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RESUMEN 

 
 
Ecuador, es uno de los países que posee los porcentajes de tasa de emprendimiento 

temprana más alta a nivel de Latinoamérica. Por lo cual, han surgido diferentes estudios 

que han aportado una visión general sobre el emprendedor ecuatoriano. Sin embargo, 

no se dispone de información que permita conocer las características del emprendedor 

por ciudades. En consecuencia, el objetivo principal de este proyecto es evaluar el perfil 

del emprendedor de la ciudad de Quito, a través del uso de encuestas. Misma que ha 

sido dirigida a personas que participan o forman parte de alguna incubadora, coworking, 

ferias de emprendimiento, gremio o cámara empresarial que resida en la ciudad de 

Quito. Dando lugar, a dos grupos de análisis como los pre-emprendedores y 

emprendedores, quienes han revelado diferencias en la manera de percibir y desarrollar 

sus cualidades, necesidades y expectativas. Cabe recalcar que este estudio fue 

realizado durante el año 2018. 

 

 

Palabras clave: perfil del emprendedor, emprendedor, pre-emprendedor, 

emprendimiento.  
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ABSTRACT 

 
 

Ecuador, is one of the countries that has the highest rates of early entrepreneurship in 

Latin America. Therefore, different studies have emerged that have provided an overview 

of the Ecuadorian entrepreneur. However, there is no information available to know the 

characteristics of the entrepreneur by cities. Consequently, the main objective of this 

project is to evaluate the profile of the entrepreneur of the city of Quito, through the use 

of surveys. It has been addressed to people who participate or are part of an incubator, 

coworking, entrepreneurship fairs, guild or business chamber that resides in the city of 

Quito. As result, two analysis groups such as pre-entrepreneurs and entrepreneurs, who 

have revealed differences in the way they perceive and develop their qualities, needs 

and expectations. For general information, this study was conducted during 2018. 

 

Keywords: profile of the entrepreneur, entrepreneur, pre-entrepreneur, 

entrepreneurship.
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1. INTRODUCCIÓN. 

El emprendedor sin duda es aquel individuo visionario, creador que todos llevamos 

dentro. Por lo tanto, todos nacemos con esa cualidad y eso define la manera en que 

(Alfonso Rodríguez Ramírez, 2016).  

 

Pues, todos estos aspectos convergen cuando se toma la decisión de aventurarse en la 

actividad de crear su propia empresa, es decir, sus habilidades, cualidades o rasgos se 

hacen presentes para poder ejecutar y sobre llevar todas las barreras y problemas que 

se tenga a la hora de emprender. 

 

Por lo cual, las características que conforman el perfil del emprendedor están basadas 

en datos demográficos, socioeconómicos, rasgos de personalidad, el entorno, así como 

también factores motivacionales. Lo que permite identificar y determinar cuál fue la 

causa para que se decida emprender, incluyendo el reconocer quienes de su entorno 

apoyaron esta idea. Por consiguiente, la formación, experiencias, edad, sexo, situación 

laboral y su entorno propiciaran la creación de cualidades tales como iniciativa, 

liderazgo, perseverancia, riesgo, creatividad, logro, manejo de problemas, energía y 

capacidad de trabajo que tengan desarrollados o no los emprendedores en su perfil.  

 

Por otro lado, existen barreras en el entorno que el emprendedor debe sobrepasar, pero 

estos problemas o limitaciones se las denomina necesidades. Las cuales, se encuentran 

segmentadas en financieras, infraestructura, capacitaciones y tramitología. Al igual que 

las expectativas que se van generando en el emprendedor como la posibilidad de 

expansión, crecimiento e innovación.  

 

En Ecuador, los estudios más próximos a brindar un perfil han sido realizados por el 

GEM y por el Eco. Wilson Araque. Sin embargo, estas aportaciones son efectuadas a 

nivel nacional dejando de lado una caracterización del emprendedor por ciudades. 

Puesto, que existen diferentes contextos culturales como valores, creencias y 

costumbres, al igual que distintos sectores industrializados brindando servicios y 

empleo, así como también el acceso a centros universitarios entre otros aspectos, que 

hacen que cada lugar aunque este pertenezca a un mismo país, tenga diferentes 

entornos favorecedores o no para el emprendimiento (Sánchez Tovar, García 

Fernández, & Mendoza Flores, 2015). Por tal razón, se hace necesario el poder obtener 

un perfil del emprendedor de la ciudad de Quito, para determinar cuáles son sus 

características, sus necesidades y expectativas presentes en ellos. 
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1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el perfil del emprendedor de la ciudad de Quito? 

 

1.2. Objetivo general 

Evaluar el perfil del emprendedor de la ciudad de Quito 

 

1.3. Objetivos específicos 

 Identificar la actitud emprendedora en la ciudad de Quito 

 Determinar las características de los emprendedores de la ciudad de Quito. 

 Identificar necesidades y expectativas del emprendedor de la ciudad de Quito.  

 

1.4. Hipótesis o Alcance. 

 

En el presente estudio no se hará uso de hipótesis, ya que el proyecto a realizar tiene 

como alcance una investigación descriptiva  cuando se 

 (Hernández, 2010). Pues, lo que se pretende investigar 

es una caracterización del perfil emprendedor de la ciudad de Quito, en el cual no se ha 

generado ningún pronóstico sobre dicho perfil.  

 

1.5. Marco teórico. 

 

1.5.1. Emprendimiento. 

 

Uno de los ejes principales que permite el progreso de un país es el emprendimiento, 

de ahí que el gobierno y de más instituciones buscan crear vías de apoyo para los 

emprendedores.  Lo que lleva a preguntarse ¿porque el emprendimiento es aquella vía 

de desarrollo de una nación?, y la respuesta sigue siendo aún más audaz. Pues, el 

emprendimiento es aquel motor de la economía , activándola  mediante la generación 

de puestos de trabajo, la innovación y la diversificación del tejido productivo (Kantis, 

2008), lo que genera un impacto económico y social, transformando al emprendimiento 

en un tema de relevancia y sobre todo de investigación.  
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Por tal razón, se iniciará describiendo al emprendimiento etimológicamente, el cual 

proviene del término entreprendre (originario del francés),  que su traducción al inglés 

es entrepreneurship y que  al español se ha llegado denominarlo como emprendimiento, 

emprendurismo, etc.  (Osorio, Murillo, & Gonzales, 2015).  

 

Si bien es cierto, se cree que el emprendimiento ha sido objeto de estudio en los últimos 

años, sin embargo, los primeros modelos teóricos surgieron de aproximaciones 

económicas y sociológicas que están remontadas 

Richard Cantillón y Adam Smith  (Aldana et al., 2019). De ahí que,  el economista 

francés Richard Cantillon con su aporte dio el comienzo al concepto y el rol que juega 

el emprendimiento en la economía (Ruiz & Terán, 2018). Formándose después de esto, 

una gran cantidad de contribuciones hasta el día de hoy, sobre el emprendimiento, 

emprender, innovación, cultura, etc.  

 

Es así, como después de las primeras aportaciones que brindó Richard Cantillon surgen 

nuevas propuestas por parte de los economistas Jean Baptiste Say y Stuart Mill. Siendo 

Say, quien diferencia al emprendedor y al capitalista, además de considerar al 

emprendedor como agente de cambio y denominar al emprendimiento como generador 

de desarrollo en una sociedad (Alean, Del Rio, Simancas, & Rodríguez, 2017). Algo 

similar ocurre con Stuart Mill, quien en sus aportes también enfatiza en la importancia 

del emprendimiento para el crecimiento económico, al mismo tiempo que reflexiona 

sobre el desarrollo del entrepreneurship ya que requiere de habilidades no comunes 

(Herrera & Montoya, 2013).  

 

A lo que más tarde, con enfoques de los economistas Cantillon y Say nace la aportación 

del economista Schumpeter, siendo el autor más renombrado y reconocido por sus 

estudios en el campo del emprendimiento. Pues, a él se debe la introducción del 

concepto de innovación y el efecto que este tiene para realizar cambios en la sociedad 

y en la economía. Ya que, en 

(Villota, 2018).  

 

En la cual el autor  Montoya (2004) reconoce a la innovación como:  

La introducción de unos nuevos bienes de consumo en el mercado; el 

surgimiento de un nuevo método de producción y transporte; consecución de la 

apertura de un nuevo mercado; la generación de una nueva fuente de oferta de 
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materias primas; cambio en la organización de cualquier organización o en su 

proceso de gestión.  

 

A esta visión se une el economista Peter Druker considerado como el padre del 

managment, en su libro llamado Innovación y Emprendimiento , mismo que da el 

comienzo al estudio y enseñanza del emprendimiento en las escuelas del negocio del 

mundo. efiende al emprendedor como aquel empresario innovador y sobre todo 

señala  explícitamente que cualquier negocio pequeño y nuevo no es un 

emprendimiento, y quien lo lleva acabo No es un emprendedor (Schnarch, 2014). 

Conceptos que se mantendrá como base para la creación de definiciones o aportaciones 

para al siglo XX. 

 

Es entonces, cuando se denota la importancia de los anteriores enfoques ya que la 

introducción de la innovación y el efecto económico al definir al emprendimiento serán 

las principales características de conceptualización actuales como se puede citar a 

Escolar et al. (2015) quien menciona que  el emprendimiento se encuentra íntimamente 

ligado a la innovación, al crecimiento de  la competitividad, al crecimiento económico, la 

creación de empleo y al éxito a nivel personal . Al igual que Poveda, Alvarez & Vega, 

(2019)  en su libro Generalidades  definen al emprendimiento como como un proceso 

dinámico de visión, cambio y creación que requiere la aplicación de  energía  y  pasión  

para  la  implementación  de nuevas ideas y soluciones  

 

 A estos aportes también se debe unir el concepto proporcionada por el GEM el cual 

considera al emprendedurismo como 

creación  de  empresas,  tales  como  trabajo  por  cuenta  propia,  una  nueva  

organización  de la empresa, o la expansión de un negocio existente,    por    un    

individuo,    un    equipo    de   persona (GEM, 2017). 

 

Sin embargo, como señala el autor Herrera (2012) ninguna definición del 

. Por lo cual, se connota 

ciertos aspectos alrededor del emprendimiento ya que   no tiene  un concepto único, 

pero si criterios comunes, como la innovación, creatividad o necesidad de 

transformación de algo, y las características particulares de quien emprende (Hurtado, 

2016).  
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1.5.2. El emprendimiento en Ecuador. 

 

1.5.2.1. Literatura sobre emprendimiento en Ecuador. 

 

Al indagar sobre información de emprendimiento en Ecuador, resulta inquietante el que 

existe poca información sobre este tema. Puesto, que los estudios más relevantes sobre 

emprendimiento es el realizado por la ESPAE Graduate School of Management, de la 

Escuela Politécnica del Litoral ESPOL, auspiciado por la Global Entrepreneurship 

Research Association, el cual presenta los resultados del GEM Ecuador 2017, y el 

Estas investigaciones han logrado recopilar información sobre las características que 

posee el emprendedor ecuatoriano, además de identificar cuáles fueron sus 

motivaciones para emprender, rasgos del entorno, entre otros.  

 

El Global Entrepreneurship Monitor, tiene como objetivos el poder medir y analizar el 

nivel de actividad emprendedora, así como los factores que la determinan. Esta 

medición es a través del uso de un indicar denominado Actividad Emprendedora 

Temprana que en sus siglas en ingles se conoce como TEA. En sus etapas iniciales 

(emprendedor naciente y nuevo), considerando características del emprendedor como 

edad (entre 18 y 64 años), género, educación y motivaciones a emprender.  

 

El reporte del ciclo 2017 del GEM Ecuador, recogió información de 2,060 personas en 

edad adulta y 37 expertos nacionales, lo que permitió identificar y analizar las 

características de la actividad emprendedora en el país. Los resultados muestran que, 

en el 2017, Ecuador posee la TEA más alta de la región por sexto año consecutivo, 

seguido por Perú y Chile. Así mismo, el GEM (2017) menciona que aún existen 

dificultades para que un emprendimiento supere la barrera de los 3 meses de operación 

ya que los problemas de financiamiento y falta de rentabilidad fueron las principales 

razones de descontinuación. 

 

Este año, el GEM introduce el índice de espíritu emprendedor (GESI), en el cual se 

obtiene el segundo mejor puntaje de la región (0.28). Evidenciando una percepción 

positiva frente al emprendimiento y una alta autoconfianza en las capacidades o 

conocimientos necesarios para emprender.  
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personales de los ecuatorianos, mediante información obtenida por encuestas 

realizadas a 486 empresarios afiliados a las Cámaras de las Pequeña Industria de 

Pichincha, Tungurahua, Azuay, Guayas y Manabí; con el objetivo de obtener 

información respecto al perfil del emprendedor. 

 

Los datos recabados del estudio están basados en: información de identificación 

personal como edad, sexo, nivel de educativo, estado civil y lugar de residencia; 

motivación para emprender, teniendo como opciones independencia, mejora 

económica, necesidad, etc.; características del entorno general y específico en las que 

hace alusión temas de acceso a maquinaria, talento humano, capacitación, entre otros 

aspectos; y El financiamiento del emprendimiento la misma que está comprendida por 

recursos propios, apoyo económico de los padres, amigos o financiamiento por 

entidades bancarias, etc. Así como también información relacionada con el 

emprendimiento. 

 

1.5.2.2. Políticas y programas impulsados desde el Estado. 

 

Económicamente Ecuador siempre ha dependido de la venta de productos sin ninguna 

transformación o tecnificación. Es por eso, que en el gobierno del expresidente Rafael 

Correa en su mandato buscaba el cambio de la matriz productiva y actualmente en la 

presidencia Lenin Moreno se enfoca hacia la búsqueda permanente del bien común a 

través del proyecto Plan Nacional de Desarrollo. En donde, se expresa en uno de sus 

por lo que se requiere investigación e innovación para la producción, transferencia 

tecnológica; inversión en mecanización

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). Así Ecuador, abandona el ser 

un país agroexportador-extractivista y pasar a ser un país que privilegie la producción 

diversificada, coeficiente y con valor agregado. Por todos los objetivos que se plantean 

es y nuevas empresas 

es una prioridad cuando se trata de promover el desarrollo económico y social de los 

(Zamora, 2017).  

 

Por lo cual, en la Constitución De La República Del Ecuador (2008) en su Art.39 

l Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 
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dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento ; al igual que el (Código Orgánico 

Producción, Comercio E Inversiones (2010) en su Art.4, inciso E,  enfatiza que la 

legislación tiene como fin enerar un sistema integral para la innovación y el 

emprendimiento, para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz 

productiva; y para contribuir a la construcción de una sociedad de propietarios, 

productores y emprendedores . 

 

Por otro lado, los programas impulsados por el gobierno en pro del emprendimiento 

están a cargo de la Corporación financiera Nacional CFN, Banco Pacifico, BanEcuador, 

Secretaria de Impuso Joven con el proyecto del mismo nombre, los cuales tienen como 

objetivo brindar financiamiento a los emprendimientos a tasas de interés más bajas y 

accesibles. Mientras que Ministerio de Industrias y Productividad Mipro con el proyecto 

Centros de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento (CDEAE), Ministerio de 

Producción Comercio Exterior e Inversiones y Pesca con el programa ProEcuador, 

buscan dar capacitación y asesoramiento al emprendedor desde que nace la idea, al 

igual que brindar asesoramiento a los emprendedores ya establecidos con el fin de abrir 

mercados internacionales con el proyecto ProEcuador, estas capacitaciones son 

totalmente gratuitas en la mayoría de los casos. El objetivo del Gobierno ecuatoriano 

es fomentar el emprendimiento con el ímpetu de que este cree nuevas plazas de trabajo 

y active la economía local.  

 

1.5.3. El emprendedor  

 

En la actualidad, al referirse o buscar una definición sobre el emprendedor resulta 

sencillo, pues se puede encontrar un sin número de conceptos acerca de él, ya que el 

termino ha sido objeto de estudio de muchos campos de conocimiento, creándose así 

muy diversas perspectivas. Tal como, ser aquella persona que pone en marcha alguna 

actividad con un alto riesgo o incertidumbre, o ser aquel individuo que promueve 

actividades empresariales innovadoras o simplemente que pone en marcha cualquier 

negocio.  

 

Sin embargo, la palabra emprendedor proviene de diferentes acepciones idiomáticas. 

Donde, una de ellas se origina 

nacimiento francés que traducida al español significa pionero y que a principios del siglo 
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XVIII se incluye a constructores de puentes, caminos, y arquitectos (Hidalgo, 2014). De 

igual manera, otros autores mencionan que el término entrepreneur apareció por 

nde se denominaba emprendedor a quien compra 

(Castro, García, & Adame, 2015).  

 

No obstante, hasta esos momentos no existía ninguna diferenciación entre el inversor y 

el emprendedor, por lo que renombrados economistas como Say (1852), Knight (1921), 

Baumol (1968 y 1993), Braudel (1985) y Casson (1982), fortalecen y enriquecen la 

definición del emprendedor, brindando las primeras diferencias entre estos dos 

personajes. Lo que más tarde daría como resultado que, uno de los principales 

 definiéndolo como una persona dinámica y fuera de lo común. Donde su 

principal función es reformar o revolucionar el patrón de producción para producir un 

nuevo producto o uno viejo de nueva manera (Formichella, 2015). 

 

Es así como, en el año 1997 en la escuela austriaca fundada por Carl Menger, se define 

al emprendedor como aquel individuo que reconoce oportunidades que otras personas 

no logran divisar (Herrera, 2012). Por lo que, se empiezan a converger las diferentes 

definiciones acerca del emprendedor tal como se visualiza en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1 - Definición del emprendedor. 

