002), quienes señalan 
la existencia de brechas digitales en la sociedad y los de emprendimien-
to de Alean Pico et al. (2017) y Quejada y Ávila (2016).
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Desarrollo

n 1945, el economista Schumpeter definió al emprendedor como 
“una persona versátil, capaz de producir, reunir recursos financie-
ros, organizar las operaciones internas y capitalizar esfuerzos a 

través de las ventas” (Bóveda et al., 2015, p. 7). Desde otra perspectiva, 
se destaca la capacidad creativa de los emprendedores. Estos no son 
simplemente una consecuencia del desarrollo, sino motores importantes 
del mismo, desempeñando un papel crucial en la transformación de so-
ciedades de bajos ingresos (Lederman y Pienknagura, 2014). La creación 
de estos emprendimientos ocurre de manera rápida e inflexible, con el 
objetivo de generar efectivo de forma inmediata (Universidad de la Sa-
bana, 2020). Además de los factores psicológicos, existen aspectos no 
psicológicos que motivan o ayudan a aprovechar el potencial empre-
sarial; estos factores son socioeconómicos, demográficos y el nivel de 
experiencia (Hernangómez-Barahona et al., 2005; Shane, 2003).

Desde la perspectiva de la teoría de la acción planificada (Ajzen, 
2011), se establece una base teórica para describir el constructo de inte-
rés y sus dimensiones. A lo largo del tiempo, se han identificado diversos 
enfoques y metodologías en este campo. Robinson et al. (1991) destacan 
un modelo de factores relacionados con la actitud empresarial como la 
innovación, el control personal y la autoeficacia, que sirven como punto 
de partida para influir en la intención de emprender. Sin embargo, Rey-
nolds et al. (1994) resaltan que factores socioeconómicos como el sexo 
y la edad también influyen en la creación de nuevas empresas. Por otro 
lado, Rauch y Frese (2007) señalan que la conducta emprendedora está 
estrechamente vinculada a las tareas empresariales. En estudios más re-
cientes, como el de Rivera-Kempis y Prat (2020), se propone medir el 
emprendimiento desde una perspectiva de competencia basada en tres 
dimensiones: conocimiento, habilidades y actitudes.

La amplia literatura existente permite identificar las subdimensio-
nes de estudio en este campo. Dentro del marco de la teoría de la acción 
planificada planteada por Laguía et al. (2017), se destacan tres subdi-

E
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mensiones: el control de comportamiento (autoeficacia emprendedora), 
que se refiere a la capacidad de crear y establecer una empresa; la acti-
tud hacia el emprendimiento, que implica la evaluación que una persona 
hace sobre la idea de convertirse en empresario; y la subdimensión social 
(norma subjetiva), que se entiende como la presión social percibida para 
desarrollarse como empresario.

La educación financiera ha sido objeto de estudio de diversos or-
ganismos. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE, 2005) la define como un proceso mediante el 
cual los individuos adquieren conocimientos para comprender los pro-
ductos financieros y los riesgos asociados a ellos. La educación financiera 
está directamente relacionada con conceptos como administración de 
ingresos, el ahorro, la inversión y el gasto (Remmele & Seeber, 2012) e in-
cluso se trabaja para mejorar la comprensión de conceptos relacionados 
con los riesgos financieros (Aprea et al., 2016). Esto permite que los indi-
viduos participen de manera más efectiva en la economía de la sociedad 
(Cordero y Pedraja, 2019).

Dentro de la educación financiera, el autor D. Remund (2010) cla-
sifica diversos enfoques: en primer lugar, se encuentra el individuo que 
posee conocimientos teóricos sobre términos financieros (Braunstein & 
Welch, 2002); en segundo lugar, el individuo que posee conocimientos 
financieros y es capaz de comunicar ideas sobre el tema (Fox et al., 2005); 
en tercer lugar, el individuo que posee habilidades para manejar adecua-
damente sus finanzas personales (Chen & Volpe, 2002). Esto se tradu-
ce en alfabetización financiera, ya que el individuo adquiere conciencia 
sobre cómo, cuándo y en qué invertir su dinero disponible (Atkinson & 
Messy, 2012; Cordero y Pedraja, 2019). La cuarta categorización evalúa 
la alfabetización financiera en función de la toma de decisiones exito-
sas e inteligentes que generan múltiples beneficios (Kozup & Hogarth, 
2008). En la quinta categorización se destaca la generación y el desarro-
llo de prácticas de ahorro responsable para una jubilación efectiva, con 
un completo discernimiento de la planificación financiera (Koenig, 2007).