Autor Definición 

Richard Cantillon 
(1975) 

Una persona que se caracteriza por 
comprar productos a precios conocidos 
para venderlos a precios desconocidos 

Schumpeter (1934) Ente generador de crecimiento 
económico. Destructor creativo (proceso 
de desarrollo caracterizado por la 
innovación constante) 

Cantillon, Thunen 
yBaudeau (Citados en 
Rodríguez, 2009) 

Tomador de riesgo y persona demasiado 
Inteligente 

Benthan y Smith 
(Citados en Rodríguez, 
2009) 

Tomador de decisiones con riesgo 
innovador y como trabajador innovador 

Pereira (2003) Es quien percibe la oportunidad y crea la 
organización para aprovecharla 

De Vries (1977) Concibe e implementa una idea a través 
de la innovación, administración y toma 
de riesgos 
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     Fuente: (Castro et al., 2015) 

 

No obstante, como se puede evidenciar en la tabla 1 y de la cual se puede concluir que 

no existe un acuerdo entre las diferentes definiciones. Aunque, existen actitudes en las 

que concuerdan, cómo es la detección de oportunidades, tomador de riesgos e 

innovador. Por lo que se empieza a crear una tendencia por definir las cualidades y 

habilidades que tiene el emprendedor 

(GEM, 

2017). Así también lo considera Valencia, Montaya & Montaya (2015) mencionando que  

el 

individuales que distinguen y se destacan en los emprendedores, pueden revelar 

la   

 

1.5.3.1. Perfil del emprendedor. 

 

Los factores determinantes para poder describir los rasgos de personalidad del 

emprendedor están condicionada a la información relacionada con datos demográfica- 

socioeconómica, el entorno y los factores de personalidad, así como también las 

motivaciones para emprender. Los cuales se irán detallando a continuación: 

 

1.5.3.1.1. Características demográficas y socioeconómicas. 

 

La información demográfica está compuesta por variables de edad, sexo, estado civil, 

etc.  Mientras que, la variable socioeconómica está conformada por información de 

educación, experiencia laboral y ocupación. Todas estas características como lo indica 

Ortega, Lujano & López (2015) 

emprendedores o sino al desarrollo de la n  

 

Entonces, un punto fundamental en los datos demográficos es la variable del sexo, ya 

que, la mayoría de emprendimientos están dirigidos por hombres. Sin embargo, estas 

Drucker (1970) Ejecuta las tareas de proyección, 
combinación, innovación y anticipación 

Baumol (1968) Es más que un organizador y que un 
innovador, debe conseguir nuevas fuentes 
de recursos y métodos de mercadeo y 
estructurar una nueva organización 

Dees (1998) Es capaz de destrucción creativa, creación 
de valor, identificación de oportunidades 
e ingenio 
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cifras han ido cambiando desde 1990 por diferentes circunstancias como el acceso a la 

educación, mayor participación en el mercado laboral, así como también los cambios 

culturales y económicos (Elizundia, 2015), lo que ha permitido que la mujer también 

intervenga en la creación de empresas. Que según la Revista Gestion (2018) en 

Latinoamérica por  cada 10 hombres que emprendan en la región, 8 mujeres también 

están emprendiendo.  

 

Inclusive  América Latina -

conocer que las experiencias empresariales de la familia influyen más en los 

emprendimientos femeninos, por lo que hace un llamado para generar motivación por 

aquellas mujeres que no cuentan con el apoyo o estimulo (INCAE, 2017).  Puesto que, 

estudios psicológicos han encontrado que las mujeres están más dispuestas a estar de 

acuerdo con la autoridad y que los hombres so  

(López, Morelia, & Militza, 2007). 

 

En el caso, de la formación académica las evidencias empíricas han permitido identificar 

empresas creadas por personas con poca formación es de 80%, en muestras 

(Ortega et al., 2015).  

ás 

altas del crecimiento del (Messina 

& Hochsztain, 2015) 

 

Por lo tanto, cuando un sujeto dispone de una formación académica y profesional 

adecuada y/o tiene experiencia como emprendedor, estos factores le brindan al 

emprendedor un nivel de autoconfianza más alto (García, Martínez, & Fernández, 2010). 

Es decir, brindará mejores habilidades de gestión, evaluación de oportunidades, así 

como también utilizar recursos de forma más eficiente lo que ayudara al emprendimiento 

(Simón, Revuelto, & Medina, 2012). 

 

factor relevante, sino que se trata, más bien, de una combinación de formación y 

experiencia. Y es que, evidentemente, la edad es una variable muy correlacionada con 

 (Villa, 2012). Sin 

embargo, algo importante que ha permitido estudiar el factor de la edad, es que en lapso 

de los 18 a 64 años, ha sido posible determinar que a medida que aumenta la edad del 
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individuo, decrece el número de personas emprendiendo (Messina & Hochsztain, 2015).

Y, se destaca que entre la edad de 25 a 35 años es donde más se tiende a emprender 

(GEM, 2017). 

 

En este mismo sentido, al hablar de la situación laboral en la que se encontrada los 

sujeto antes de emprender. Según estudios, han comprobado que quienes se estaban 

empleados tienen mayores posibilidades de emprender, pues son más propensos a 

descubrir oportunidades y ponerlas en marcha que en comparación con los que no lo 

hacen. Incluso,  el mismo hecho de  haber o estado laborando da una experiencia, 

habilidad y  contactos adquiridos, lo que representa una ventaja en cuanto se establezca 

su emprendimiento (Salazar, González, & Consuelo, 2013) 

 

Sin embargo, como menciona Simón et al. (2012) 

emprendedor en un negocio diferente, no  afecta  significativamente  al  éxito  del  

negocio actual, mientras que la experiencia en el mismo sector sí tiene una correlación 

  

 

Pero la situación laboral cambia cuando ya tienen su emprendimiento, pues los 

emprendedores en su mayoría llegan a considerar autoempleados. Pero, existe todavía 

emprendedores que poseen un empleo adicional (GEM, 2017). 

 

Con respecto a Ecuador el estudio realizado por el GEM 2017, menciona que 

predominan emprendedores entre las edades entre 25 y 44 años en un 58%. En cuanto 

al género la proporción de la TEA (tasa de emprendimiento temprana) en mujeres para 

el 2017 fue del 52%. Y con respecto a la educación predominan emprendedores que 

han finalizado su educación primaria (33%) y secundaria (35%) y solo un 15% presenta 

tener estudios superiores(GEM, 2017). 

 

también hace uso de 

información demográfica, en el cual explica que el 71% de ecuatorianos iniciaron su 

emprendimiento entre la edad de 17 a 32 años, destacándose el grupo comprendido de 

26 a 32 años (40%). Además, menciona que en la actualidad los emprendedores son 

más conscientes sobre las ventajas que brinda tener una formación académica. Pues, 

en sus resultados se reflejan, que en su mayoría ya presentan estudios superiores (54%) 

y empieza a connotar una preocupación por realizar estudios de posgrado en un 6%.  
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En cuanto, al estado civil, el ser soltero o casado no afecta al comportamiento 

emprendedor, por lo contrario, esto significa una motivación para el emprendedor ya 

que busca brindar a su familia un mayor bienestar. Puesto, que en Pichincha un 63% es 

casado. Por otro lado, al hablar sobre género y emprendimiento, se identifica que existen 

más emprendedores hombres quienes representan un 83% de participación a nivel 

nacional (Araque, 2009). 

 

1.5.3.1.2. Características del entorno. 

 

El entorno cercano del emprendedor está conformado por la familia, amigos, conyugue, 

compañeros, jefes y profesores, así como lo menciona Klyver (2007), ya que son 

factores que generan u obstaculizan al desarrollo emprendedor. Porque, son individuos 

que están presentes en las primeras etapas del ciclo de vida cuando la decisión de 

iniciar o no un negocio aún no se ha tomado. No obstante, la familia, los amigos y la 

pareja representan el entorno más importante, pues ellos brindan el apoyo a la hora de 

emprender (Torres, 2017). 

 

A lo que el autor Fuentes & Sánchez (2010) describe: 

Individuos adquieren un comportamiento u otro en función de que ese 

comportamiento tenga consecuencias deseables o indeseables para dicho 

individuo. En ello influye cómo evalúan de forma favorable o desfavorable un 

determinado comportamiento, es decir, cómo las personas de su alrededor 

(familia, amigos, grupos étnicos, entorno educativo y profesional, etc.), valorarán 

esa conducta, en este caso cómo pensarán acerca de la decisión de crear una 

empresa.  

 

 Por ende, es preciso también 

(Pedraza, Ortiz, & Pérez, 2015)

que fue emprendedor y participa en actividades emprendedoras, aumenta las 

(Torres, 2017). Aunque, 

también pueden ejercer incidencia otras personas con las que el emprendedor se 

identifica, como profesores, mentores, figuras públicas y escritores (Shapero, 1985, p. 

26). Además, algo que se ha detectado es que la familia llega a ser una espacie de 

incubadora de ideas. Pero también hay que rescatar que, aunque no se provenga de 

una familia emprendedora, esto no impide la generación de emprendedores (Betrones 

& Silva, 2009). 
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En cuanto a Ecuador, el trabajo más cercano a estudiar este aspecto de entorno familiar 

y su influencia, ha sido realizado por el Eco. Wilson Araque, denominando a esta 

variable como motivación para el emprendimiento, en la que recalca que los 

antecedentes empresariales relacionados con los familiares del emprendedor no son un 

factor determinante para crear su propio negocio. Ya que, 5 de cada 10 emprendedores 

estudiados señalaron no haber tenido familiares emprendedores. 

 

1.5.3.1.3. Características motivacionales.  

 

Dentro de este orden de ideas, es preciso tener en cuenta que uno de los principales 

factores que incentivan la creación de emprendimiento es la motivación que tenga la 

persona de plasmar en la realidad su idea, a pesar de todos los altos y bajos que 

conlleve aqu

la satisfacción de necesidades, sino como la activación de conductas orientadas a fines 

(Marulanda, Montoya, & 

Vélez, 2014).  

 

Por lo cual, nacen teorías alrededor de la motivación o razones para emprender 

- 

y tipos de emprendimiento, considerando 

 

 

Como plantea Lopez (2015): 

Los motivos negativos o push, entre los que se encuentran, por ejemplo, el riesgo 

de ser despedido, los conflictos en el lugar de trabajo, el descontento con el 

proceso actual de la carrera profesional o la percepción de oportunidades 

limitadas para la búsqueda de otro trabajo; y los motivos positivos o pull, entre 

los que se encuentran, por ejemplo, el deseo de ser tu propio jefe, de desarrollar 

una idea, de probarse a sí mismos que son capaces de iniciar un negocio o 

enriquecerse.  

 

En esta misma perspectiva Shapero (1985), afirma q

es el producto de dos percepciones: conveniencia o deseabilidad, y factibilidad o 

(Marulanda, Montoya, & Vélez, 2014). Donde las percepciones de 

conveniencia o deseabilidad se caracterizan por la percepción de valores y los 

resultados de la cultura, estructura socioeconómica, familia, educación, padres y 
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personas influyentes.  Y la percepción de factibilidad es la mezcla de conocimientos, 

recursos, garantías y experiencia obtenida en un negocio particular o en la educación 

formal, por lo que muchos emprendedores crean empresas en sectores en los cuales 

han laborado (Marulanda & Morales, 2017). 

 

Otras aportaciones sobre las motivaciones emprendedoras han consistido en 

clasificarlas por necesidad y oportunidad, un claro ejemplo de esto es el estudio que 

realiza el GEM, quien consider

deseo de ser independientes o incrementar sus ingresos y la motivación  por necesidad 

(GEM, 2017). 

  

En conclusión, como afirma los autores Romero & Milone (2016) los motivos para 

emprender más citados son : 

Autonomía o independencia, el aumento de ingresos, el reconocimiento y mejor 

posición social, así como los motivos más psicológicos como la necesidad de 

logro, de poder y la autoeficacia. Los emprendedores por oportunidad tienen 

mayor tolerancia al riesgo y por ello son necesarios en la sociedad. Mientras que 

los emprendedores por necesidad suelen optar por estrategias de liderazgo en 

costes frente a la diferenciación de producto. 

 

Por tanto, las motivaciones a estudiar en el presente proyecto son: seguridad, 

subsistencia, económica, reconocimiento, logro, poder, autonomía y afiliación. Las 

cuales se definen a continuación: 

 

 Motivación de seguridad: es el poder gozar de un trabajo fijo y sueldo estable. 

(Lopez, 2015; Sánchez, Aldana, De Dios, & Yurrebaso, 2012). 

 Motivación de subsistencia:   ocurre cuando existe un alto nivel de desempleo y 

se opta por emprender para poder tener ingresos suficientes que le permitan vivir 

dignamente ( López, Romero, & Díaz, 2012). 

 Motivación económica: está ligada con la obtención del máximo rubro o ingreso 

(Elstein, 2013; Lopez, 2015). 

 Motivación de reconocimiento: está enfocada en la admiración, prestigio social y 

la influencia sobre los demás (Marulanda & Morales, 2017). 

 Motivación de logro: describe el impulso por alcanzar retos actuales y fijarse 

nuevos, con el fin de superarse a sí mismos (Manassero & Vázquez, 1998; 

Marulanda, Montoya, & Vélez, 2018). 
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 Motivación de poder: está enfocado hacia las personas que poseen una alta 

motivación de dirigir o liderar su propio negocio. Además, de poder tener una 

mayor influencia sobre otros (Marulanda et al., 2018; Sánchez et al., 2012). 

 Motivación de autonomía o independencia: es la capacidad de tomar propias 

decisiones y la búsqueda de la independencia laboral es decir ser su propio jefe 

(M. López et al., 2012; Marulanda & Morales, 2017) 

 Motivación de afiliación: Busca situaciones cooperativas donde pueda dar una 

solución y ayuda a las personas que las rodean (Lopez, 2015; Simón et al., 

2012). 

 

En torno, a estas motivaciones han surgido estudios en los que, dependiendo el porqué 

de la decisión de emprender, se connota ciertas características personales, por sexo o 

inclusive por factores económicas del entorno. Como es el caso de la motivación por 

oportunidad, que se ve afectada cuando existe una crisis económica y el desempleo. 

Por lo cual, la motivación por necesidad o subsistencia empieza aumentar por la pérdida 

de trabajos, escasas fuentes de empleo o simplemente las personas jóvenes no tienen 

la oportunidad de entrar en el mercado laboral. En consecuencia, a medida que aumenta 

la motivación por necesidad, la motivación por oportunidad disminuye. (Romero & 

Milone, 2016).  

 

En cuanto, al hablar de motivación de acuerdo al sexo, los autores Chávez, Eraso, & 

Torres (2018) explican que las mujeres deciden emprender en su mayoría por 

necesidad. Sin embargo, existen estudios donde las emprendedoras también  tienden a 

estar más interesadas en emprender con objetivos sociales que,  con respecto a los 

emprendedores varones (Fuentes & Sánchez, 2010). 

 

Por otra parte, de acuerdo a investigaciones se ha demostrado que las personas que 

deciden emprender por una motivación de logro presentan fuertes características de 

perseverancia y autoconfianza (Marulanda & Morales, 2017; Sánchez et al., 2012). 

Mientras que, en la motivación de poder, la cualidad de liderazgo es la que más resalta 

en el emprendedor. (Marulanda et al., 2018). En cambio, para la motivación de 

seguridad se identifica que la característica de riesgo es baja, ya que los que emprenden 

por seguridad buscan estabilidad y tranquilidad (Fuentes & Sánchez, 2010) 

 

Sin duda, la variable de motivación para emprender marca diferenciación a la hora de 

caracterizar el perfil del emprendedor, pues no es lo mismo emprender por necesidad 

que emprender por oportunidad así lo reconoce el GEM en su análisis, concluyendo que 
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a medida que incrementan los ingresos, lo hace la motivación por oportunidad. Pero, en 

referencia a Ecuador el Eco. Wilson Araque señala que en Pichincha se toma la decisión 

de emprender por alcanzar una independencia económica donde ellos fueran sus 

propios jefes (Araque, 2009). No obstante, al visualizar las motivaciones de acuerdo al 

género el  Gem ha mencionado que aun predominan los hombres emprendiendo por 

oportunidad y las mujeres por necesidad (GEM, 2017). 

 

1.5.3.1.4. Actitud del emprendedor.  

 

Cuando nos referimos a las características que poseen los emprendedores sin duda una 

de las principales cualidades que se tiene presente es la capacidad de liderazgo y su 

predisposición al riesgo. No obstante, las características que tiene un emprendedor van 

mucho más allá de las ya mencionadas, en algunos casos estas cualidades son innatas 

en el emprendedor o son adquiridas por experiencia o formación académica.  

 

Muchas de estas características o rasgos personales  forman el perfil del emprendedor  

Gutiérrez (2013), lo que hace posible  distinguirlo entre los no emprendedores. No 

obstante, al caracterizar dicho perfil ha llevado a que existan un sin número de 

cualidades que debe poseer un emprendedor como por ejemplo Hornaday (1982) quien 

llegó a listar 42 características de la personalidad emprendedora. Son tantos que en 

algún momento podría dudarse si existe una persona con tales rasgos  (Sánchez, 2010). 

Por lo cual, es necesario revisar las aportaciones de varios autores e identificar los 

rasgos que son más comunes entre sus estudios, los cuales se detallan a continuación:  

 
Tabla 2 - Características, actitudes y /o habilidades del emprendedor mencionada por 
autor. 

Autor(es).   Año Características, actitudes y/o habilidades  

 Elenurm  2012 
Detección oportunidades. Innovación. Asunción de riesgo. 
Limitación de la incertidumbre. Redes de contactos. 

Greene 2011 Innovación. Detección de oportunidades. Asunción de riesgo 

 Zacharakis et 
al 

2011 

Autorrealización. Visión. Compromiso. Locus de control 
interno. Necesidad de logro. Trabajo en equipo. Liderazgo. 
Creatividad. Energía. Experiencia en campo. Red de 
contactos. Pasión por los negocios. Flexibilidad. 
Autoconfianza. Detectar oportunidades. Capacidad para 
obtener recursos. Gestión de errores.  

Anderson 2010 

Compromiso. Liderazgo. Creatividad. Energía. Facilidad de 
interrelación. Flexibilidad. Autoconfianza. Asunción de riesgo. 
Sentido de urgencia. Comunicación. Gestión de negocios. 
Detección de oportunidades 
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Bygrave y 
Zacharakis  

2010 
Alto locus interno. Autorrealización. Innovación. 
Reconocimiento. 

Carey y 
Matlay 

2010 
Habilidad individual. Competencia. Compromiso. Creatividad. 
Autorrealización. Reconocimiento. Independencia. Asunción 
de riesgo. Desarrollo personal. Éxito financiero. 

Duening et al.  2010 

Organización de recursos. Asunción de riesgo. Búsqueda de 
retorno monetario y no monetario. Alta motivación para el 
logro. Orientación al crecimiento (bajo conformismo). 
Persistencia. Alta energía. Inteligencia emociona 

Hisrich et al. 2010 

Agrupación de recursos. Innovación. Asunción de riesgo e 
incertidumbre. Aceptación del fracaso. Creación de riqueza 
incremental. Iniciativa. Autorrealización. Necesidad de logro. 
Detección de oportunidades. Enfoque en dinero 

Karatas 2010 
Experiencia en un área. Detección de oportunidades. Gestión 
de negocios. 

Longenecker 
et a 

2010 
Identificación de oportunidades. Asunción de riesgo. Ímpetu 
por el cambio. Innovación 

Mitchelmore 2010 
Locus interno. Creatividad. Experiencia en campo. Facilidad 
interrelacionarse. Detección de oportunidades. Toma de 
decisiones. Comunicación. Innovación. Gestión de negocios. 

Peña et al 2010 Creatividad. Detección de la oportunidad. Pensamiento crítico. 
Varadarajan et 
al. 

2010 Innovación. Creatividad. 

Byrd 2009 
Energía. Pasión por negocios. Flexibilidad. Iniciativa. Toma de 
decisiones. Perseverancia. Independencia 

Volkmann et 
al 

2009 
Creación de riqueza socialmente útil. Pensamiento y ejecución 
innovadora. 

Barringer y 
Ireland 

2008 
Detección de oportunidades. Proactividad. Innovación. 
Asunción de riesgo 

Timmons y 
Spinelli 

2009 

Identificación y obsesión de oportunidades. Perseverancia. 
Energía. Compromiso. Creatividad. Innovación. Red de 
contactos. Visión. Locus interno. Necesidad de logro. Trabajo 
en equipo. Flexibilidad. Autoconfianza. Reconocimiento. 
Asunción de riesgo moderado. Tolerancia a incertidumbre. 
Sentido de urgencia. Comunicación. Integridad. Liderazgo 
balanceado 

Bjerke 2008 

Compromiso. Motivación para el logro. Iniciativa. Locus 
interno. Tolerancia a la ambigüedad. Asunción de riesgo 
calculado. Alto nivel de energía. Innovación. Visión. 
Independencia. Creador de equipos 

Burns 2008 
Oportunidad. Innovación. Autoestima. Decisión con alta 
energía. Motivación para el logro. Visión y talento. Alta 
asunción de riesgo. Incertidumbre 

Sarasvathy 2008 
Comprometido. Locus de control interno. Necesidad de logro. 
Facilidad interrelacionarse. Autoconfianza. Mejor gestión de 
errores. Detección de oportunidades. Orientación al mercado 

Silva 2008 
Gran capacidad de respuesta rápida. Toma de decisiones en 
incertidumbre. Locus de control. Innovación 
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Varela 2008 
Motivación para el logro. Locus interno. Innovación. Obsesión 
por la oportunidad. Asunción de riesgo. Incertidumbre. 
Adaptabilidad. 

Zimmerer 2008 
Compromiso. Locus interno. Necesidad de logro. Energía. 
Flexibilidad. Autoconfianza. Asunción de riesgo. Detección de 
oportunidades. Tolerancia a incertidumbre. Gestión negocios. 

Bessant y 
Tidd 

2007 Innovación. Detección de oportunidades. Red de contactos. 

De Nardi et al. 2007 Innovación tecnológica. 

Dirube 2007 

Locus control interno. Necesidad de logro. Trabajo en equipo. 
Liderazgo. Facilidad interrelacionarse. Flexibilidad. 
Autoconfianza. Iniciativa. Orientación al mercado. Integridad. 
Lógica 

Frank 2007 

Asunción de riesgo moderado. Innovación. Búsqueda de lucro. 
Iniciativa. Independencia. Solución de problemas. Necesidad 
de logro. Imaginación. Trabajo duro. Liderazgo. Locus de 
control interno. 

Fordetal 2007 
Autorrealización. Visión. Creatividad. Flexibilidad. Detección 
de oportunidades. Innovación. Ejecución. 

Katz y Green 2007 
Trabajo duro. Autosuficiente. Red de contactos. Rápido 
aprendizaje. Buscador de riqueza. Administración del riesgo. 
Detección oportunidades. 

Lerma et al. 2007 Detección de oportunidades. 

Livingston 2007 
Visión. Mejor gestión de errores. Tolerancia de la 
incertidumbre. Innovación. Perseverancia. Orientación a 
mercado 

Moore et al 2007 Asunción de riesgo. Búsqueda de altos retornos 

Mariotti 2007 

Creatividad. Energía. Flexibilidad. Obtención recursos. 
Asunción de riesgo. Toma de decisiones. Tolerancia de la 
incertidumbre. Enfoque al dinero. Detección de oportunidades. 
Autoestima. Independencia. 

Rae 2007 

Visión. Locus interno. Necesidad de logro. Creatividad. 
Energía. Flexibilidad. Obtención recursos. Mejor gestión 
errores. Iniciativa. Asunción riesgo. Toma de decisiones. 
Innovación. Orientación al mercado. Independencia. Ejecución 

Awe 2006 
Organización. Administración y asunción de riesgo. 
Creatividad. Innovación. Motivación para el logro. Dedicación. 

Gustafsson 2006 
Aproximación cognitiva a identificación de oportunidades. 
Toma de decisiones. Incertidumbre 

Hatten 2006 Detección de oportunidad. Asunción de riesgo. Innovación. 
Megginson et 
al. 

2006 Honestidad. Disciplina. Perseverancia. Dedicación. 

Thompson y 
Green 

2006 
Necesidad de logro. Creatividad. Flexibilidad. Autoconfianza. 
Orientación a la oportunidad. Sentido de urgencia. 
Perseverancia 

European 
Commission 

2005 
Creatividad. Autoestima. Trabajo en equipo. Responsabilidad. 
Iniciativa. Innovación. Competitividad. Asunción de riesgo 
calculado. Habilidades de comunicación. Negociación. 
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Nueno 2005 
Visión. Energía. Obtención de recursos. Sentido de urgencia. 
Detección de oportunidades. Perseverancia. Gestión de 
negocios. Integridad 

Zimmerer y 
Scarborough 

2005 
Asunción de riesgo moderado. Altos niveles de energía. Visión 
y motivación hacia el logro. Locus de control interno. 

Lumpkin y 
Dess 

1996 
Asunción de riesgo. Autonomía. Innovación. Proactividad. 
Agresividad competitiva. 

Kaiser 1990 
Asunción de riesgo y asignación de recursos ambas facetas 
complementarias e inseparables del emprendimiento. 

Fuente: (Smith Montes, 2014) 

Por lo anterior, se puede denotar que las características más señaladas por los 

diferentes autores son: creatividad, iniciativa, autoconfianza (confianza en sí mismo), 

energía y capacidad de trabajo, perseverancia, liderazgo, aceptación del riesgo, 

necesidad de logro y el manejo de problemas. En vista de esto, se ve necesario el definir 

los comportamientos que tiene el emprendedor, que se indican a continuación:  

 

 Creatividad: Capacidad de crear nuevas ideas que lleven a la producción de 

algo nuevo (Alemany, Alvarez, Planellas, & Urbano, 2011; Pérez, Ávila, & 

Narváez, 2016; RAE, 2019). 

 Iniciativa: Capacidad de proponer y llevar a cabo algo nuevo (Montoya, 2004; 

RAE, 2019). 

 Autoconfianza: representa la opinión que el emprendedor tiene sobre sus 

habilidades, pensamientos, motivaciones y comportamientos (Alemany et al., 

2011; Caldas & Múrias, 2008). 

 Energía y capacidad de trabajo: Es la reserva de fuerza física y emocional que 

permiten que el emprendedor continúe en la búsqueda de alcanzar sus objetivos 

o tareas (Hernández, 2013; Santillán, Domínguez, & Perales, 2015). 

 Perseverancia:  es la capacidad de sacrificio, empeño y determinación para 

perseguir sus sueños sin rendirse a pesar de la incertidumbre (Moriano, Trejo, & 

Palací, 2014; RAE, 2019; Rivera, 2018).  

 Liderazgo: es la capacidad de motivar, persuadir, guiar y potenciar capacidades 

con el fin de alcanzar los objetivos  (Lussier & Achua, 2016; Santillán et al., 2015; 

Sopó, Salazar, Guzmán, & Vera, 2016) 

 Asunción al riesgo: es la predisposición a tomar decisiones u oportunidades   

bajo posibilidades de fracaso (Sánchez, 2010; Sánchez & Hernández, 2016). 

 Manejo de problemas: capacidad de ingenio y creatividad para considerar a los 

problemas como oportunidades. (Sung & Duarte, 2016).  
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 Necesidad de logro: representa el afán de alcanzar lo propuesto, de resolver 

sus propios problemas, establecer metas y esforzarse por lograr los objetivos a 

través de sus propios esfuerzos. (Valencia et al., 2015). 

 

En cuanto a Ecuador, las aproximaciones más relevantes sobre el perfil del 

, en la cual hace alusión en similares características como 

creatividad e innovación, alta confianza en sus capacidades, arriesgados en sus 

propuesta y acciones, gran olfato para encontrar oportunidades donde otros no las ven, 

preocupado por hacer sus tareas con calidad y eficiencia, persistentes en la consecución 

sus objetivos y cumplidos en cuanto a tiempo están preocupados por cumplir con la 

fecha y hora. 

 

1.5.4. Necesidades y expectativas del emprendedor. 

 

1.5.4.1. Necesidades 

 

Para empezar hablar de las necesidades y expectativas que tiene el emprendedor 

primero es necesario definir al ecosistema de emprendimiento, al cual  el Observatorio 

estrategico de la Alianza del Pacifico (2018) lo conceptualiza como aquel conjunto de 

capitales de riesgo, inversores informales, bancos), instituciones (financieras, 

universidades, sector público) y procesos empresariales (tasa natalidad empresarial, 

números de empresas) que se conectan, median y gobiernan el desempeño en el 

 

 

Sin embargo, muchos de los actores del ecosistema emprendedor actúan como barreras 

para la sostenibilidad de los emprendimientos, tal es el caso de Ecuador donde los 

capital semilla, la falta de capacitación o formación en temas relacionados con el plan 

de negocios y marco legal, y la escases (Revista 

Lideres, 2018), llegan a ser las principales necesidades que tienen los  emprendedores 

que superar y las cuales se detallan a continuación.  
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1.5.4.1.1. Necesidades financieras. 

 

El acceso a financiamiento es imperativo para el inicio de una empresa, así como para 

su sostenibilidad en el tiempo. Ya que, se encuentra en un entorno cambiante y 

competitivo. Convirtiéndose en un reto para los emprendedores el obtener recursos 

financieros, ya que deben suplir necesidad de costos o gastos de adquisición de materia 

prima, maquinaria, registros, obtención de permisos, entre otros (Parral, 2015; Rivera, 

2018). 

 

Por lo cual, acuden a diferentes entidades financieras con el fin de obtener recursos, 

las instituciones bancarias en cuanto a  información y garantías exigidas son unas de 

 

(AEI, 2014)

asignar créditos a negocios nacientes vuelve a las instituciones bancarias como una 

(García, Zerón, & Sánchez, 2018). 

 

oportunidad de muchos de estos agentes es recurrir a las fuentes informales, lo que en 

la práctica suponía, solicitar ayuda a sus familiares o bien acudir a prestamistas 

(Navajas, López, & Sánchez, 2013).  

 

Cabe considerar, por otra parte, que al momento de realizar ventas de productos o 

servicios los emprendedores lo efectúan mediante crédito. Lo cual implica una falta de 

liquidez para la organización ya que no disponen con formas de financiar sus 

actividades, y en muchos casos estas cuentas por cobrar se demoran alrededor de  tres 

meses para hacerse efectivas (Bermúdez, 2014). Lo que conlleva, a que los 

emprendimientos tengan una necesidad de financiamiento latente, pues la falta de un 

ecosistema completo limita y afecta la condición emprendedora (Siles, 2016). 

 

En consecuencia, la falta de apoyo y productos dedicados para los emprendedores en 

la banca pública y privada, la poca cultura de financiamiento a través de capital de riesgo 

e inversión ángel, así como también la ausencia del mercado de valores en el 

ecosistema emprendedor pone en evidencia la carencia de recursos financieros que 

tienen los emprendedores. Y que en muchos casos esta necesidad de financiamiento 

es la principal causa de cierre de los emprendimientos tanto establecidos como 

nacientes. A esto se suma una legislación que no permite nuevas formas de 
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financiamiento y que sobre todo no se ajusten a la realidad y necesidad de los 

emprendedores (GEM, 2017; Larrea, 2010). 

 

1.5.4.1.2. Necesidades de capacitación y asesoría empresarial. 

 

Cuando se inicia las actividades de emprender por lo general existen aspectos que los 

emprendedores no conocen o no saben cómo actuar en aquellos momentos, por lo cual 

la capacitación, asesoría o asistencia se vuelven totalmente necesarias. Ya que, ayudan 

a desarrollar habilidades con el fin de ser más productivos, creativos e innovadores 

contribuyendo a  mejorar los procesos productivos, la forma de trabajo y el clima laboral 

(Chiavenato, 2009; Mite, Lovato, & López, 2017). 

 

Es allí, donde la asistencia técnica y capacitación juegan un rol fundamental. Pues, el 

acto de emprender conlleva planear, organizar, dirigir y controlar las diferentes etapas 

con el objetivo de poder alcanzar el éxito empresarial. Donde la incorporación de nuevas 

tecnologías se vuelve esencial para ser más competitivos y generar mayor productividad 

(Benites, 2017; Bermúdez, 2014)

fuentes principales para la creación de ventajas competitivas sostenibles en las 

(Kantis, 2008) 

 

Sin embargo, las capacitaciones y asistencias aún no se ajustan a las necesidades de 

los emprendedores, en muchos casos el acceder a estos centros de instrucción 

representan una alta inversión, llegando a convertirse esta necesidad en una barrera. 

Como expresa  Morales & Pineda (2015) 

estratégico de la organizaci

organización con la competencia.  

 

Dicho con otras palabras, Kantis (2008): 

La importancia de contar con instituciones que brinden servicios al estilo del ¨ 

médicos de cabecera ¨, ayuda a conceptualizar el negocio, a definir una agenda 

de desarrollo y a abrirles las puertas de otros actores y organizaciones a los que 

difícilmente podrían llegar solos (por ejemplo, otros empresarios que aportan 

consejos, consultores especializados que brindan soluciones técnicas, medios 

de comunicación que reportan sus experiencias y les dan visibilidad, inversores). 

Además, estar cerca de instituciones de prestigio también les ayuda a construir 

reputación en el mercado.  
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Por lo cual, el GEM en su reporte sugiere que se fortalezca la educación en 

emprendimiento y se genere  programas digitales o virtuales para ampliar el acceso a 

las asistencias técnicas para los emprendedores(GEM, 2017). Ya que este, es uno de 

los factores que pueden limitar a un emprendimiento, pues se considera que a mayor 

índices de capacitación, asesoría o asistencia  mayores son las habilidades para 

identificar y explotar nuevas oportunidades de negocios y aumentar sus cuotas de 

mercado ya no solo nacionalmente si no también internacionalmente (Larrea, 2010). 

 

1.5.4.1.3. Necesidades de infraestructura física, comercial y tecnológica. 

 

Los emprendimientos para que logren ser competitivos a través de su producto o su 

servicio innovador, este debe estar complementado con la infraestructura necesaria 

como tecnología, maquinaria, zonas industriales, acceso a espacios de emprendedores 

entre otras características. En consecuencia, para que todas estas condiciones se 

presenten, la infraestructura,  políticas públicas y el marco legal  deberán conformar los 

ejes claves para el surgimiento de nuevas empresas (M. García et al., 2018; Tkachuk, 

2005). 

 

No obstante, una de las principales barreras que tiene el entorno emprendedor es la 

dificultad que existe al adquirir infraestructura tanto física, comercial y tecnológica. 

(Tovar, 2017). Y al no 

contar con facilidades de financiamiento o incentivos , los emprendimientos no pueden 

ser eficientes en sus procesos y tampoco mejorar  su calidad (Orozco & Arraut, 2017). 

Además, otro punto importante es que, los emprendedores necesitan de lugares donde 

ellos puedan darse a conocer sus productos e incluso lugares de encuentro entre 

grandes , medianas y pequeñas empresas con el fin de crear nuevas relaciones (AEI, 

2014). 

 

Asimismo, se debe tener presente que el disponer de infraestructura física, comercial y 

en especial tecnológica incentiva el desarrollo y exportación de productos o servicios  

innovadores (Olea, 2016; Siles, 2016). Por ende, los emprendimientos que dispongan 

de componentes tecnológicos tendrán una mayor esperanza de vida. (Benites, 2017; A. 

Montoya, Montoya, & Castellanos, 2010) 
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De igual manera, la falta de conexión de infraestructura vial, aeroportuaria, puertos y de 

logística, se convierte en otro de los obstáculos para el emprendedor ya que esta fuera 

de su alcance mejorarlo. Pues, estos factores del entorno es de competencia del 

gobierno o entidades públicas (Saavedra, 2012; Vanegas & Restrepo, 2016).  

 

1.5.4.1.4. Necesidades legales y de tramitología. 

 

Al plasmar la idea de negocios a la realidad, los emprendedores se encuentran con un 

sin número de barreras que en primera instancia obstaculizan y traban procesos de 

legalización de su emprendimiento ya que son costosos, excesivos y largos. Además, 

que existe una desinformación latente sobre requisitos y procesos empresariales que 

se deben efectuar. A esto también, se debe añadir que no existe una difusión sobre la 

existencia de incentivos fiscales para el emprendedor. Lo que ayudaría en las diferentes 

etapas del emprendimiento, puesto que los recursos económicos con los que disponen 

los  emprendedores por lo general son limitados (Alianza para el Emprendimiento e 

Innovacion, 2014). 

 

Por consiguiente, es necesario un esfuerzo público-privado importante en la creación de 

políticas públicas concretas y firmes, que ayuden al acceso a recursos tecnológicos, 

inversión en asesorías o capacitaciones y sobre todo en infraestructura. Además, es 

necesaria una minimización de trámites burocráticos al momento de constituir una 

empresa o registrar una marca o idea. Así como también, la creación y mejora   

incentivos tributarios con el fin de que se estimule el  emprendimiento (Araque, 2015) 

 

Es por ello, que para alcanzar la efectividad de políticas en pro del emprendimiento se 

requiere una participación activa de los diferentes integrantes del entorno emprendedor 

como la institución pública, privada, gemíos empresariales y universidades. Con el 

objetivo de  

(Marrero, 2014).  

 

 

1.5.4.2. Expectativa  

 

(RAE, 

2019), pues los emprendedores tienen el deseo de  crecimiento en términos de 

generación de empleo, expansión   e innovación. Puntos que trataremos a continuación: 
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1.5.4.2.1. Crecimiento  

 

Las aspiraciones de crecimiento sin duda son un factor contribuyente para el desarrollo 

económico, generación de empleo e innovación (López, Maldonado, Pinzón, & García, 

2016). Ya que, este deseo de crecimiento es uno de los factores clave en el 

comportamiento del emprendedor, existiendo una estrecha relación entre al grado de 

crecimiento y su motivación o decisión para emprender (Ruiz, 2012). 

 

De este modo, el crecimiento se divide según expectativas altas, medias, bajas. En las 

cuales se diferencian por el  número de empleos que generan, siendo así una alta 

expectativa cuando se crean más de veinte empleos,  expectativa  media cuando es 

más de seis empleos  y la expectativa baja  está dada por el pensar contratar a menos 

de 5 trabajadores en cinco años (Orozco & Arraut, 2017).  

 

1.5.4.2.2. Innovación. 

 

Uno de los componentes más importantes del entorno del emprendimiento sin duda es 

la innovación, ya que permite identificar modificaciones o creaciones de nuevos 

productos o servicios, modelos de producción o de gestión empresarial. Que surgen por 

la existencia de un mercado que es altamente globalizado y competitivo. Por lo cual, se 

deben modificar constantemente las estrategias empresariales para adaptarse a los 

cambios, lo cual brindará una mejora en los procesos tecnológicos y de crecimiento. En 

consecuencia, los emprendimientos deben estar constantemente mejorando o 

innovando sus procesos como productos (G. López et al., 2016). 