Dado el enfoque diverso de investigación sobre cómo evaluar la 
educación financiera, se toma como punto de partida el estudio de Lu-
sardi y Mitchell (2007), el cual se centra en el manejo de conceptos finan-
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cieros como la inflación, el cálculo de intereses y la rentabilidad. Estos 
conceptos se ampliaron en 2015 por Lusardi y Tufano, quienes añadieron 
expresiones relacionadas con la deuda renovable en tarjetas de crédito 
y la amortización. De manera similar, Van Rooij et al. (2011) se basaron 
en las variables planteadas en estudios previos y sumaron conceptos re-
lacionados con los riesgos y los ingresos variables. Como resultado de 
todos estos supuestos, el presente trabajo se enmarca en el modelo de 
Mandell (2008) que engloba todos estos aspectos en cuatro factores: a) 
ingresos, b) administración del dinero, c) ahorro e inversión y d) gasto y 
crédito.

Según la recomendación del Parlamento y Consejo Europeo 
(2006), la competencia digital es considerada una habilidad fundamental 
para el aprendizaje continuo y la define así:

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 comu-
nicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de tecnolo-
gías de información y comunicación (TIC). (p.15)

En el siglo XXI, la competencia digital, también conocida como 
competencia en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
desempeña un papel fundamental en la interacción de la población y es 
considerada un aspecto clave en la educación, según la Unión Europea 
(Vuorikari et al., 2016). Esta competencia implica la integración de diver-
sos conocimientos, habilidades y capacidades para realizar tareas en en-
tornos digitales (Ferreiro-Gravié, 2011). La competencia digital es esen-
cial para manejar la Sociedad de la Información (SI) y las TIC, ya que se 
centra en el contenido del trabajo y abarca la captación, procesamiento y 
comunicación de información mediante tecnologías emergentes (Torres, 
2005). La digitalización desempeña un papel crucial en la SI, ya que ha 
facilitado la aparición de nuevas formas de producción, almacenamiento 
y difusión de información (Crovi, 2002). Es evidente que las empresas 
utilizan la digitalización como un medio para adaptarse y transformar as-
pectos como la competitividad, el crecimiento, la innovación y la perso-
nalización de los clientes mediante el uso de la tecnología.
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El emprendimiento y la educación financiera

En la actualidad, el emprendimiento desempeña un papel crucial 
en la economía de los países desarrollados (García et al., 2010; Lederman 
et al., 2014). Por esta razón, los países han trabajado en la promoción 
de una cultura emprendedora. Ejemplos de ello incluyen la Red de la 
Empresa Escocesa en Escocia (Gatto, 2001) y programas de educación 
en competencias emprendedoras desde la educación primaria en paí-
ses como Canadá, Finlandia y Estados Unidos (Banco Interamericano de 
Desarrollo Fundes Internacional, 2004). En Latinoamérica, la iniciativa 
Endeavour Catalyst se dedica a promover y conectar redes de apoyo al 
emprendimiento (Endeavor Ecuador, 2022) y en Ecuador se imparte la 
asignatura de emprendimiento en el currículo educativo (Bonilla et al., 
2022).