 

En otras palabras (Somohano, 

López, & Martínez, 2018). Sin embargo, existe una escasa capacidad de innovación 

debido a la barrera tecnológica que poseen los emprendimientos, como la falta de 

conocimiento especializado, acceso a tecnología, insumos, mercado, financiamiento, 

etc.  (León & Valenzuela, 2014). Tal es así, que en un estudio realizado por Marrero, 

(2014) a 138 Pymes industriales manufactureras en el Estado de Yucatán (México) se 

concluyó que cuando las ayudas públicas son insuficientes, el impulso innovador en 

estas Pymes es deficiente o inexistente. 

 

Sobre la base de las ideas expuestas, hay que añadir que, desde la perspectiva de 

rasgos personales, los emprendedores innovadores poseen más tolerancia al riesgo, 
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así como también una mayor confianza en sí mismos ya que creen en sus habilidades, 

destrezas y conocimientos. Dando como resultado que, el nivel de formación académica 

incrementara las posibilidades de innovación (Fuentelsaz & Montero, 2015).  

 

En temas de innovación la edad también es un factor determinante pues, esta tiene una 

relación negativa con la actividad emprendedora y la capacidad de innovación. Ya que 

empieza disminuir con los años, debido a que se pierden habilidades tecnológicas y 

adaptación al cambio. Esto en cuanto al a edad del emprendedor, ya que si  se mira 

desde la perspectiva de la empresa y su edad de funcionamiento o experiencia en el 

sector, se ha connotado que cuando menor sea el tiempo de funcionamiento de la 

empresa presenta mayor necesidad de innovar y esta va disminuyendo conforme se va 

consolidando la empresa (Benito, Platero, & Antonio, 2012). 

 

1.5.4.2.3. Expansión de la organización. 

 

Al hablar de expansión de la organización se hace énfasis en el tema de crecimiento de 

mercado como la exportación, apertura comercial nacional, creación de franquicias, así 

como también la generación de nuevas líneas de productos a las cuales ambición llegar 

los emprendedores.  

 

Pero, para que esto se logre los productos o servicios que se comercializan deben 

poseer alguna introducción de innovación ya que  generaran alguna  eficiencia en  la 

utilización de recursos, reducción de costos o generación de nuevas oportunidades de 

negocio lo que permitirá la expansión del emprendimiento (Erazo, 2018). 

 

Por tanto, para que un producto o servicio se pueda exportar necesariamente debe 

poseer un aspecto diferenciador, ya que se , venderá a  mercados más amplios donde 

existe una mayor competencia (Molina, López, & Contreras, 2014). 

 

De igual manera, cuando se emprende adquiriendo una franquicia, que tienen como fin 

un acuerdo o contrato por el cual un empresario franquiciador, sede a otro, llamado 

franquiciado, el derecho a la explotación de un sistema de comercialización de 

productos y servicios. Los cuales, se han convertido en los sistemas empresariales que 

más ha crecido en los últimos años (Ahmed, 2018). Se debe tener en cuenta que al 

realizar una adquisición o crear una franquicia. Esto conlleva un sin número de procesos 

documentales y de permisos, que a su vez están vinculados con aspectos políticos y 
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estabilidad económica del país, lo que conlleva a que varios inversores se limiten 

adquirir una franquicia (Villacreses, 2014) en países con problemas de  estabilidad 

política y económica.  

 

En cuanto, a Ecuador las barreras que tienen los emprendedores es la falta de productos 

financieros, ausencia del mercado de valores en el ecosistema emprendedor, el limitado 

acceso a capital de riesgo o inversión ángel, al igual que una legislación que no permite 

nuevas formas de financiamiento (GEM, 2017). Por lo cual, se tiende a financiar los 

emprendimientos con recursos propios, apoyo de amigos y familiares, y en último de los 

casos acuden a chulqueros (Araque, 2009). Por tal razón, un factor determinante que 

Ecuador debe considerar para mejorar el entorno emprendedor es la emisión de una 

política pública en pro del emprendimiento, en la cual los temas de tramites en creación 

y cierre de empresas e impuestos, inseguridad jurídica, entre otros. Dejen de limitar al 

emprendimiento en el país, sino más bien, que llegue a brindar una seguridad y 

estabilidad (Alianza para el Emprendimiento e Innovacion, 2014). 

 

El mundo del emprendimiento sin duda conlleva que cada día los emprendedores se 

formen y actualicen conocimientos. Sin embargo, en Ecuador los emprendedores tienen 

la concepción de que todo lo saben y todo lo pueden, lo que ocasiona que se tomen 

decisiones erradas generando un impacto negativo sobre sus empresas (Araque, 2009). 

Por tal razón, el acceso a capacitación, asesoría y asistencia técnica para los 

emprendimientos fomenta el desarrollo de habilidades. Por todo esto, es que el GEM en 

su reporte sugiere que se debe trabajar en la actualización de la formación académica 

y a su vez generar más capacitaciones presenciales como virtualmente, con el fin de 

captar y dar mayor acceso a los emprendedores a capacitaciones y asesorías.  

 

En consecuencia, en Ecuador al perseguir los objetivos de cambio de matriz productivo 

guiados por el fomento al emprendimiento, el gobierno ha invertido en la infraestructura 

del país, con el fin de crear conectividad a través de vías, puertos y aeropuertos como 

base del desarrollo productivo, además fomento la creación de energía renovable mismo 

que ayudara a reducir costos de producción. Adicionalmente el gobierno también invirtió 

en infraestructura tecnológica para que sus ciudadanos puedan acceder a tecnologías 

de información y comunicación TIC. Construyendo así la infraestructura base para el 

cambio o transición a una económica de servicios y conocimientos (Senplades, 2014). 

 

Lográndose así, que Ecuador sea reconocido por el GEM como el mejor evaluado en el 

factor de infraestructura física, misma que está compuesta por la facilidad de acceso a 
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recurso físicos comunicación, electricidad, agua potable, transporte, tierra o espacio 

en un precio que no discrimine a los negocios pequeños, nuevos o en crecimiento. Al 

igual que en el factor de accesos a infraestructura comercial y profesional que está 

conformada por la influencia de servicios comerciales, contables y legales y la existencia 

de instituciones que apoyan o promueven pequeños y medianas empresas (GEM, 

2017). Por tanto, para poder mejorar el entorno del emprendimiento se debe tener claro 

que la empresa pública, privada e instituciones de formación académica deben unir 

fuerza entre sí para poder eliminar las barreras existentes en el emprendimiento.  

 

Por otro lado, al hablar de las expectativas que tienen los emprendedores en Ecuador 

se puede decir que casi la totalidad de emprendimientos inician siendo unipersonales y 

que predominan en un 68% las expectativas de generar de 1 a 5 empleos. No obstante, 

los emprendedores por necesidad son los que menos empleo generan.  Lo cual está 

ligado a la falta de innovación existente en emprendimientos. Pues como indica el GEM 

en promedio un 80% de los emprendedores mencionan que sus clientes no perciben 

nuevos o novedosos los productos o servicios que se ofertan. Por todos estos factores, 

es que en Ecuador los emprendimientos no logran colocarse en mercados 

internacionales (Araque, 2015; GEM, 2017). 
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2. METODOLOGÍA. 

 

2.1. Naturaleza de la investigación 

 

La naturaleza de investigación del presente proyecto de titulación fue cualitativo-

cuantitativo. Por qué, en primera instancia se pretendió  describir un fenómeno a partir 

de rasgos determinantes (Bernal, 2010), es decir el perfil del emprendedor. Además,  al 

ser también de naturaleza cuantitativo se hiso  uso de mediciones numéricas, análisis 

estadísticos y bibliográficos (Guerrero, 2016); con el fin de medir y conocer los rasgos, 

que presenta el emprendedor de la ciudad de Quito, corroborando siempre los datos e 

información recabada con teorías acerca del emprendedor, emprendimiento y la cultura 

 

2.2. Alcance de la investigación  

 

El alcance de la investigación fue netamente  descriptiva, puesto que se buscaba 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas (Bernal, 2010; 

Roberto Hernández, 2010; Rolando Hernández & Coello, 2006), que en este estudio  

viene a ser el perfil del emprendedor quiteño al  2018.  

 

Además, se crearon variables, relaciones y condiciones que permita conocer y entender 

los rasgos, motivaciones, necesidades y expectativas que tienen los emprendedores de 

Quito.   

 

2.3. Diseño de la investigación  

 

El presente proyecto pertenece a un diseño de investigación no experimental 

transaccional, ya que se describe y analiza la relación de variables en un intervalo de 

tiempo único (Bernal, 2010). Es decir, mediante el uso de un test o cuestionario que 

permitió conocer y entender los rasgos, motivaciones, necesidades y expectativas que 

tienen los emprendedores. 

 



30 
 

2.4. Población y Muestra. 

 

La falta de un marco muestral que contenga todas las bases de datos de estados 

actuales de los emprendedores que se encuentren en la ciudad de Quito, así como 

tambien la poca apertura de los organismos que brindan apoyo a los emprendedores y 

la presencia de negativas acerca de proporcionar información o acercamiento hacia los 

emprendedores, e incluso la existencia de políticas que no proporcionan apertura a 

proyectos de investigación (Ver anexo I). Han sido el mayor reto del proyecto de estudio 

y la razón de que ciertas entidades no formen parte de esta investigación.  

 

Por lo tanto, se consideró como población a las personas que realicen actividades 

emprendedoras, hubieran participado o forman parte de alguna incubadora, coworking, 

ferias de emprendimiento, gremio o cámara empresarial, o a su vez posean un 

emprendimiento, ser mayores de edad y que su emprendimiento resida en la ciudad de 

Quito. En consecuencia, el estudio que se realizó pertenece a una muestra no 

probabilística. Ya que, 

de una cuidadosa controlada elección de casos con ciertas  características específicas  

(Bernal, 2010).  

 

De manera que, se acudió a entidades como la Agencia de Promoción Económica 

ConQuito, La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha y Fundación 

CrisFe, porque son instituciones reconocidas que fomentan al emprendimiento a través 

de capacitaciones o financiamiento y tambien por la apertura brindada para realizar la 

investigación, con la única condición de guardar absoluta confidencialidad. A 

continuación, se describe el papel que realiza cada una de las entidades mencionadas.  

 

2.4.1. Descripción de la organización  

 

Las organizaciones que brindaron el espacio para llevar acabo el presente proyecto de 

titulación han sido: 

 

I. Agencia de Promoción Económica ConQuito. 

 

La Agencia de Promoción Económica Conquito es la entidad encargada en fomentar el 

desarrollo productivo y socioeconómico del Distrito Metropolitano de Quito, que tiene 

como propósito ayudar a la ciudadanía brindando servicios de empleo y capacitación, 



31 
 

desarrollo empresarial e innovación y fortalecimiento productivo. De los cuales, el 

segundo servicio concentra sus fuerzas hacia el emprendimiento generando 

capacitaciones, talleres, charlas dirigidas y programas de apoyo sobre emprendimiento, 

innovación y otros temas empresariales. Con el fin de vincular a la ciudadanía con el 

ecosistema de emprendimiento. 

 

II. La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI). 

 

La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI) fue fundada en 

el año de 1971, gremio que reúne a los pequeños y medianos empresarios de toda la 

provincia. Con los objetivos de defender a las MIPYMES y el generar el desarrollo 

productivo de Pichincha y del país, mediante la afiliación, en la cual los empresarios 

gozan de un sin número de beneficios como asesorías técnicas, jurídicas, sistemas de 

comunicación integral, entre otros servicios. Que están disponibles para los diferentes 

sectores productivos como el alimenticio, construcción, eventos y servicios, grafico, 

maderero, metalmecánico, químico y textil.  

 

III. Fundación Crisfe. 

 

La Fundación Crisfe está involucrada desde el año 2009 en la generación de 

metodologías, apoyo y fortalecimiento al emprendimiento. Pues, son un programa que 

apoya a los emprendedores y fortalece sus negocios en las diferentes etapas de 

desarrollo. 

 

Los objetivos que persigue esta institución es fortalecer y desarrollar competencias, 

habilidades, destrezas e iniciativas emprendedoras en el Ecuador a través de: 

educación, gestión para el emprendimiento, capacitación, apoyo financiero y 

acompañamiento; promoviendo siempre el desarrollo del ecosistema emprendedor en 

el país.  

 

2.4.2. Tamaño de la muestra. 

 

Al no disponer de un marco muestral de todos los emprendedores de la ciudad de Quito, 

se ha optado por el uso de una muestra no probabilística. Donde los elementos que 

forman esta muestra son los sujetos que pertenecen a las organizaciones ConQuito, 

Crisfe, Capeipi. Así como también a las personas que participen en ferias de 
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emprendimiento. Dando lugar a un tamaño de muestra de 205 encuestados. De las 

cuales, 152 encuestas fueron realizadas virtualmente por CAPEIPI, CrisFe y Conquito. 

Las 52 encuestas restantes fueron desarrolladas de manera manual en las Ferias de 

Emprendimiento Fecodes, Plazita y en talleres desarrollados por ConQuito.  

 

2.5. Herramienta.  

 

En el presente proyecto de investigación se hiso uso de un cuestionario que está 

conformado por dos partes. El primer segmento de la encuesta tiene como fin identificar 

y evaluar las actitudes del emprendedor. Esta parte del cuestionario es una herramienta 

desarrollada por el Ing. Rafael Alcázar director del Observatorio de Liderazgo del 

Tecnológico de Monterey en su proyecto denominado Efectividad del Curso de 

, mismo instrumento 

que ha sido previamente autorizado para usarlo en el presente proyecto (Ver Anexo II).  

 

La segunda parte del cuestionario es de elaboración propia que igualmente ha sido 

validado según juicio de expertos. Este cuestionario tiene como fin identificar la 

información general del emprendedor, motivaciones, expectativas y necesidades del 

emprendedor.  

 

2.5.1. Validación cuestionario. 

 

 de la ciudad de Quito

compuesto de dos partes, fue validado según se detalla a continuación: 

 

 La herramienta desarrollada por el Ingeniero Rafael Eduardo Alcaraz Díaz, 

pretende medir habilidades de creatividad, iniciativa, autoconfianza, energía y 

capacidad de trabajo, perseverancia, liderazgo, riesgo, logro y manejo de 

problemas, fue validada según el artículo Efectividad del curso Desarrollo de 

Emprendedores, en el desarrollo del perfil emprendedor del alumno  por expertos 

en lingüística y psicología en el área de redacción. Adicionalmente, el instrumento 

obteniendo un total de Alpha = 0.9168, lo que permite dar una fiabilidad al 

cuestionario y el cual se indica continuación en la siguiente figura.  
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,9168 ,9179 50 

Figura 1 - Estadística de fiabilidad del Instrumento Perfil del emprendedor. 
Fuente: Programa SPSS 

 

 El cuestionario relacionado a necesidades, expectativas, información general, 

situación laboral, información previa al emprendimiento ha sido de elaboración 

propia. Por tanto, se ha realizado la validación atreves de juicio de expertos por 

parte del MSc. Javier Cuestas, PhD. Fernando Herrera y PhD. Valentina Ramos. 

Quienes son docentes de la Escuela Politécnica Nacional y poseen formación y 

conocimientos en el área de emprendimiento, liderazgo, psicología e innovación.

  

Los comentarios recibidos por parte de los tres docentes quienes validaron la 

encuesta fueron de índole gramatical y de secuencia. Por lo que señalan que la 

herramienta puede ser aplicable atendiendo las observaciones, mismas que han 

sido ya corregidas. Y en cuanto a su validación estadística se ha obtenido un 

Alpha = 0,801. Concluyendo que es herramienta fiable (Ver Figura 2). 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,801 ,812 49 

Figura 2 - Estadística de fiabilidad para segmento de Necesidades y Expectativas. 
Fuente: Programa SPSS. 

 

2.5.2. Estructura del cuestionario. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la encuesta denominada perfil del emprendedor 

de la ciudad de Quito está compuesto por varias secciones que se detallan a 

continuación: 
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Tabla 3 Estructura del cuestionario perfil del emprendedor de la ciudad de Quito.

Estructura del Cuestionario Perfil del Emprendedor de Quito 

Perfil del emprendedor  

  I.    Información general 
  II.   Situación laboral 
    I.        Información previa al emprendimiento. 

    II.      Características del emprendedor.  

   III.      Características del emprendimiento 

Necesidades y expectativas 
  IV.       Necesidades. 

    V.       Expectativas. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

La misma que se encuentra en el Anexo III. 

 

2.5.2.1 Perfil del emprendedor.  

 

Con el fin de poder determinar el perfil del emprendedor se procedieron a realizar 

diferentes preguntas de tipo Likert, abiertas y cerrada, de acuerdo a la sección que 

contempla la encuesta, mismas que se detallan a continuación. 

 

I. Información general. 

  

En el segmento de información general, nos referimos en específico a datos 

demográficos, tal como la edad, genero, lugar de residencia, estado civil, nacionalidad, 

ciudad en la que reside y su formación académica. En donde, se ha hecho uso de 

preguntas cerradas, abiertas y de elección múltiple. 

 

II. Situación laboral. 

  

 En la sección de situación laboral, la información requerida está enfocada en la 

obtención de datos socioeconómico. Haciendo uso de preguntas de opción múltiple  

 

III. Información previa al emprendimiento. 

 

Esta parte del cuestionario denominada información previa al emprendimiento se hace 

referencia en primera instancia, si dispone de un emprendimiento, influencia que 

tuvieron los padres, amigos, colegas de trabajo, profesores e incluso jefes al momento 

de decidir emprender, experiencia creando emprendimientos.  Así como también, la 



35 
 

motivación que impulso a que alguien decida emprender, muchos de estas acciones 

suceden por la búsqueda de seguridad, subsistencia, económica, de reconocimiento, de 

logro, de poder, de autonomía o afiliación. Por tal razón, en el cuestionario se formuló 

preguntas de escala de Likert, cerradas y opción múltiple.  

 

IV. Características del emprendedor 

 

Con el fin de poder determinar las actitudes del emprendedor se procedió a realizar 

preguntas de tipo Likert enfocadas en la creatividad, iniciativa, autoconfianza, energía y 

capacidad de trabajo, perseverancia, liderazgo, riesgo, logro y manejo de problemas. 

 

V. Características del emprendimiento. 

 

La información requerida en esta parte de la encuesta corresponde a datos sobre tiempo 

de funcionamiento, tipo de organización, capital inicial, número de socios, actividad del 

emprendimiento, industria a la pertenece, número de trabajadores e ingresos de la 

organización. El objetivo de obtener esta información, es por conocer a que industria los 

emprendedores Quiteños tienden a emprender y si en sus productos o servicios consta 

de alguna innovación. El tipo de preguntas a utilizar fueron abiertas y de opción múltiple. 

 

2.5.2.2. Cuestionario de Necesidades y Expectativas. 

 

Esta parte de la herramienta tiene como objetivo identificar las necesidades y 

expectativas latentes del emprendedor, con el propósito entender que sucede en el 

entorno emprendedor de la ciudad de Quito.  

 

VI. Necesidades 

 

Las necesidades a la que hacemos alusión en el cuestionario son básicamente las 

barreras del emprendimiento, las cuales se detallan a continuación:  

 

 Necesidades Financieras.  

 

Las preguntas destinadas a reflejar las necesidades financieras del emprendedor de la 

ciudad de Quito se han realizado en una escala de Likert en las cuales se indaga sobre 

las necesidades de creación de tipos de financiamiento, reducción de requisitos y tasas 
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de interés, generación de información sobre financiamiento disponible, políticas de pago 

y el acceso al mercado de valores en Ecuador.    

 

 Necesidades de capacitación y asesoría empresarial. 

 

Para identificar las necesidades de capacitación, asesoría empresarial y asistencia 

técnica se realizaron preguntas de tipo Likert. En las cuales, se abordaba temas de que 

tan necesario es disponer de información de ubicación y funciones de organismos de 

apoyo, la implementación de capacitaciones en innovación, creación de programas de 

acompañamiento, reducción de costos en asesorías y capacitaciones.  

 

 Necesidades de infraestructura comercial. 

 

Las preguntas destinadas a esta sección del cuestionario tienen como objetivo saber 

que tan necesario considera el emprendedor la creación de vías de acceso 

interconectadas, reducción de costos y tiempos logísticos, creación de espacios de 

coworking e incubación, así como también espacios inclusivos (ferias de 

emprendimiento) y el acceso a espacios comerciales o zonas industriales. Todas estas 

preguntas son de tipo Likert.  

 

 Necesidades de infraestructura física. 

 

Las preguntas de infraestructura física son de tipo Likert y están formuladas para 

obtener información acerca de que tan necesario cree el emprendedor de Quito, es tener 

accesibilidad a servicios básicos eficientes, servicio de bodegaje y parqueaderos, 

espacios de libre esparcimiento, así como también tener la disposición física para 

expandirse (espacio) y sobre todo el poder acceder a todos estos servicios a un costo 

que no los discrimine.  

 

 Necesidades de infraestructura tecnológica. 

 

El tipo de preguntas a utilizarse en la sección de necesidades de infraestructura 

tecnológica son de tipo Likert. En las cuales, se busca determinar qué tan necesario es 

para el emprendedor el acceso a internet y capacitación en creación de páginas web, 

ayuda del gobierno para adquirir tecnología, acceso a patentes y programas de gestión 

empresarial.  
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 Necesidades legales y de tramitología. 

 

El tipo de preguntas a utilizarse en la sección de necesidades legales y de tramitología 

son de tipo Likert, en las cuales se busca determinar qué tan necesario es para el 

emprendedor la reducción de trámites y tiempos tanto en la creación de la empresa y 

desaduanizacion de mercadería, generación de una política para el emprendimiento, así 

como también temas de impuesto, tasas y otras regulaciones gubernamentales. 

 

VII. Expectativas. 

 

Las preguntas acerca de las expectativas que tienen los emprendedores están basadas 

en temas de crecimiento, innovación, expansión de la organización y preguntas sobre 

el entorno del emprendedor, mismas que se detallan a continuación.  

 

 Crecimiento.  

 

En el aspecto de crecimiento se realizó una pregunta de opción múltiple en la cual se 

pretende saber cuántas plazas de trabajo se podría generar en los emprendimientos en 

un periodo de cinco años.  

 

 Innovación. 

 

En Innovación se realizó una pregunta igualmente de opción múltiple en las que se 

cuestiona al emprendedor si creará, transformará, renovará o mejorará algún nuevo 

producto o servicio, proceso o modelo de negocio en los próximos cinco años.  

 

 Expansión de la organización. 

 

La parte de exceptivas enfocada en expansión de la organización, se realizaron 

preguntas orientadas a saber si los emprendedores tienen una visión de expandirse 

tanto al exterior como nacionalmente o generar franquicias, fusionarse o a su vez crear 

nuevas líneas de productos o expandirse por medio de subsidiarias. Para obtener estos 

datos se recurrió a preguntas de escala de Likert.  
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2.6. Análisis de la información  

 

Para el procesamiento de la información se hiso uso de herramientas de distribución de 

frecuencias y representaciones gráficas. Ya que, permite identificar el número de veces 

que ocurre cada valor o dato en una categoría (Bernal, 2010). Por lo tanto, el uso de 

histogramas, polígonos de frecuencia, graficas de barra o pie fueron de utilidad para que 

la interpretación de los datos sea más eficaz y entendible. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES.  

 

3.1. Resultados. 

 

Para el presente proyecto de investigación, se obtuvieron 219 encuestas que están 

conformadas por personas que pertenecen alguna incubadora, coworking o asisten a 

curso de formación de emprendedores, así como también personas que ya tienen su 

emprendimiento funcionando. Por tal motivo, se ha dividido la muestra en dos grupos 

de análisis, donde el primer grupo se lo ha denominado pre-emprendedores a quienes 

aún no fundan su emprendimiento, pero tienen la predisposición a emprender. Este 

grupo está conformado por 116 encuestados (53%). En cuanto, al segundo grupo de 

análisis se lo ha nombrado emprendedores, ya que está compuesto por personas que 

ya tienen su emprendimiento constituido y funcionando. Este grupo está formado por 

103 encuestados (47%). 

 

No obstante, del grupo de los emprendedores se procedió analizar las respuestas con 

respecto a innovación en sus productos, procesos o modelos de negocio. Obteniendo 

las siguientes respuestas: crearon, transformaron, renovaron o mejoraron en un 58% el 

producto o servicio, el 15% el proceso productivo y el 14% el modelo de negocio o 

gestión. Sin embargo, un 14% contesto que no realizó ninguna de estas innovaciones 

en su emprendimiento. Por lo cual, no serán tomados en cuenta para el análisis de este 

estudio, ya que como se mencionó anteriormente solo se considerarán como 

emprendimientos a los que presenten o tengan algún grado de innovación. En 

consecuencia, el grupo de los emprendedores se reduce a 89 encuestados, lo que da 

como resultado una muestra total de 205. De las cuales el 57% corresponde a los pre-

emprendedores y el 43% para los emprendedores, como se grafica en la figura 3. 
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Figura 3 - Total de la muestra. 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

Establecida y corregida la muestra se procede a realizar los respectivos análisis, en 

donde se ha identificado que, en el grupo de los emprendedores un 31% de los 

emprendimientos pertenecen a industrias de alimentos frescos y procesados, industria 

tecnológica (software, hardware y servicios informáticos) el 11%, textil y calzado 9%, 

educación 8 % y 6 % en servicios profesionales. Sin embargo, también existen otros 

espacios en los que emprenden, pero con un menor porcentaje. Como se indica en la 

figura 4.   

 

Por otro lado, al indagar en el tiempo que llevan funcionando estos emprendimientos se 

ha determinado que 13 emprendimientos llevan operando en un tiempo menor a 3 

meses, 48 están funcionando de 4 meses a un máximo de 3 años y únicamente 28 

emprendimientos superan los 3 años 1 mes de funcionamiento.  

 

57%

43%
Pre-emprendedores

Emprendedores
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Figura 4 - Respuesta a la pregunta: Indique a que industria pertenece su emprendimiento. 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

En cuanto, al análisis de información para el grupo de los pre-emprendedores se ha 

establecido que sus respuestas únicamente serán analizadas en el tema de rasgos de 

personalidad, así como también en necesidades. Por lo cual, se deja entendido que no 

será tabulada la información demográfica, socioeconómica y expectativas. Ya que aún 

no presentan un emprendimiento funcionando.  

 

3.1.1. Datos demográficos. 

 

3.1.1.1. Edad y sexo. 

 

De los 89 encuestados que presentan tener un emprendimiento se puedo determinar 

que el 53% son hombres y el 47% mujeres. En otras palabras, por cada 9 

emprendimientos generados por hombres existen 8 emprendimientos creados por 

mujeres. Lo que implica que el papel de la mujer en el emprendimiento cada vez está 

más presente en la ciudad de Quito.  

 

Por otra parte, al analizar a los emprendedores respecto a su edad se ha identificado 

que los hombres tienden a emprender desde etapas tempranas con respecto a las 

mujeres. Tal y como se indica en la figura 5, ya que en un 11% los hombres ya disponen 
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de un emprendimiento en la edad de 18 a 24 años, y conforme avanza el tiempo esta 

tendencia va creciendo tanto para hombres como mujeres hasta la edad de 25 a 34 

años y empieza a decaer en un 8% para los hombres y 3% en la mujer, cuando entran 

a una edad de 35 a 44 años, porcentajes que van decreciendo. 

 

 

Figura 5 - Emprendedores según la edad y sexo. 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

3.1.1.2. Estado civil. 

 

En la figura 6, los resultados obtenidos de las encuestas permiten identificar que en su 

mayoría los emprendedores son casados en un 44%, seguido de un 43% soltero y un 

10% divorciado. 

 

                    

Figura 6 - Respuesta a la pregunta: ¿Su estado civil es? 
Fuente: Elaborado por el Auto. 
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3.1.2. Datos socioeconómicos. 

 

3.1.2.1. Formación académica.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la figura 7, se ha determinado que el 57% de los 

emprendedores poseen una formación académica de tercer nivel completo y un 18% 

universidad incompleta. Con respecto a los emprendedores que tienen una formación 

de masterado o doctorado completo representan el 13%. Y solo un 9% pertenece a una 

formación de colegio o segundaria completa e incompleta.  

 

    
Figura 7 - Respuesta a la pregunta ¿Cuál es el grado de estudios más alto que ha obtenido? 

Fuente: Elaborado por el Autor 
                                                                             

3.1.2.2. Experiencia en desarrollo de nuevos productos o nuevas organizaciones 

no propias.  

 

Al preguntar a los emprendedores si han trabajado en el desarrollo de un nuevo producto 

o nueva organización en la cual no eran fundadores se ha obtenido que el 58 % afirma 

haber estado presente en alguna de estas actividades, como se grafica en la figura 8.  
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Figura 8 - Respuesta a la pregunta ¿Alguna vez ha trabajado en el desarrollo de un nuevo 

producto o una nueva organización donde no era fundador? 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

3.1.2.3. Experiencia creando su propia empresa.  

 

De igual manera es importante identificar si entre los emprendedores que ya disponen 

de su empresa funcionando, tuvieron alguna experiencia anterior emprendiendo. A lo 

que un 61% afirma haber tenido otros emprendimientos diferentes al que están 

trabajando actualmente. Tal como se indica en la figura 9.  

 

 
Figura 9 - Respuesta a la pregunta: ¿Ha tenido usted emprendimientos anteriores sin tomar en 

cuenta en el que está trabajando actualmente? 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

3.1.2.4. Situación laboral previa al emprender.  

 

Por otro lado, en la figura 10 se observa que antes de emprender los encuestados se 

encontraban en un 37% desempleado y el otro 37% estaba trabajando de forma parcial 

o completa. En cuanto, a los encuestados restantes afirman haber estado realizando 

pasantías o buscando empleo, en un 15% y 11% respectivamente. 
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Figura 10 - Respuesta a la pregunta ¿Antes de crear su empresa en qué situación laboral se 

encontraba? 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

3.1.2.5. Experiencia en el sector en el cual se emprendió.  

 

De acuerdo, a los resultados el emprendedor de Quito en un 56% afirman tener 

experiencia previa en el sector donde han decido emprender y un 41% no posee 

experiencia. Como se indica en la figura 11. 

 

 
Figura 11 - Respuesta a la pregunta: ¿Tiene usted experiencia laboral previa en el sector de la 

empresa que ha creado? 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

3.1.2.6. Situación laboral actual. 

 

Por otra parte, al identificar la situación laboral actual de los emprendedores. Se ha 

podido identificar que un 65% se considera estar autoempleados, un 10% en relación 

de dependencia, 10% estudiantes y un 15 % se considera desempleado, aunque 

dispongan de un emprendimiento (Ver figura 12). 
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Figura 12 - Respuesta a la pregunta: ¿Actualmente cuál es su situación laboral? 
Fuente: Elaborado por el Autor 

 

En este mismo sentido, al preguntar sobre la jornada de trabajo de los emprendedores 

(Ver figura 13), que se encuentran en situación laboral de autoempleo se ha podido 

establecer que el 60% trabaja en su emprendimiento a tiempo completo, el 14% a tiempo 

parcial. Sin embargo, el 16% y 10% consideran su jornada de trabajo por horas y 

servicios. En cuanto a los emprendedores que poseen una situación laboral en relación 

de dependencia se ha identificado que el 89% trabaja a jornada completa y únicamente 

el 11% trabaja a tiempo parcial en su emprendimiento.  

 

 

Figura 13 - Respuesta a la pregunta: ¿Señale cuál es su tipo de jornada de trabajo? 
Fuente: Elaborado por el Autor. 
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3.1.3. Características del entorno. 

 

3.1.3.1. Antecedentes familiares emprendedores. 

 

Otro de los factores que influye en la decisión de emprender, es el efecto de su entorno 

cercano como abuelos, padres o hermanos que tuvieron algún negocio propio. A lo cual 

los emprendedores quiteños respondieron en un 60% que si tienen algún familiar 

cercano con su propio negocio. Sin embargo, también hay que mencionar que el 40% 

afirma no haber tenido ningún familiar cercano emprendedor o dueño de su propio 

negocio, tal como se puede ver en la figura 14.  

 

  
Figura 14 - Respuesta a la pregunta: ¿Algún miembro de su familia (padres, hermanos o 

abuelos) es empresario o ha tenido un negocio propio? 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

Siguiendo con el análisis, también se tabulo la información de la influencia 

emprendedora según el sexo (Ver figura 15). Lo cual nos ha permitido tener una visión 

clara sobre el efecto de tener abuelos, padres o hermanos empresario o dueño de su 

propio negocio. Significando para las mujeres en un 62% y los hombres en un 57% se 

ven influenciados.  

 

 



48 
 

 

Figura 15 - Influencia según sexo. 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 

3.1.3.2. Entorno del emprendedor. 

 

Al hablar como ha influido el entorno cercano se puede determinar que los padres, 

hermanos y conyugue son las personas que más proporcionan ayuda al emprendedor 

sumando un 88% y los amigos representan un 56% brindando animo al emprendedor. 

En cambio, se ha percibido una mayor indiferencia por parte de compañeros y jefes en 

un 33%, así como también por parte de los profesores quienes muestran una 

indiferencia del 28%. Tal como se grafica en la figura 16. 

 

 
Figura 16 - Respuesta a la pregunta: ¿Cómo han influido las siguientes personas a la hora de 

crear su empresa o trabajar por su cuenta? 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

  

3.1.3.3. Características motivacionales del emprendedor. 

 

Para las características motivacionales se han tomado en cuenta a los emprendedores 

y pre-emprendedores, con el fin de poder determinar cuál es la motivación que más 
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incide en cada uno de ellos (Ver figura 17). En donde, los resultados indican que existen 

3 motivos esenciales que provocan el deseo de emprender. De estos, el primer motivo 

para el grupo de los emprendedores es la motivación de logro con un 29%. Pues, 

consideran que el impulso para fijarse constantemente nuevos retos y superarse a sí 

mismo para alcanzar objetivos es lo que ha llevado a emprender. En cambio, para los 

pre-emprendedores es la motivación de seguridad que refleja la tranquilidad de tener un 

trabajo fijo y un sueldo estable, alcanzando un 23%.  

 

En cuanto, a las siguientes motivaciones los emprendedores y pre-emprendedores 

están movidos a emprender por un objetivo social, resultando el 18% y 22% 

respectivamente. La tercera motivación es de autonomía o independencia que para el 

grupo de emprendedores significa el 16% y pre-emprendedores el 19%. 

 

Adicionalmente, en el tema de motivaciones se buscaba determinar si los 

emprendedores de la ciudad de Quito optaron por una carrera de emprendimiento por 

efectos de falta de trabajo, lo que al revisar la opción de motivación por subsistencia o 

necesidad se encontró que solo el 10% estuvo motivado a emprender por falta de 

empleo. Como se evidencia en la figura 17.  

 

 
Figura 17 - Respuesta a la pregunta: ¿De las motivaciones anteriores cual es la que más 

influyó en su decisión de emprender? 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

Continuando, con el análisis se procedió tabular la información de las motivaciones 

según el sexo (Ver figura 18), donde se observó que el grupo de emprendedores que 

tienen funcionando su empresa y son hombres se encuentran motivados a emprender 

por una razón logro con un 15%, seguida de la motivación de autonomía con un 9% y 
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un 8% en motivación de reconocimiento, cabe señalar que esta motivación vista de 

manera general no implicaba ser una tendencia entre el grupo (ver figura 18). En 

cambio, para las mujeres emprendedoras su decisión de poner en marcha su idea de 

negocios fue en un 15% por una motivación de logro, un 12% en motivación de afiliación 

y 7% en motivación de autonomía. No obstante, un dato peculiar de este grupo fue que 

las emprendedoras no buscan emprender por razones de reconocimiento (0%) y 

necesidad (2%).  

 

Con respecto, al grupo de pre-emprendedores los resultados han indicado que los 

hombres emprenderían por motivos de seguridad en un 14%, 11% por logro y 10% por 

afiliación. Y las mujeres llevarían a la realidad sus emprendimientos por objetivo sociales 

o motivación de afiliación en un 11%, un 10% por autonomía y un 9% por motivación de 

seguridad. Sin embargo, hay que recalcar que en este grupo la motivación de 

subsistencia es reducida, y la diferencia de participación entre ellos es del 1%, como se 

indica en la figura 18.  

 

 
Figura 18 - Motivación según el sexo. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
 

3.1.4. Actitudes del emprendedor. 

 

En el siguiente apartado se busca determinar las características personales que 

describen la forma de pensar o actuar del emprendedor de la ciudad de Quito. Por 

lo que, los grupos de análisis son los pre-emprendedores y emprendedores. En 

donde, el criterio que se siguió para interpretar los resultados de la encuesta con 

una escala de Likert de 5 puntos, se tabulo los resultados en base a las preguntas 

que engloban a cada rasgo, obteniendo así una media aritmética que se interpretara 

de la siguiente manera:  
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 Puntuación muy alta: valores que superen el valor de 4,5. Revelan que él/ella 

actúa, piensa o se siente identificado/a con la característica. Por tanto, se 

dirá que son comportamientos consistentes y persistentes en esa persona. 

 Puntuación alta: valores que se encuentran en el rango de 3,5 y 4,4. Indica 

que él/ella actúa, piensa o se siente identificado/a con la característica. Por 

tanto, se dirá que su comportamiento es levemente consistente.  

 Puntuación promedio o indiferente: valores entre 2,5 y 3,4. Demuestra que 

él/ella es propensa actuar, pensar o sentirse identificado/a con la 

característica. Por lo tanto, su comportamiento es dubitativo.  

 Puntuación baja: valores entre 1,5 y 2,4. Revela que él/ella no actúa, piensa 

o siente identificado/a con la característica. Por tanto, se dirá que su 

comportamiento no refleja, no es consistente.  