Investigaciones como las de Bernheim, Garret y Maki  (2001) indi-
can que los jóvenes que recibieron educación financiera desde temprana 
edad tienen un mejor manejo de sus ahorros. Hasler et al. (2018) afirman 
que las personas con educación financiera son capaces de obtener recur-
sos y manejar gastos imprevistos de manera efectiva. La existencia de una 
educación financiera efectiva tiene un impacto positivo en la creación de 
emprendimientos (Vázquez y Díaz, 2021). Trombetta (2016) señala que 
los emprendedores en España tienen un nivel de educación financiera 
ligeramente superior a los no emprendedores, lo que refleja una com-
prensión elevada del riesgo. Del mismo modo, Diez et al., (2021) descri-
be la importancia de la habilidad de gestión empresarial en términos de 
capacidad empresarial. Los resultados respaldan la relación positiva en-
tre el emprendimiento y el desempeño empresarial (López-Lemus y De la 
Garza Carranza, 2020). Además, se encontró que la competencia digital 
actúa como mediador en esta relación. Estudios previos han demostrado 
el papel crucial de la competencia digital en el éxito empresarial (Chen 
et al., 2017). Específicamente, en el estudio citado anteriormente se ob-
servó que los emprendedores con un mayor nivel de competencia digital 
tienen un desempeño empresarial significativamente mejor. Estos resul-
tados concuerdan con la idea de que la competencia digital es un factor 
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clave para aprovechar las oportunidades y superar los desafíos en un 
entorno empresarial altamente tecnológico (Jones et al., 2020).

El Emprendimiento y la Competencia Digital  

En el siglo XXI, las empresas buscan mejorar su competitividad a 
través de competencias digitales, ya que las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) desempeñan un papel fundamental en la 
transición hacia una era de innovación (Vera et al., 2011). Las TIC gene-
ran conocimiento y promueven el emprendimiento electrónico, definidas 
por Rusu y Roman (2020) como la creación de empresas basadas en re-
des de datos digitales.

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la In-
formación (MINTEL) ha implementado acciones para el desarrollo de la 
sociedad de la información y la economía digital en Ecuador. A pesar de 
algunos avances destacados, persiste la brecha digital (Avendaño et al., 
2018).

La informática avanza rápidamente con el surgimiento de la indus-
tria 4.0. Según Román García y González (2022), aunque en general no 
existen diferencias significativas, las mujeres muestran habilidades supe-
riores en la planificación de la acción en las subdimensiones estudiadas. 
Por otro lado, Torres Coronas et al. (2014) destacan el e-emprendimien-
to, una nueva forma de emprendimiento relacionada con la era digital y 
las competencias necesarias. Por su lado, Kollman (2014) menciona un 
negocio innovador que utiliza la red para distribuir productos. Aunque 
los jóvenes demuestran un alto nivel de competencias digitales, esto no 
necesariamente los motiva a emprender (Torres-Coronas et al., 2014).

La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de servicios ban-
carios digitales, lo que ha llevado a los países a establecer programas 
de educación financiera con el objetivo de lograr lo que Lauer y Lyman 
(2015) llaman "inclusión financiera digital". Esta se refiere al acceso digi-
tal a servicios financieros formales y su utilización por parte de poblacio-
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nes excluidas del sistema financiero. Sin embargo, la aparición de nuevos 
productos digitales genera desconfianza y obstaculiza el desarrollo de la 
inclusión financiera. Las entidades financieras crean plataformas educati-
vas que promueven la educación financiera digital, centrándose en el de-
sarrollo de actitudes financieras (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria [BBVA], 
2021). Los expertos enfatizan la importancia de trabajar en la educación 
financiera y la educación digital para lograr una adecuada digitalización 
financiera y superar las brechas (BBVA, 2021).

Hipótesis

H1: La educación financiera tiene un efecto en la intención de em-
prendimiento de la PEA de la zona urbana de Cuenca.

H2: Las competencias digitales tienen un efecto en la intención de 
emprendimiento de la PEA de la zona urbana de Cuenca.

H3: Las competencias digitales tienen un efecto mediador sobre 
la relación entre la educación financiera y la intención de emprendimien-
to de la PEA de la zona urbana de Cuenca.
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Metodología

n este estudio de investigación se adopta una perspectiva cuan-
titativa para analizar comportamientos y probar teorías relacio-
nadas con las variables investigadas (Hernández-Sampieri et al., 

2014). El enfoque utilizado es descriptivo-explicativo, ya que se busca 
profundizar en el análisis del conocimiento relacional de la intención de 
emprender. El diseño de la investigación es no experimental y de corte 
transversal, debido a que se busca especificar e investigar características 
y factores relevantes para explicar tanto la ocurrencia como las condicio-
nes en las que se desarrolla la intención de emprendimiento.