 Puntuación muy baja: valor menor a 1,4. Quiere decir que él/ ella no siente 

para nada que actúa, piensa o siente identificado/a con la característica. Por 

tanto, se dirá que su comportamiento no es consistente y tampoco 

persistente.  

 

En consecuencia, una vez descrito como se analizará los datos. Se ha obtenido que la 

característica que más sobresale en el grupo de los emprendedores es la cualidad de 

perseverancia (Ver figura 19). Pues, se encuentra en la categoría de muy alta (4,59). Lo 

que permite decir que son personas que tienen una capacidad de sacrificio, empeño y 

determinación. Además, ellos se sienten identificados con el refrán 

-emprendedor el rasgo de 

perseverancia también corresponde a la media más alta obtenida (4,32) en su grupo. 

No obstante, solo llega a la categoría de alta, uno de los factores que afectan a este 

resultado es su capacidad de sacrificio, en otras palabras, no se sienten tan motivados 

a trabajar por mucho más tiempo con el fin de lograr sus objetivos.  

 

Otras de las características que describen y pertenecen a 

emprendedores (4,44) y pre-emprendedores (4,21) es el rasgo de logro (Ver figura 19). 

Ya que, son sujetos que tienen el deseo intenso de triunfar en la vida, les gusta estar 

entre los primeros y quieren probarse a sí mismo como a otros que pueden triunfar en 

la vida. No obstante, se vuelve a denotar una diferencia en cuanto al tema de trabajar 

por mucho más tiempo con el fin de lograr lo propuesto, para el grupo de pre-

emprendedores, lo que origina que su media sea menor que los emprendedores.  
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La característica de autoconfianza para los emprendedores (4,26) y pre-emprendedores 

(3,90) también es alta (Ver figura 19). Por tanto, ellos creen en sus habilidades y 

capacidades para lograr el éxito, soportar críticas y sobre todo para iniciar su propio 

negocio. Sin embargo, existe todavía en los pre-emprendedores una cierta desconfianza 

en sus ideas y capacidades.  

 

Para el rasgo de creatividad los emprendedores tienen una media de 4,19 y los pre-

 (Ver 

figura 19). Lo que significa que son personas que buscan nuevos enfoques o ven 

posibilidades creativas a ideas conocidas o cosas que realizan. No obstante, para los 

dos grupos y en especial para los pre-emprendedores se ha identificado que el generar 

ideas originales o ingeniosas es complicado y aún más ponerlo a la práctica.  

  

En la figura 19, se observa que la cualidad de iniciativa tanto los emprendedores como 

pre-emprendedores presentan un valor de media de 4,19 y 3,77 respectivamente. Lo 

que la iniciativa es el primer paso para el éxito, pues tienen la capacidad de proponer y 

llevar a cabo algo nuevo. Pero, al referirnos llevar a cabo algo nuevo, en este caso se 

hace énfasis en la creación de su propio negocio o ser un empresario independiente, 

rasgos alto únicamente para los emprendedores. Ya que los pre-emprendedores a esta 

preguntan muestran indiferencia y por tanto su rasgo sea mucho menor.   

 

Por otro parte, en liderazgo los emprendedores tienen una media de 4,12 y pre-

emprendedores un valor de 3,81 (Ver figura 19). Que de igual manera aun pertenecen 

dirigir grupos de trabajo. Al igual que tener preferencia por conservar el control. Sin 

embargo, un dato importante aquí y el que permite entender porque los pre-

emprendedores puntúan más bajo, es porque pierden el interés en sus objetivos si no 

los alcanzan en un corto tiempo, mientras que los emprendedores tienden a no 

molestarse si sus objetivos demoran. 

 

En cuanto, a la cualidad de manejo de problemas los emprendedores poseen una media 

de 3,89 y los pre-emprendedores de 3,65. Lo que implica, que se consideren personas 

que saben manejar y resolver problemas bajo presión. Sin embargo, se detecta que los 

dos grupos de análisis sienten dificultad en encontrar soluciones variadas a los 

problemas.  
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Por otro lado, al momento de tabular la información con respecto a la característica de 

riesgo se evidencio que los pre-emprendedores tienen esta cualidad en la escala de 

. Mientras que el grupo de los emprendedores ubican a estas 

En consecuencia, los emprendedores tienen una media 

de 3,71 lo que permite decir que sienten que el riesgo es estimulante, corren riesgos y 

a -

emprendedores al mostrar una indiferencia (3,46) en el tema de riesgo se ha identificado 

que sienten que el riesgo es estimulante y que deben tomar riesgo, sin embargo, sienten 

aun un temor en la idea de emprender. Tal como se grafica en la figura 19. 

 

 

Figura 19 - Características por grupo de emprendedores. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

3.1.5. Necesidades. 

 

Las necesidades que se analizan en el presente estudio están enfocadas en identificar 

las barreras financieras, infraestructurales, capacitaciones, legales y barreras de 

tramitología que interfieren en el desarrollo emprendedor de la ciudad de Quito. Esta 

información fue analizada de acuerdo a las respuestas de los pre-emprendedores y 

emprendedores. En donde, cada pregunta realizada está en una escala de Likert del 1: 

5, donde 1 es no necesario y 5 muy necesario. Datos que han sido tabulados de acuerdo 

a cada categoría de necesidades y grupo de análisis obteniendo una media aritmética 

(Ver Tabla 4). Además, también se realizó un análisis según porcentajes, de acuerdo al 

número de votaciones que se dio en la respectiva escala de Likert.  
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Tabla 4 - Necesidades según grupo de análisis y media aritmética.

Necesidades Media  
Pre-emprendedores Emprendedores 

Financieras  4,13 4,40 
Capacitación y 
asesoría  

4,27 4,55 

Infraestructura 
Comercial  

4,21 4,49 

Infraestructura Física 4,21 4,51 
Infraestructura 
Tecnológica  

4,22 4,61 

Legales y de 
tramitología 

4,19 4,62 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

3.1.5.1. Necesidades financieras. 

Al analizar la información sobre necesidades financieras que poseen estos dos grupos, 

se procedió a sumar los porcentajes de elección según la escala de Likert 4 y 5 

(necesario y muy necesario), ya que estos representan valores superiores al 50% lo que 

ayudo a poder determinar lo siguiente: 

 

Visto de una manera general (Ver tabla 4) con respecto a la media tanto de los 

emprendedores como pre-emprendedores, dan como resultado que los dos grupos de 

al analizar de 

acuerdo a cada pregunta cómo se indica en la tabla 5. Se ha podido determinar que 

existen necesidades más importantes que otras. Pero, los dos grupos priorizan similares 

ítems, como por ejemplo la reducción de requisitos y tasas de interés a la hora de 

solicitar un préstamo o crédito, que representa un 91% para los emprendedores y el 

79% para los pre-emprendedores en sentir que es necesario y muy necesario este 

aspecto (Ver tabla 5). Lo que se vuelve a reafirmar con el valor de la media para cada 

uno de los grupos de análisis, ya que los emprendedores muestran una tendencia a muy 

necesaria (4,58) y los pre-emprendedores a necesario (4,22). 

 

Así también otra de las necesidades importantes es la generación de información sobre 

requisitos, condiciones y tipos de créditos para los pequeños empresarios (Ver tabla 5). 

En la cual, los emprendedores sienten que es muy necesario. Pues, tiene un porcentaje 

90% y una media 4,54. Mientras que, los pre-emprendedores dan a esta opción una 

media de 4,22 y un porcentaje del 79% a considerar que es necesario y muy necesario.  
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Pero, al hablar de aspecto de creación de nuevas alternativas que cumplan el rol de 

garantías, se empieza a connotar ciertas diferencias entre los grupos. Pues, los 

emprendedores tienden a considerar muy necesario (4,51) este ítem que al comparar 

con los pre-emprendedores (4,15). Identificando una mayor latencia de necesidad para 

los emprendedores ya que en un 90% consideran necesario y muy necesario (Ver tabla 

5). Algo similar ocurre también en la opción de la creación de políticas de pago menor a 

3 meses, ya que los emprendedores sienten que es necesaria (4,42) e inclusive posee 

un porcentaje de elección del 84%, lo que no ocurre para el caso de los pre-

emprendedores quienes dan a estas dos opciones porcentajes menores al 78%. 

 

En cuanto, a la facilidad de acceso de las PYMES al mercado de valores y la creación 

de diferentes tipos de financiamiento como inversionistas ángeles, capital de riesgo, 

crowdfunding, subvenciones públicas, etc. Los dos grupos de estudio, muestran tener 

necesidades en estos aspectos. No obstante, no presentan tanta importancia como los 

anteriores ítems. Tal como, se indica en la tabla 5. 

 
Tabla 5 - Necesidades Financieras para el grupo Pre-emprendedores y Emprendedores 
según media aritmética y porcentaje de elección. 

Necesidad financiera Grupo 
Porcentaje 
de escala Media 

4-5 

1. Creación de diferentes tipos de 
financiamiento 

Pre-
emprendedor 

74% 4,05 

Emprendedor 83% 4,25 
2. Generación de más información 
sobre requisitos, condiciones y tipos de 
créditos  para los pequeños 
empresarios 

Pre-
emprendedor 

79% 4,22 

Emprendedor 90% 4,54 

3. Reducción de requisitos y tasas de 
interés a la hora de solicitar un 
préstamo o crédito 

Pre-
emprendedor 

79% 4,22 

Emprendedor 91% 4,58 

4. Creación de nuevas alternativas que 
cumplan el rol de garantías 

Pre-
emprendedor 

78% 4,15 

Emprendedor 90% 4,51 

5. Generar políticas de pagos menores 
a 3 meses 

Pre-
emprendedor 

78% 4,11 

Emprendedor 84% 4,42 

6. Facilidad de acceso de las PYMES al 
mercado de valores. 

Pre-
emprendedor 

72% 4,02 

Emprendedor 73% 4,10 
Nota: Significada de la escala 1: No necesario, 2: Pocas veces necesario, 3: Indiferente, 4: 
Necesario, 5: Muy necesario. 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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3.1.5.2. Necesidad de capacitación y asesoría.  

 

De acuerdo a los resultados que se han obtenido para la sección de necesidades de 

capacitación y asesoría, de forma general (Ver figura 4) se identifica que para los 

emprendedores esta necesidad tiene una tendencia a considerarse muy necesaria 

(4,55), en cambio para lo pre-emprendedores solo llega a ser necesario (4,27). Esto en 

cuando a un análisis de media general. 

 

En consecuencia, al estudiar de acuerdo a cada pregunta que conforma el bloque de 

necesidad de capacitación y asesoría (Ver tabla 6), se procedió a sumar los porcentajes 

de elección según la escala de Likert 4 y 5 (necesario y muy necesario), ya que estos 

representan valores superiores al 50% lo que ayudo a determinar que la opción de 

implementar programas de capacitación en emprendimiento e innovación es la 

necesidad más importante tanto para los pre-emprendedores y emprendedores. 

Obteniendo un 85% y 93% en considerar que es muy necesario, respectivamente.  

 

Pero, al estudiar los siguientes ítems se encontró que los dos grupos de análisis brindan 

prioridad a diferentes aspectos. Por un lado, los pre-emprendedores dan más 

importancia con un 84% y un promedio de 4,40 en considerar necesario el poder 

disponer de información sobre ubicación y funciones de organismos que brinden 

servicios de capacitación y asesoría. Mientras, que los emprendedores dan esta 

posición al disponer de asesoría técnica como legal, contable, marca, procesos de 

importación, obtención de licencias, brindándole un 92% y un promedio de 4,58 en 

considerar necesario y muy necesario. No obstante, esta opción corresponde a la 

tercera necesidad más latente en los pre-emprendedores con un 82% y una media de 

4,30 (Ver tabla 6). 

 

En la tabla 6, se ha identificado que para los emprendedores la siguiente necesidad es 

la creación de programas de acompañamiento individual y colectivo para PYMES con 

un 91% y un promedio de 4,55 en considerar que es necesario y muy necesario. Opción 

que para los pre-emprendedores no representa tanta importancia al igual que la 

reducción de costos en asesoría y capacitación.  

 

 Con respecto, a la opción de asesorías para la puesta en marcha, conformación legal 

de la empresa, consolidación del equipo e inicio de las operaciones del emprendimiento. 

Se puede visualizar que los dos grupos son conscientes de lo necesario y muy necesario 
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que es para ellos, pero tienen otras necesidades más latentes que la mencionada. Tal 

como, se evidencia en la tabla 6. 

 

Tabla 6 - Necesidades de capacitación y asesoría para Pre-emprenedores y 
Emprendedores según media aritmética y porcentaje de elección. 

Necesidad de capacitacion y 
asesoria 

Grupo 
Porcentaje 
de escala Media 

4-5 
1. Disponer de más información 
sobre la ubicación y funciones  
de los organismos de apoyo, 
capacitación o asesoría. 

Pre-emprendedores 84% 4,40 

Emprendedores 91% 4,54 

2. Reducción de costos  
Pre-emprendedores 77% 4,11 

Emprendedores 91% 4,55 

3. Creación de programas de 
acompañamiento individual y 
colectivo para Pymes. 

Pre-emprendedores 80% 4,17 

Emprendedores 91% 4,55 
4.Implementar programas de 
capacitación en emprendimiento 
e innovación 

Pre-emprendedores 85% 4,32 

Emprendedores 93% 4,54 
5. Asesoría técnica en diferentes 
áreas: legal, contable, marca, 
procesos de importación, 
obtención de licencias, etc. 

Pre-emprendedores 82% 4,30 

Emprendedores 92% 4,58 

6. Creación de asesorías para la 
puesta en marcha, conformación 
legal de la empresa, 
consolidación del equipo e inicio 
de las operaciones del 
emprendimiento. 

Pre-emprendedores 84% 4,30 

Emprendedores 90% 4,54 

Nota: Significada de la escala 1: No necesario, 2: Pocas veces necesario, 3: Indiferente, 4: 
Necesario, 5: Muy necesario. 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

3.1.5.3. Infraestructura Comercial. 

 

Para el apartado de infraestructura comercial se puede identificar que los valores 

obtenidos por la media general (Ver tabla 4), indica que los emprendedores presentan 

una media con tendencia leve a considerar muy necesario (4,49) la infraestructura 

comercial, en cambio los pre-emprendedores consideran que solo es necesario (4,21).  

 

Por tanto, al analizar las necesidades de infraestructura comercial por cada ítem (ver 

Tabla 7) se ha identificado que existen ciertas diferencias entre los dos grupos de 

análisis. De manera que, se procedió a sumar los porcentajes de elección según la 
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escala de Likert 4 y 5 (necesario y muy necesario), ya que estos representan valores 

superiores al 50%, lo que ayudo a poder determinar que la pregunta referente al acceso 

a espacios comerciales a un precio justo presenta la primera necesidad más importante 

para los pre-emprendedores. En cambio, para los emprendedores este lugar es dado a 

la creación de espacios de encuentro entre compradores y proveedores obteniendo un 

4,73 y un 98% considerar necesario y muy necesario, llegando incluso a que únicamente 

un 2% de todos ellos piensen que es poco necesario. Un dato importante a destacar es 

que estas opciones se cruzan y llegan a ser la tercera necesidad más latente para cada 

grupo.   

 

Por otro lado, al revisar los datos se ha encontrado que existe una similitud de 

percepciones entre los dos grupos de análisis, colocan como segunda necesidad 

prioritaria a la creación de espacios inclusivos comerciales para emprendedores. Donde, 

los pre-emprendedores colocan un 84% y una media 4,32 en considerar necesario y 

muy necesario. En cambio, los emprendedores han dado valores del 93% y un promedio 

de 4,58 (Ver tabla 7). 

 

Con respecto a las preguntas de creación de vías de acceso y la reducción en costos y 

tiempos logísticos de los proveedores, los dos grupos de análisis presentan medias por 

debajo de la general. Sin embargo, estos valores indican ser necesarios. Y sus 

porcentajes de elección también superan el 75% en necesario y muy necesario. Pero 

no representan ser ítems realmente más importantes que los otros. Como se explica en 

la tabla 7.  

 

Tabla 7 - Necesidad de infraestructura comercial para Pre-emprendedores y 
Emprendedores según media aritmética y porcentaje de elección. 

Necesidad de Infraestructura 
comercial 

Grupo 
Porcentajes 

de escala Media 
4-5 

1. Creación de vías de accesos 
Pre-emprendedoras 78% 4,11 
Emprendedoras 81% 4,21 

2.Reducción en costos y tiempos 
logísticos de proveedores. 

Pre-emprendedoras 79% 4,15 
Emprendedoras 88% 4,44 

3. Creación de espacios de 
coworking e incubación? 

Pre-emprendedoras 70% 4,08 
Emprendedoras 87% 4,39 

4. Creación de espacios inclusivos 
comerciales para emprendedores. 

Pre-emprendedoras 84% 4,32 
Emprendedoras 93% 4,58 

5. Creación de espacios de 
encuentro entre compradores y 
proveedores. 

Pre-emprendedoras 81% 4,28 

Emprendedoras 98% 4,73 

Pre-emprendedoras 84% 4,34 
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6. Creación y accesibilidad a 
espacios comerciales o industriales 
con precios justos. 

Emprendedoras 90% 4,57 

Nota: Significada de la escala 1: No necesario, 2: Pocas veces necesario, 3: Indiferente, 4: 
Necesario, 5: Muy necesario.  

Fuente: Elaborado por el Autor. 
 

3.1.5.4. Infraestructura física. 

 

En cuanto a las necesidades de infraestructura física se puede afirmar que las 6 

preguntas de esta sección (Ver tabla 8), han sido consideradas necesarias y muy 

necesarias para los dos grupos de análisis, a pesar de que algunas de ellas no 

superaban el valor de la media general correspondiente (Ver tabla 4). 

 

No obstante, al evaluar según el porcentaje de elección que dieron los encuestados se 

pudo determinar que, existen necesidades más importantes que otras. Por tal motivo, 

se procedió a sumar los porcentajes de elección según la escala de Likert 4 y 5 

(necesario y muy necesario), ya que estos representan valores superiores al 50% (Ver 

tabla 8).  Lo que permitió identificar que para los dos grupos de análisis el acceso a 

servicios básicos eficientes, representa una necesidad latente. Pues, los 

emprendedores dan un 100% y una media de 4,70. En cambio, para los pre-

emprendedores este ítem tiene una media de 4,43 valor que supera la media general y 

muestra una leve tendencia a muy necesario, lo que contrasta con su 86% de elección 

en necesario y muy necesario.  

 

Siguiendo con el análisis, se ha observado que los dos grupos de estudio discrepan de 

acuerdo al orden de prioridad de necesidad. Es decir, los pre-emprendedores 

consideran más importante el tener espacio para poder expandirse, ya que presenta un 

82% y una media de 4,23 en considerar que es necesario y muy necesario. Mientras 

que, para los emprendedores la segunda necesidad más vital tiene un 92% de 

frecuencia de elección y una media de 4,47, valores que corresponden al ítem de acceso 

a disponibilidad física a un precio que no los discrimine (Ver tabla 8). 

 

En cambio, la necesidad de tener acceso a espacios seguros con presencia policial y 

tener disponibilidad de espacio para expandirse se ha observado que tanto los 

emprendedores como pre-emprendedores son conscientes que es importante poder 

contar con estos aspectos (Ver tabla 8). Pues, los valores tabulados han demostrado 

medias superiores a 4,20 y porcentajes mayores del 82%.  
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Sin embargo, las preguntas referentes a disponer de lugares de libre esparcimiento y 

acceso a servicios de bodegaje y parqueadero, indica que los dos grupos piensan que 

es necesario, pero al comparar con los otros ítem se puede diferenciar necesidades más 

latentes que con respecto a esta opción, tal como se indica en la tabla 8.  

 

Tabla 8 - Necesidad de infraestructura física para Pre-emprendedores y 
Emprendedores según su media aritmética y porcentaje de elección. 

Nota: Significada de la escala 1: No necesario, 2: Pocas veces necesario, 3: Indiferente, 4: 
Necesario, 5: Muy necesario.  

Fuente: Elaborado por el Autor. 
 

3.1.5.5. Infraestructura Tecnológica. 

 

Para los aspectos de infraestructura tecnológica los resultados muestran una media 

general (Ver tabla 4) para los pre-emprendedores de 4,22. Lo que implica que este grupo 

siente que es necesario. En cambio, para los emprendedores la media es de 4,61 

evidenciando que existe una tendencia por considerar muy necesario la infraestructura 

tecnológica.  

 

Pero a su vez, se realizó un análisis por cada pregunta que pertenece al segmento de 

infraestructura tecnológica, lo que ha permitido observar que en su mayoría los 

emprendedores consideran que son necesarios lo temas que se ha tratado, en base a 

las respuestas de su media. Pero en cuanto, al análisis de porcentajes se puede 

distinguir que existe más importancia por ciertas necesidades (Ver tabla 9). Por lo que, 

Necesidad de Infraestructura 
física. 

Grupo 

Porcentaje 
de escala Media 

4-5 

1. Accesibilidad a servicios 
básicos. 

Pre-emprendedor 86% 4,43 
Emprendedor 100% 4,70 

2. Acceso a servicios de 
bodegaje y parqueaderos 
cercano 

Pre-emprendedor 69% 4,00 

Emprendedor 89% 4,38 

3. Accesibilidad a espacios 
seguros con presencia policial o 
guardias 

Pre-emprendedor 81% 4,18 

Emprendedor 92% 4,47 
4. Acceso a disponibilidad física 
a un precio que no discrimine a 
los emprendedores. 

Pre-emprendedor 80% 4,28 

Emprendedor 96% 4,73 

5. Acceso a espacios de libre 
esparcimiento (parques, 
museos, bibliotecas, etc.) 

Pre-emprendedor 74% 4,11 

Emprendedor 81% 4,25 

6. Disposición de espacio para 
expandirse. 

Pre-emprendedor 82% 4,23 
Emprendedor 89% 4,55 
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se procedió a sumar los porcentajes de elección según la escala de Likert 4 y 5 

(necesario y muy necesario), ya que estos representan valores superiores al 50% lo que 

permite identificar que, el ítem que hace referencia a la disponibilidad de fibra óptica e 

internet representa una necesidad prioritaria para el grupo de los emprendedores con 

un 96% y 83% para los pre-emprendedores.  

 

En cuanto, al acceso a tecnología a precios justos los emprendedores la han elegido 

como la segunda necesidad más importante brindándole un porcentaje del 94% y una 

media de 4,65. Determinando que los emprendedores sienten que es muy necesario 

este ítem, al igual que los pre-emprendedores, quienes presenta un valor del 83% y una 

media de 4,25 (Ver tabla 9). 

 

 La siguiente necesidad que también es una de las más importantes para los dos grupos 

de análisis es referente al apoyo y capacitación en creación de páginas web. Opción 

para la cual, los emprendedores presentan una media de 4,63 con tendencia a muy 

necesario y por lo tanto se traduce a que ellos sienten que es un aspecto importante.  

Pues, nadie de este grupo piensa que es poco o nada necesario (Ver tabla 9). Con 

respecto, a los pre-emprendedores se visualiza una media de 4,22. Lo que permite decir 

que los pre-emprendedores consideran necesario el tema de páginas web y en por ende 

su frecuencia de elección es del 82% en necesario y muy necesario.  

 

Además, también se observó que los emprendedores reconocen que la creación de 

subvenciones y ayudas gubernamentales para la adquisición de nuevas tecnologías es 

muy necesaria para ellos. Pues, esta opción presenta una media de 4,60 y un porcentaje 

del 94%. Sin embargo, para los pre-emprendedores esta opción llega a ser necesario, 

ya que brindan una mayor importancia a otros aspectos por lo cual solo alcanza un 79% 

y una media del 4,19 (Ver tabla 9). 

 

 Así también, las siguientes opciones de disponer de acceso a patentes a bajo costo y 

programas de aplicación gerencial. Llegan a ser necesarios para los dos grupos de 

análisis, pero no son tan prioritarias como los otros ítems. Tal como, se puede ver en la 

tabla 9.  
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Tabla 9 - Necesidades de infraestructura tecnológica para Pre-emprendedores y 
Emprendedores según media aritmética y porcentaje de elección. 

Nota: Significada de la escala 1: No necesario, 2: Pocas veces necesario, 3: Indiferente, 4: 
Necesario, 5: Muy necesario.  

Fuente: Elaborado por el Autor. 
 

3.1.5.6. Necesidades legales y de tramitología. 

 

En el siguiente apartado se ha identificado según los valores de media general (Ver 

tabla 4) que los emprendedores presentan una tendencia a considerar muy necesario 

(4,62) y los pre-emprendedores sienten que es necesario (4,19) atender las barreras 

legales y de tramitología existentes en la ciudad de Quito.  

 

Lo que al comparar las respuestas según los ítems (Ver tabla 10) se evidencia que 

existen diferencias en importancia según cada pregunta. Por lo cual, se procedió a 

sumar los porcentajes de elección según la escala de Likert 4 y 5 (necesario y muy 

necesario), ya que estos representan valores superiores al 50%. En consecuencia, los 

resultados han revelado que la generación de una política en pro de las empresas 

nuevas y en crecimiento, representa una necesidad potencial y por ende posee valores 

más altos para los dos grupos de análisis. Pues, los resultados del grupo de los 

emprendedores muestran una media de muy necesario (4,81) y por tanto su frecuencia 

de elección del 98% entre necesario y muy necesario. Lo que para los pre-

emprendedores corresponde a una media de 4,33 y porcentajes de elección del 87% 

entre necesario y muy necesario.  

 

No obstante, al tabular la información para el ítem de crear incentivos para las personas 

naturales y empresas que realicen aportaciones económicas a los emprendimientos, se 

 
Necesidad de Infraestructura 

tecnológica 
Grupo 

Porcentaje de 
escala Media 

4-5 
1 Disponibilidad de fibra óptica 
e internet. 

Pre-emprendedor 83% 4,34 
Emprendedor 96% 4,73 

2. Creación de subvenciones y 
ayudas gubernamentales para 
adquirir nuevas tecnologías. 

Pre-emprendedor 79% 4,19 

Emprendedor 94% 4,60 
3. Acceso a tecnología a un 
precio justo 

Pre-emprendedor 83% 4,25 
Emprendedor 94% 4,65 

4 Acceso  a patentes a bajo 
costo. 

Pre-emprendedor 81% 4,22 
Emprendedor 91% 4,60 

5. Acceso a programas de 
aplicación gerencial  

Pre-emprendedor 76% 4,11 
Emprendedor 87% 4,44 

6 Apoyo y capacitación en 
creación de páginas web. 

Pre-emprendedor 82% 4,22 
Emprendedor 94% 4,63 
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ha identificado que un 96% de los emprendedores la seleccionan como el segundo ítem 

más necesario (Ver tabla 10). Mientras que, para los pre-emprendedores la segunda 

opción necesaria (85%) es la introducción de mecanismos de vía rápida (portal en línea) 

y ventanillas únicas para agrupar procedimientos para emprendimientos. Opción, que 

para los emprendedores es muy necesaria, pero existen otros ítems aún más latentes.  

 

En cuanto, al ítem de reducción en trámites y tiempo para legalizar la empresa los dos 

grupos de análisis la han identificado como una de las necesidades prioritarias. Pues, 

los emprendedores colocan valores de 94% con una media de 4,63. Lo que significa 

que es la tercera necesidad más importante para ellos. En tanto que, para los pre-

emprendedores significa la cuarta necesidad más latente, dando un 80% y una media 

de 4,22 (Ver tabla 10). 

 

En la tabla 10, se ha identificado que la aplicación de impuestos, tasas y regulaciones 

gubernamentales de forma coherente y ajustada a la realidad, es una necesidad 

importante únicamente para los emprendedores, ya que tiene una media de 4,52 y un 

porcentaje del 90% en considerar necesario y muy necesario. Lo que para el caso de 

los pre-emprendedores este ítem llega a considerarse únicamente necesario con una 

media de 3,89 y un porcentaje del 71%, valores que representan ser las más bajas 

puntuaciones. 

 

Y con respecto, a las opciones de reducir el tiempo para desaduanar mercadería y el 

aplicar de forma coherente y ajustada a la realidad los impuestos, tasas y otras 

regulaciones. Según los resultados obtenidos indican ser opciones necesarias para los 

pre-emprendedores y muy necesarias para el grupo de los emprendedores. Sin 

embargo, estas dos necesidades no muestran ser tan importantes con respecto a los 

demás ítems. Como lo indica la tabla 10.  

 

Tabla 10 - Necesidad legales y de tramitología para Pre-emprendedores y 
Emprendedores según media aritmética y porcentaje de elección. 

Necesidades legales y de 
tramitología. 

Grupo 
Porcentaje 
de escala Media 

4-5 
1. Reducción en trámites y 
tiempo para legalizar la 
empresa.   

Pre-emprendedor 80% 4,22 

Emprendedores 94% 4,63 

2. Generación de una política en 
pro de las empresas nuevas y 
en crecimiento. 

Pre-emprendedor 87% 4,33 

Emprendedores 98% 4,81 
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3. Aplicación de impuestos, 
tasas y otras regulaciones 
gubernamentales de forma 
coherente y ajustada a la 
realidad 

Pre-emprendedor 71% 3,89 

Emprendedores 90% 4,52 

4. Crear incentivos para las 
personas naturales y empresas 
que realicen aportaciones 
económicas a los 
emprendimientos. 

Pre-emprendedor 83% 4,22 

Emprendedores 96% 4,69 

5. Reducción de tiempos para 
desaduanar mercadería. 

Pre-emprendedor 78% 4,16 
Emprendedores 87% 4,49 

6. Introducir mecanismos de vía 
rápida (portal en línea) y 
ventanillas únicas para agrupar 
procedimientos para 
emprendimientos. 

Pre-emprendedor 85% 4,31 

Emprendedores 93% 4,60 

Nota: Significada de la escala 1: No necesario, 2: Pocas veces necesario, 3: Indiferente, 4: 
Necesario, 5: Muy necesario. 
               Fuente: Elaborado por el Autor. 
 

3.1.6. Expectativas. 

 

3.1.6.1. Expectativas de crecimiento. 

 

Para el estudio de las expectativas de crecimiento se ha planteado tabular la información 

de acuerdo al tamaño de la empresa según el número de trabajadores con respecto al 

número de empleados que se desearía contratar (Ver figura 20). En otras palabras, se 

pretende identificar como la pequeña, mediana y gran empresa visualiza su crecimiento 

a través de la incorporación de nuevos talentos humanos. 

 

En la figura 20, las pequeñas empresas (1 a 9 trabajadores) consideran que en un 68% 

contratara en un máximo de 5 trabajadores, un 18% aspira contratar hasta 20 personas, 

un 5 % cree que va incluir a más de 20 trabajadores. Sin embargo, consideran en un 

9% que no contratarán a nadie.  

 

En el caso, de la medina empresa (hasta 50 trabajadores) en el periodo de 5 años un 

67% contratará hasta 5 personas y un 33% cree que incluirá en su empresa hasta 20 

personas más. Algo importante que señalar es que la mediana empresa en su totalidad 

considera que contratará a más personas, no contemplan la idea de no incluir personal.  

Para el caso de la gran empresa (200 trabajadores) creen que contrataran en su 

totalidad más de 20 personas en los próximos cinco años. Cabe señalar que solo un 
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emprendimiento llega a considerarse gran empresa, para este estudio. Tal como se 

visualiza en la figura 20.  

 

 
Figura 20 - Número de trabajadores a contratar según el número de trabajadores actuales. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
 

Adicionalmente, también se analizó las expectativas de crecimiento según el tiempo de 

funcionamiento (Ver figura 21). Obteniendo que los emprendimientos nacientes 

(menores a 3 meses de funcionamiento) posean una expectativa de contratar de hasta 

5 trabajadores en un 62%, un 31% en incluir en su nómina hasta 19 empleados y el 8% 

contratara a más de 20 personas.  

 

En la figura 21, los emprendimientos nuevos (de 4 meses hasta 3 años de 

funcionamiento) creen que contrataran en un 71% hasta 5 personas, un 15% hasta 19 

trabajadores y un 4% incluirá en su nómina a más de 20 personas. Sin embargo, un 

10% considera que no contratara a nadie en los próximos años.  

 

En cuanto, a los emprendimientos establecidos (tiempo de funcionamiento mayor a 3 

años 1 mes) piensan contratar en un 64% hasta 5 personas, el 21% incluirá hasta 19 

trabajadores, un 7% contratará más de 20 personas y un 7% considera no incluir a más 

personas en su nómina. Tal como se indica en la figura 21. 
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Figura 21 - Número de trabajadores que contratará según el tiempo de funcionamiento del 

emprendimiento. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

3.1.6.2 Expectativas de innovación  

 

 Innovación de acuerdo al tiempo de funcionamiento  

 

Los tipos de innovación a los que se hace alusión en este estudio está enfocada a 

determinar si el grupo de los emprendedores que tienen su empresa funcionando 

crearán, transformarán, renovarán o mejorarán algún nuevo modelo de negocio o 

gestión, proceso productivo, producto o servicio e incluso saber si no realizaran estas 

innovaciones. Donde los resultados obtenidos en este análisis han permitido identificar 

que existe mayor tendencia por parte de los emprendedores a innovar en un 66% su 

producto o servicio, seguido de la opción de mejorar o transformar su modelo de negocio 

o gestión con un 22%, así como también un 4% cree que innovara en su proceso 

productivo. Sin embargo, existe un 7% que considera no realizar ninguna actividad de 

cambiar, transformar o mejorar.  

 

En vista de estos resultados, se realizó otro análisis con datos referentes al tiempo que 

lleva funcionando la empresa (Ver figura 22), con el fin de determinar si entre más 

antiguas son las empresas existe alguna tendencia por no realizar innovación. En 

consecuencia, se ha descubierto que las empresas nacientes en un 11% creen que 

innovaran en su producto o servicio y un 3% en su modelo de negocio o gestión. Algo 
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que rescatar de este grupo es que nadie ha seleccionado que no innovará, pues en su 

mayoría realizan algún cambio o mejora en los próximos cinco años.  

 

Con respecto a los emprendimientos nuevos, se puede visualizar que el 38% innovara 

en su producto o servicio, un 10% en su modelo de negocio o gestión y solo el 3% 

consideran hacer algún cambio o mejora en su proceso productivo (Ver figura 22). No 

obstante, se empieza a visualizar que los emprendimientos nuevos consideran que no 

realizaran innovación en un 2%.  

 

En el caso de los emprendimientos establecidos se ha identificado que el 17% innovará 

su producto o servicio, el 9% su modelo de negocio o gestión, el 1% su proceso 

productivo. Sin embargo, algo que se ha denotado es que el porcentaje de no realizar 

innovación ha subido en un 2% más que el anterior grupo de emprendimientos nuevos, 

tal como se indica en la figura 22.  

 

 
Figura 22- Innovación de acuerdo al tiempo de funcionamiento de los emprendimientos. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

Otro de los aspectos que ha llamado la atención es ver aquella expectativa de 

innovación de acuerdo a la edad del emprendedor (Ver figura 23). Hallándose datos 

como, que en la edad de 25 a 34 años existe una cúspide por innovar en un 33% y a 

partir de los 35 años esta intención y expectativa por innovar empiezan a decaer hasta 

un 13% e incluso aparece una intención por no realizar esta actividad. 

 

3%
10% 9%

3%
1%11%

38%

17%

2%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Naciente Nuevo Establecidos

Ninguno

Producto o servicio.

Proceso productivo.

Nuevo modelo de negocio o
gestión.



68 
 

 
Figura 23 - Expectativa de innovación según la edad. 

Fuente: Elaboración del Autor. 
 

3.1.6.3. Expansión de la organización. 

 

Para el apartado de expansión de la organización, la información será analizada de 

acuerdo a las respuestas del grupo emprendedores. Obteniéndose así una media 

aritmética 3,87, valor que representa al bloque de expectativas de crecimiento, cuya 

media indica que existe una tendencia a considerar estar de acuerdo en expandirse. 

Además, también para la interpretación de resultados se procedió a sumar los 

porcentajes de elección según la escala de Likert 4 y 5 (necesario y muy necesario), ya 

que de esta manera facilitaría la distinción según el número de elecciones entre cada 

una de las expectativas (Ver tabla 11). 

 

 Lo que ha revelado que existen tres expectativas (Ver tabla 11) que más sobresalen en 

el grupo. Las cuales son expandirse nacionalmente con un 89% y una media de 4,40, 

creación de nuevas líneas de productos 84% y media de 4,30 y la opción de exportar su 

producto o servicio con un 81% y media de 4,18. Donde, estos resultados permiten 

determinar que los emprendedores solo se encuentran de acuerdo en que los próximos 

años buscaran expandirse por estas vías.  

 

En la tabla 11, las opciones de creación de subsidiarias que vendan o distribuyan 

productos tanto para los consumidores como su propio uso y buscar alianzas para 

fusionarse con otras empresas, presentan medias con tendencia a estar de acuerdo 

(3,69 y 3,82) y con porcentajes entre el 60 % en elección de estar de acuerdo y muy de 

acuerdo. Siendo así, expectativas de expansión no tan motivadoras para los 

emprendedores.  
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Por otro lado, al visualizar las opciones de expansión por medio de la creación de 

subsidiarias que produzcan materiales de uso en la producción de bienes/productos o 

la expectativa de generar franquicias representa para los emprendedores opciones 

indiferentes que inclusive llegan como máximo al 50% al considerar entre estar de 

acuerdo y completamente de acuerdo. Como se puede evidenciar en la tabla 11.  

 
Tabla 11 - Expectativas de expansión para emprendedores según media aritmética y 
porcentaje de elección. 