Se plantea un modelo de ecuaciones estructurales debido a su 
ventaja para trabajar con relaciones de dependencia múltiple y cruzada. 
La técnica SEM (Structural Equation Modeling) surge como una alternati-
va flexible a los modelos de regresión, ya que permite incluir errores de 
medida tanto en las variables criterio (dependientes) como en las varia-
bles predictoras (independientes) (Escobedo et al., 2016).

En la conformación de los modelos estructurales se consideran 
diferentes tipos de variables, en concordancia con lo mencionado por 
Ruiz et al. (2010): las variables observables, que son medidas directa-
mente en los sujetos; las variables latentes, que se desea medir pero 
no se pueden observar sin error de medición; las variables exógenas, 
que afectan a otras variables pero no reciben influencia de ninguna otra 
(como las variables independientes en un modelo de regresión); y las 
variables endógenas, que reciben influencia de otras variables (como la 
variable dependiente en el modelo mencionado). Toda variable endóge-
na debe ir acompañada de un error y se representa adecuadamente en 
un diagrama.

La población objetivo de este estudio se centra en la población 
urbana de la ciudad de Cuenca, la cual, según proyecciones del Institu-
to Nacional de Estadística y Censos (2022), asciende a 418.152 perso-
nas distribuidas en 15 parroquias del área urbana. Según indicadores 
del INEC, la población económicamente activa (PEA) representa apro-

E
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ximadamente el 47,25% de este número. Por lo tanto, se estima que la 
población del presente estudio será de alrededor de 197.561 personas. 
Posteriormente, se realizará una encuesta que constará de 4 dimensio-
nes tomando como referencia a Groves et al. (2011). De esta forma, para 
nuestro estudio, se empezará con una versión piloto de cuestionario y 
luego se aplicará la versión definitiva a 386 personas. Para el análisis de 
los datos se utilizaron los programas SPSS 26 y AMOS 26.

Muestreo

Para este estudio se utilizó el muestreo probabilístico. En primera 
instancia, por estratificación: cada estrato corresponde a cada parroquia 
urbana de la ciudad de Cuenca. En la segunda, ya dentro de cada se-
dimento, se usó el muestreo aleatorio simple para seleccionar a los in-
dividuos de cada estrato. Con elementos conocidos de la población, se 
aplicó la siguiente fórmula (1):

        (1)

Donde n= tamaño de la muestra, p= la probabilidad de ocurren-
cia 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 población1. 

Estratificación

1 Nota. Elaborado por los autores con datos obtenidos de la en-
cuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, INEC (2022).
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Tabla 1 
Descripción detallada del tratamiento de las variables planteadas según 
el cuestionario aplicado 

Nombre de 
la Categoría

Nombre de 
la Variable/
Dimensión

Descripción Tipo

Socioeconó-
micas

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 si-
tuación jurídica 

1=Soltero

2=Casado

3=Divorciado

4=Unión Libre

Nivel  
Educativo

Estudios finalizados por 
los encuestados

1=Ninguno

2=Primaria…. 

5=Cuarto Nivel

6=Otros

Nivel Prome-
dio de Ingre-
sos

Cantidad promedio 
generada de dinero al 
mes 

Discreta

Parroquia
Ubicación del encues-
tado 

1=San  
Sebastián……

15=Machángara
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Emprendi-
miento

Actitud hacia 
el Emprendi-
miento

 Valoración sobre la 
idea de emprender

Escala Likert 

1= totalmente im-
probable hasta

7= totalmente pro-
bable 

Norma  
Subjetiva

Expectativas y creen-
cias en que familia 
aprueba el comporta-
miento emprendedor 

Escala Likert

1=Total desacuerdo 
hasta

7=totalmente de 
Acuerdo 

Autoeficacia 
Emprende-
dora

Control del comporta-
miento

Escala Likert desde 

1= Total Ineficaz 
hasta

7= Total Eficaz

Intención de 
Emprendi-
miento

Item relacionados con 
la idea de emprender

Escala Likert 

1= totalmente im-
probable hasta

7= totalmente pro-
bable

Educación 
Financiera

Ingresos
Conocimiento teórico 
sobre las fuentes de 
ingresos, impuestos Opción múltiple 

1 al 5 con una sola 
opción correcta

Dicotomizadas para 
el análisis

1=Correcto

0= Incorrecto

Administra-
ción de  
Dinero

Manejo del dinero con 
factores que lo afecten 
en distintas situaciones

Ahorro e  
Inversión

Manejo de dinero al 
corto y largo plazo

Gasto y  
crédito

Instrumentos relaciona-
dos con finanzas per-
sonales
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Competencia 
Digital

Información
Analizar y organizar 
información según sea 
su propósito

Escala Likert 

1=No sé lo que  
significa

2=Sé lo que signifi-
ca, pero no puedo 
hacerlo 3= Puedo 
hacerlo con ayuda 
de alguien

4=Puedo hacerlo 
muy bien solo/a

 

Comunica-
ción

Interactuar y socializar 
en línea mediante el 
uso de herramientas 
digitales

Creación de 
Contenido

Crear contenido en re-
des sociales o en línea

Seguridad
Toma medidas de  
seguridad para salva-
guardar si identidad

Solución de 
problemas

Resolución de proble-
mas 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.
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Modelo Teórico

 En base a la literatura explorada se plantea un modelo concep-
tual en la siguiente figura con las respectivas hipótesis planteadas.

Figura 1 

Modelo teórico SEM para el análisis de incidencia sobre la variable IE 

Nota. tomado de Chimbo y Crespo (2022). 

 Partiendo del modelo teórico se pretende que las relaciones en-
tre las variables estudiadas tengan un comportamiento positivo directo 
para establecer un modelo viable de estudio.
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Resultados

 
Análisis descriptivo

Evidencias de validez para los constructos IE, CD y EF 

Los estadísticos descriptivos de las dimensiones de los construc-
tos se encuentran detallados en las siguientes tablas:

Tabla 2 
Resultados descriptivos para las dimensiones de intención de emprendi-
miento (N = 386)

Variables 1 2 3

1.Actitud -

2.Norma 0,447** -

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

Media Aritmética 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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Tabla 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 = asi-

metría; g2 = curtosis. Datos extraídos software SPSS. Elaborado por los autores
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Tabla 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 = asi-

metría; g2 = curtosis. Datos extraídos del software SPSS. Elaborado por los au-

tores.

Se observa un mayor puntaje promedio hacia las opciones su-
periores (IE= "de acuerdo"), (CD = "puedo hacerlo con ayuda") y (EF = 
"desconozco la respuesta"). Además, se aprecia una dispersión modera-
da 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 eviden-
cia que de acuerdo con lo sugerido por Bollen (1989), 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.
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En 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: χ2_(87)= 357,62; p < 0,0 01; CFI=0,946; LI=0,935; 
RMSEA=0,071; SRMR= 0,064. De lo anterior se observa un CFI y TLI ≥ 
0,90 lo cual evidencia un ajuste favorable. 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 ade-
cuado. Teniendo en cuenta los parámetros expuestos se analiza el cons-
tructo CD y da como resultados: siχ2

(160)= 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 arroja resultados similares: χ2

(71)= 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 in-
dica evidencia de ajuste favorable. 

Se verifica que la mayoría de los indicadores presentan cargas es-
tandarizadas superiores a 0,50, lo que indica una buena relación entre los 
ítems y sus respectivas dimensiones. Además, se observa que la varianza 
promedio extraída (AVE) es mayor a 0,50 en todas las dimensiones. Estos 
resultados respaldan la validez convergente de las mediciones.

Para evaluar la validez discriminante, se utiliza el criterio de Fornell y Larc-
ker (1981) que establece que la raíz cuadrada del AVE de cada dimensión 
debe ser mayor que la correlación de dicha dimensión con las demás. Se 
confirma que se cumple este criterio, lo que indica que cada dimensión 
del estudio mide aspectos distintos y presenta validez discriminante.

Con relación a la confiabilidad por medio de la consistencia inter-
na, 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 dimensión son consistentes. En 
conjunto, estos resultados revelan validez convergente, discriminante y 
confiabilidad a favor del instrumento usado para medir IE, CD y EF.  

Se verifica la significancia estadística de las cargas estandariza-
das estimadas para cada ítem dentro de su dimensión. Se evidencia, en 
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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. Ade-
más, las correlaciones entre las dimensiones son estadísticamente signi-
ficativas (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.

Evaluación del modelo estructural y testeo  

de hipótesis 

Al evaluar las evidencias de validez basada en la estructura in-
terna para los modelos de medición a través del AFC y obtenidas los 
axiomas que las mediciones son confiables y válidas, se evaluó el mode-
lo estructural. Es decir, la representación de concepto de las relaciones 
estructurales (trayectorias o rutas) plasmadas entre constructos latentes, 
tal como se observa en la figura 2. Los resultados de la evaluación de los 
modelos a través de los índices de ajuste son: χ2(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 oportuno con los 
índices sugeridos por la literatura.
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Figura 2 

Modelo conceptual de los factores que explican la intención emprend-
edora

Nota. tomado de Chimbo y Crespo (2022). Análisis de la Incidencia de 
la Educación Financiera y la Competencia Digital en la Intención de Emprendi-

miento.

La Tabla 5 muestra las estimaciones de los coeficientes (rutas) es-
tructurales del modelo evaluado. En general, se observa que cada coefi-
ciente 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, mientras que la relación entre edu-
cación financiera e intención emprendedora fue la más baja. En la misma 
tabla 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 aso-
ciaría con un buen ajuste. En suma, los resultados reflejan evidencia en 
apoyo al modelo teórico y las relaciones establecidas.
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Tabla 5 

Resultados del modelo estructural

Relaciones hipotéticas Coeficientes 
de  

Regresión

Valor 
t

Decisión

H1: Educación financiera a 
Intención emprendedora

0,28 2,712 No  
Rechazada

H2: Competencias digitales 
a Intención emprendedora

0,41 2,541 No  
Rechazada

Correlación múltiple al cua-
drado (R2)::

Competencias digitales 0,71 o 71%

Intención emprendedora 0,44 0 44%

Nota. Los valores de los coeficientes están estandarizados Datos extraí-

dos del software SPSS. Elaborado por los autores.

Mediación de las competencias digitales

A través de la figura 2 se expresa la hipótesis de un efecto me-
diador de las competencias digitales sobre la relación entre educación 
financiera e intención de emprendimiento. Para estimar la magnitud del 
efecto mediador se descomponen los efectos directos e indirectos per-
tenecientes al modelo estructural. En la tabla 6 se reportan los resultados 
del análisis de mediación. Se revela un efecto indirecto estadísticamente 
significativo (p<0,05), positivo, de magnitud alta y en dirección esperada 
de las competencias digitales apoyando a H1. 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.
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Tabla 6 

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

Relaciones  
hipotéticas

Efecto 
directo

Efecto 
indi-
recto

Intervalo de 
confianza

P
Deci-
sión

LI LS

H3: Educación 
financiera a Com-
petencias digi-
tales a Intención 
emprendedora

0,28 
(2,712)

0,821 0,158 0,203 0,021
No  

Rechazar

 
Nota. Los valores de la tabla representan efectos estandarizados
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Discusión

e acuerdo con Araque (2009), se ha observado que la población 
joven muestra una mayor predisposición para iniciar o enfrentar 
los riesgos asociados al emprendimiento. Sin embargo, es inte-

resante destacar que muchas personas mayores de 45 años también se 
están embarcando en proyectos emprendedores en la ciudad. A pesar 
de los datos reportados por GEM 2019 (Lasio et al., 2020), que sugieren 
una mayor tasa de emprendedores con educación superior, los resulta-
dos de esta investigación indican que la intención de emprender no está 
vinculada de manera significativa a la educación adquirida.

Al analizar los resultados de los constructos de educación finan-
ciera (EF) y competencias digitales (CD) en relación al nivel educativo, se 
observa que los puntajes más altos en ambos indican un nivel de edu-
cación secundaria o superior. Esto apunta que los programas y políticas 
públicas implementados en Ecuador han mejorado tanto la capacidad 
financiera como digital de los beneficiarios. En cuanto a la variable edad, 
se encontró que en el constructo de educación financiera (EF) no se iden-
tifica como un factor diferenciador de la población, ya que se observa un 
nivel similar de conocimiento en todos los encuestados, evidenciando un 
desconocimiento generalizado de los términos utilizados. Estos resulta-
dos corroboran estudios previos realizados por Bonilla et al. (2022).

Sin embargo, en el constructo de competencias digitales (CD) se 
observa que las personas mayores de 45 años en Cuenca obtuvieron una 
puntuación más alta en comparación con otros grupos. Estos hallazgos 
difieren de un estudio realizado por Torres Coronas et al. (2014), el cual 
indica que los jóvenes profesionales son más competentes en el manejo 
de estas habilidades digitales. En resumen, este estudio complementa 
el conocimiento existente al proporcionar información adicional sobre 
la relación entre la edad, la educación y los constructos de educación 
financiera y competencias digitales en el contexto del emprendimien-
to. Los resultados sugieren que, aunque la educación superior se asocia 
generalmente con una mayor tasa de emprendedores, la intención de 

D
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emprender no se ve afectada significativamente por el nivel educativo. 
Además, se destaca la importancia de los programas y políticas imple-
mentados en Ecuador que han demostrado ser efectivos en mejorar las 
habilidades financieras y digitales de los beneficiarios. Estos hallazgos 
también señalan la necesidad de considerar factores como la edad al 
diseñar estrategias de desarrollo de competencias digitales, ya que las 
personas mayores también pueden mostrar un alto nivel de competencia 
en este ámbito.
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Conclusiones

ste estudio contribuye al conocimiento 
existente al explorar la relación entre la 
educación financiera y la intención de 

emprendimiento, y al examinar el papel me-
diador de las competencias digitales en esta 
relación. Al realizar una revisión exhaustiva 
de la literatura sobre emprendimiento, com-
petencias digitales y educación financiera, se 
ha logrado enriquecer y profundizar la com-
prensión del comportamiento emprendedor. 
Este trabajo se basa en investigaciones pre-
vias realizadas por Kollman (2014), Diez et al., 
(2021) y Lauer y Lyman (2015) y aporta un es-
fuerzo adicional al agregar una perspectiva 
indirecta a través de las competencias digi-
tales como variable mediadora.

E
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Es importante destacar que el modelo de ecuaciones estructura-
les (SEM), utilizado en este estudio, ha proporcionado evidencia empíri-
ca y confiable de la relación entre la educación financiera y la intención 
de emprendimiento en la población económicamente activa. Específica-
mente, se ha encontrado que la intención de emprendimiento se mide 
principalmente a través de las dimensiones propuestas por Ajzen (2011), 
especialmente la actitud y la autoeficacia emprendedora. Además, se 
ha demostrado que las habilidades y conocimientos en diversas áreas, 
como la educación financiera y las competencias digitales, pueden in-
fluir en la intención de emprendimiento. La educación financiera tiene 
un impacto leve (0.28) en esta variable, mientras que las competencias 
digitales la afectan de manera significativa (0.41). Estos hallazgos respal-
dan las hipótesis que plantean el efecto de la educación financiera y las 
competencias digitales en la intención de emprendimiento de la pobla-
ción económicamente activa en el área urbana de Cuenca.

Es importante destacar la relación positiva significativa (0.84) en-
tre la educación financiera y las competencias digitales, lo que confirma 
la hipótesis de que existe una asociación directa entre ambas variables. 
Además, se ha comprobado el efecto mediador (0.82) de las competen-
cias digitales en la relación entre la intención de emprender y la educa-
ción financiera. Estos resultados respaldan la recomendación de que los 
emprendedores adquieran un mayor nivel de educación en estas áreas 
de conocimiento.

En resumen, este estudio ha contribuido al conocimiento existen-
te al examinar la relación entre la educación financiera, las competencias 
digitales y la intención de emprendimiento. Los resultados obtenidos res-
paldan la importancia de fomentar la educación financiera y el desarrollo 
de competencias digitales en los emprendedores, ya que estas variables 
desempeñan un papel significativo en su intención de emprender. Estos 
hallazgos pueden tener implicaciones prácticas, teóricas y sociales para 
a través del diseño de programas y políticas dirigidas a promover el em-
prendimiento y mejorar las habilidades y conocimientos de los empren-
dedores en áreas clave como la educación financiera y las competencias 
digitales.
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