Nota: Significada de la escala 1: Completamente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: 
Indiferente, 4: De acuerdo, 5: Completamente de acuerdo.          

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

Además, al analizar la información de expectativas de acuerdo al tiempo de 

funcionamiento del emprendimiento (Ver figura 24), se ha logrado evidenciar que las 

empresas nacientes aspiran a expandirse nacionalmente y exportar su producto o 

servicio en un 19%, creación de nuevas líneas de negocio y buscar alianzas para 

fusionarse en un 17%.  

 

En cuanto, a los emprendimientos nuevos se ha obtenido que las expectativas de 

expandirse nacionalmente representan un 18%, la creación de nuevas líneas de 

negocios 17%, exportar su producto servicio 16% (Ver figura 24). 

 

En cambio, para los emprendimientos establecidos expandirse nacionalmente 

representa un 19%, la creación de nuevas líneas de negocios 18% y la expectativa de 

exportar su producto servicio representa el 17%, tal como se indica en la figura 24.  

 

 

 

Expectativas de expansión Porcentaje 
de escala 

Media 

4-5 
1. Expandirme nacionalmente 89% 4,40 
2. Creación de subsidiarias que produzcan materiales 
de uso en la producción de mis bienes o productos. 53% 3,44 

3. Creación de subsidiarias que vendan o distribuyan 
productos tanto para los consumidores como su 
propio uso. 

63% 3,69 

4. Exportar mi producto o servicio. 81% 4,18 
5. Creación de nuevas líneas de productos. 84% 4,30 
6. Generar franquicias. 49% 3,27 
7. Buscar alianzas para fusionarse con otras 
empresas. 69% 3,82 
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Figura 24 - Expectativas según el tiempo de funcionamiento del emprendimiento. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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3.2. Discusiones.  

En vista de todos los resultados e información obtenida a través de la encuesta 

realizada, ha permitido construir una visión del perfil del emprendedor de la ciudad de 

Quito. Sin embargo, no hay que olvidar que el análisis está enfocado en dos grupos de 

emprendedores, a los que se denominado pre-emprendedores y emprendedores, cuyos 

resultados se reflexionan a continuación. 

 

En la ciudad de Quito, se ha evidenciado que las actividades emprendedoras según  su 

edad  presentan una mayor intención por emprender en la edad de  25 a 34 años (33%), 

concordando con los aportes  de Araque (2009) y GEM (2017). Pero, a su vez se ha 

visualizó que estas actividades empiezan a decaer partir de los 44 años y llegan a una 

participación final del 13% cuando tienen edades de 55 a 64 años , lo que conlleva a 

confirmar lo que mencionaba Villa (2012) que medida que aumenta la edad, las 

actividades de emprendimiento también van disminuyendo. 

 

En cuanto, al hablar sobre la participación de hombres y mujeres en temas de 

emprendimiento, se ha podido constatar que aún los hombres son quienes predominan 

en la actividad de emprender. Pero, esta diferencia de participación es mínima con 

respecto a las mujeres. Es decir, por cada 9 varones que emprendan hay 8 mujeres 

también realizándolo, superando la razón de participación que mencionan INCAE (2017) 

y Revista Gestion (2018) en la que,  por cada 10 hombres que emprendan en la región, 

8 mujeres también están emprendiendo.  

 

Sin embargo, los resultados obtenidos del presente proyecto no guardan similitud con 

respecto al estudio de Araque (2009). En donde, los hombres predominaban con un 

83% en su decisión de emprender. Esto puede suceder, en parte por la diferencia de 

años que guardan las investigaciones. Que en consecuencia, se puede decir que en 

lapso de 10 años el papel de la mujer realmente está aumentando en Quito, lo que 

contrasta al revisar el estudio del GEM, en el cual se identificó que las mujeres están 

emprendiendo en mayor o similar magnitud que los hombres (GEM, 2017). Obviamente 

este reporte es realizado nivel nacional. Pero guarda concordancia con lo que sucede 

en la ciudad. 

 

Otro punto a tocar, es el estado civil de los emprendedores el cual no ha implicado mayor 

connotación. Puesto que, el estado civil no interfiere a la hora de emprender ya que 

existen emprendedores tanto casados como solteros que tomaron la decisión de 
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emprender en similares porcentajes. Confirmando lo que indica Araque (2009) en su 

estudio. 

 

Con respecto, al grado de formación de los emprendedores, gran parte de ellos 

presentan estudios de tercer nivel completos, cuyos resultados no contrastan con lo que 

menciona el GEM. Pues, los emprendedores con estudios universitarios solo 

representaban un 15%. No obstante, de acuerdo a la investigación de Araque (2009) se 

encuentra similitud de resultados, ya que un 57% de emprendedores de Pichincha 

tienen estudios de tercer nivel. De modo que, esta discrepancia de resultados puede ser 

por que el Gem es un análisis a nivel país, mientras que el trabajo del Eco. Araque 

realiza un análisis a nivel de cinco provincias y el presente proyecto a nivel de ciudad. 

 

En cambio, al examinar la situación laboral que tenían los sujetos de análisis antes de 

emprender, se han obtenido resultados muy dispersos. Ya que, una mayoría del grupo 

de los emprendedores estaban desempleados y decidieron emprender. Puesto que, un 

48% estaba sin trabajo (37% desempleado y un 11% buscando el primer empleo), un 

10% realizaba practicas profesiones antes de emprender y únicamente un 37% tenía 

empleo. No obstante, en el estudio de  Salazar et al. (2013) indica que las personas que 

se encuentran laborando tienen mayores probabilidades de emprender. Lo cual, no 

refleja la situación de la ciudad de Quito.  

 

Sin embargo, se ha identificado que el grupo de los emprendedores poseen en un 56% 

experiencia en el sector donde emprendió e inclusive el 58% estuvo inmerso en temas 

de desarrollo de nuevos productos o nuevas empresas donde no eran socios ni 

propietarios. Al igual que, un 61% ya había creado algún otro emprendimiento diferente 

al vigente. Lo cual brindaría una experiencia, desarrollo de habilidades y un 

acercamiento a las necesidades del mercado, tal como lo indican C. García et al. (2010) 

y  Simón et al. (2012) 

 

Por otro lado, al indagar sobre la su situación laboral actual (cuando ya tienen su 

emprendimiento) de los emprendedores se ha obtenido que un 65% considera estar 

autoempleado, tal como lo indicaba el GEM (2017). Además, tambien se evidencia que 

existe tendencias mínimas con el 10% en relación de dependencia, pero un 15% aún se 

autodenomina estar desempleado. 

 

Siguiendo este orden de ideas, al discutir sobre cómo influye él que un emprendedor 

procede de padres empresarios o que tuvieron su propio negocio, se ha comprobado 
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que, si existe influencia, ya que más de la mitad de los emprendedores han mencionado 

que tienen padres, hermanos o abuelos emprendedores o dueños de su propio negocio. 

Generando una contrariedad con lo que menciona Araque (2009) donde los 

antecedentes empresariales de la familia no ejerce influencia. Además, al revisar este 

impacto según el sexo se ha comprobado que, del total de mujeres emprendedoras de 

Quito, el 62% tiene padres empresarios o que tuvieron algún negocio y únicamente 38% 

no tuvo esta influencia. Lo que, en los hombres esta situación no surte tanto efecto pues, 

de ellos el 57% tuvieron familiares empresarios y el 43% no tuvo esta influencia. En 

consecuencia, se afirma como la influencia empresarial familiar genera más impacto en 

la mujer (INCAE, 2017).  

 

Con relación, a la familia, padres, amigos, conyugue, profesores, compañeros y jefes de 

trabajo, quienes representan el entorno en el cual el emprendedor se desenvuelve en 

sus primeros inicios. Se ratifica que el emprendedor de Quito recibe el apoyo y animo 

en primera instancia de los padres con un 70%,  71% hermanos y amigos el 74% , 

concordando con los autores Araque (2009) y Torres (2017). 

 

Otro punto importante a tocar y en el cual se reflexionará desde la perspectiva de los 

dos grupos de emprendedores y pre-emprendedores. Es el tema de motivación, es decir 

aquel momento en el cual las personas deciden poner en marcha su idea y plasmarla 

en la realidad. Que, para el grupo de los emprendedores esta motivación está dirigida 

en su mayoría por una búsqueda de logro (29%), afiliación (18%) y autonomía (16%). 

Mientras, que la motivación por subsistencia en los emprendedores quiteños es reducida 

(10%), a pesar de la situación económica que se vive en el país, que según él INEC 

(2019)  muestra la mayor tasa de desempleo con un  y por tal razón al existir 

desempleo, la motivación de emprender por necesidad va ser la que sobresalga,  como 

lo indica Romero & Milone (2016). No obstante, esto no se ajusta a la realidad de Quito, 

pues a pesar que existan tasas de desempleo en aumento, la motivación por 

oportunidad (logro, afiliación y autonomía) es la que predomina. 

 

En cambio, al comprender las motivaciones según el sexo se logra distinguir que de 

cada 3 emprendimientos por necesidad realizado por hombres existe 1 por mujeres, un 

dato realmente diferente a los propuesto por Chávez et al. (2018) y GEM (2017), donde 

la mujeres son las principales emprendedoras por necesidad. Sin embargo, esto no 

sucede en el caso de los emprendedores de Quito. Inclusive, se connota una igualdad 

en la motivación de logro siendo del 15% tanto para hombres como mujeres. Con 

respecto a la motivación de autonomía los hombres emprenden en un 9% y las mujeres 
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un 7%. En el caso de la motivación de afiliación se corrobora que las mujeres emprenden 

un 6% más que los hombres, lo que permite estar de acuerdo con los autores Fuentes 

& Sánchez (2010) quienes mencionaban que las emprendedoras poseen cierta 

inclinación hacia emprender por objetivos sociales.  

 

En cuanto, al grupo de pre-emprendedores se ha identificado que sus principales 

motivaciones para emprender son de seguridad (23%). Pues buscan la tranquilidad de 

poseer un sueldo fijo y trabajo estable. Pero, también se siente incentivado a emprender 

por motivos de afiliación (22%) y autonomía (19%). Incluso, un punto importante que 

recalcar es que solamente el 3% piensa emprender por necesidad. Por lo tanto, los pre-

emprendedores a pesar de ser personas que sienten inquietud y predisposición a 

emprender, y que además tienen un entorno económico con tasas altas de desempleo, 

en su mayoría no deciden emprender por necesidad, descartando lo que plantea 

Romero & Milone (2016).  

 

De igual manera, sucede al comprender las motivaciones según el sexo, ya que se ha 

corroborado que del grupo de pre-emprendedores los hombres son más propensos a 

emprender que las mujeres, concordando con lo que mencionaba  INCAE (2017) y 

Revista Gestion (2018). Por otra parte, al descomponer las principales motivaciones de 

este grupo se ha comprobado que las mujeres no tienen intenciones de emprender por 

necesidad sino más bien, los hombres. Aunque, este porcentaje sea del 2%. Al igual 

que, en la motivación de seguridad, donde se ha comprobado que los varones son más 

propensos a decidir emprender por seguridad en un 5% más con respecto a las mujeres. 

Por esta razón, se descarta que en la ciudad de Quito las pre-emprendedoras tiendan a 

emprender por necesidad como lo indicaba Chávez et al. (2018) y GEM (2017).  

 

En cuanto, a motivación de afiliación y la participación según el sexo, tanto los hombres 

como mujeres tienen el mismo porcentaje, es decir del 11%. Lo que implica, que aquella 

tendencia de que las pre-emprendedoras tienen preferencia en emprender por objetivos 

sociales no cumple con lo mencionado por Fuentes & Sánchez (2010). En cambio, para 

la motivación de autonomía existe una diferencia mínima. Pues, las mujeres representan 

el 10% y el 9% corresponde a los varones.  

 

Siguiendo con las reflexiones, ahora se empieza analizar la caracterización de rasgos 

de personalidad del emprendedor de la ciudad de Quito. En donde, los resultados están 

expuestos según el grupo de emprendedores y pre-emprendedores. Logrando, 

identificar que, el grupo de emprendedores presenta como único principal 
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comportamiento consistente y persistente en ellos, al rasgo de perseverancia. Mientras 

que, los rasgos de necesidad de logro, autoconfianza, creatividad, iniciativa, liderazgo, 

energía y capacidad de trabajo, manejo de problemas y riesgo. Se caracterizan como 

cualidades leves ya que no sobresalen en su perfil y por tal razón, se sugiere mejorar 

estas características en el emprendedor ya que afectará positivamente al 

emprendimiento en su crecimiento y sobrevivencia (Shapero, 1985). 

 

No obstante, al concatenar sus rasgos de personalidad según el tipo de motivación se 

ha podido contrastar con la información obtenida, que los emprendedores motivados por 

una noción de logro, presentan características personales más desarrolladas de 

perseverancia y autoconfianza, siendo el caso del emprendedor de Quito, cumpliéndose 

lo que estipula el estudio realizado por Marulanda & Morales(2017) y Sánchez et al., 

(2012). 

 

En cuanto a los rasgos de personalidad del grupo de los pre-emprendedores se ha 

identificado que no existen comportamientos persistentes y consistentes en ellos. Pero, 

demuestran un puntaje alto en cualidades de perseverancia, necesidad de logro, 

autoconfianza, capacidad de trabajo, iniciativa, creatividad, manejo de problemas y 

liderazgo. Sin embargo, estos comportamientos deben ser explotados para que dejen 

de ser actitudes leves y sobresalgan en su perfil. Mientras que, la característica de 

riesgo muestra una indiferencia para este grupo. En otras palabras, los pre-

emprendedores tienen una tolerancia al riesgo media baja, lo cual concuerda con su 

principal motivación de seguridad tal como lo mencionaba Fuentes y Sánchez (2010).  

 

Dentro de este marco, tambien es propicio hablar del tema de necesidades y 

expectativas que tiene el emprendedor de la ciudad de Quito, las cuales tambien serán 

analizados según el grupo de emprendedores. Pero, visto de manera general un dato 

importante es, con respecto al tema de necesidades financieras que según el GEM esta 

barrera representa una de los puntos más críticos para Ecuador, lo cual no concuerda 

con el estudio ya que la barrera de financiamiento llega a ser entre las seis necesidades 

estudiadas la última en considerar indispensable. 

 

Sin embargo, al identificar los ítems del bloque de financiamiento se ha observado que, 

entre los dos grupos de estudio existen similares niveles de importancia a esta barrera. 

Pues, la reducción de requisitos y tasas de interés, así como tambien  la generación de 

información sobre requisitos, condiciones y tipos de créditos para los pequeños 

empresarios y la creación de nuevas alternativas que cumplan el rol de garantía son 
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requerimientos esenciales para los emprendedores como pre-emprendedores, lo cual 

permite afirmar lo que mencionaban los autores AEI (2014) y M. García et al.(2018). 

 

Pero, al preguntar sobre políticas de pago únicamente los emprendedores dan una 

importancia alta a este ítem, esto sucede porque los pre-emprendedores aun no viven 

esta situación, ya que no tienen constituido su emprendimiento. En cambio, los 

emprendedores al realizar ventas a créditos  tienen una falta de liquidez confirmando lo 

que explican  Bermúdez (2014), GEM (2017) y Siles (2016). 

 

A pesar de esto, los dos grupos de análisis indican que el acceso de las PYMES al 

mercado de valores, así como tambien la creación de tipos de financiamiento como 

inversión ángel, capital de riesgo, crowdfunding, entre otras. Son necesarias, pero no 

guardan tanta importancia con respecto a los otros ítems, esto puede suceder por el 

desconocimiento, poco uso de nuevas alternativas de financiamiento e inclusive la falta 

de una legislación como lo indica el GEM (2017). 

 

Mientras que, en las necesidades de capacitación y asesoría se evidencia que el grupo 

de los emprendedores perciben que es muy necesario este tema y en una menor 

latencia tambien los pre-emprendedores. Por lo cual, se entiende que los dos grupos 

son conscientes que el capacitarse permite desarrollar habilidades, descartando la 

noción de que los  emprendedores  todo lo saben y todo lo pueden, y así justificar el no 

necesitar capacitación (Araque, 2009).   

 

Por otra parte, al indagar sobre la barrera de capacitación y asesoría se ha comprobado 

que la implementación de programas de capacitación en emprendimiento e innovación 

responde a una necesidad latente para los dos grupos de estudio, lo cual contradice lo 

que mencionaba Araque (2009) con respecto, a que los emprendedores sienten que 

todo lo saben y por lo tanto no necesitan de capacitaciones. 

 

Cuya afirmación, no refleja la situación de los dos grupos de análisis. Es más, en el caso 

de los pre-emprendedores se evidencia que sienten que es esencial el disponer de más 

información sobre ubicación y funciones de los organismos de apoyo, lo cual guarda 

razón. Pues, son personas que están empezando sumergirse en estas actividades 

emprendedoras y necesitan de guías. En consecuencia, se reafirma lo que menciona el 

GEM (2017) en su reporte, en el cual sugiere que se fortalezca la educación en 

emprendimiento y se genere programas digitales o virtuales para ampliar el acceso a 

las asistencias técnicas y capacitaciones. 
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En cuanto, al tema de asesoría en áreas: legal, contable, marca, procesos de 

importación, obtención de licencias, responden a una necesidad importante para los dos 

grupos de análisis. Lo que permite aseverar que es indispensable que las instituciones 

público-privado fomenten el acceso a estas capacitaciones, tal como lo indico  Araque 

(2015). Pues, son factores que pueden limitar a un emprendimiento. Ya que, se 

considera que a mayor índices de capacitación, asesoría o asistencia  mayores son las 

habilidades para identificar y explotar nuevas oportunidades de negocios y aumentar 

sus cuotas de mercado ya no solo nacionalmente si no también internacionalmente 

(Larrea, 2010). 

 

Sin embargo, hay una discrepancia entre los dos grupos de análisis. Pues, los 

emprendedores sienten que es sumamente necesario la creación de programas de 

acompañamiento individual y colectivo, así como tambien la reducción de costos por 

estos servicios. Lo que para los pre-emprendedores no guarda tanta importancia. Una 

de las razones es que aún no conocen de cerca las barreras del entorno emprendedor. 

Por lo cual, manifiestan como necesidad sumamente importante la asesoría para la 

puesta en marcha, conformación legal de la empresa, consolidación del equipo e inicio 

de las operaciones del emprendimiento. Experiencias que los emprendedores ya 

vivieron y por tanto ya no son actualmente necesidades prioritarias. Por lo tanto, se 

afirma lo que explicaba  Kantis (2008) y  Morales & Pineda (2015) con respescto al costo 

y capacitaciones de acompaniamiento.  

 

Siguiendo con el tema de necesidades, ahora se expondrá el apartado de infraestructura 

comercial. En la cual, los emprendedores y pre-emprendedores tienen diferentes 

percepciones sobre esta barrera. Dado que, para los pre-emprendedores la primera 

necesidad es la creación y accesibilidad a estos espacios comerciales e industriales a 

precios justos, afirmando lo que mencionaba Tovar (2017) sobre los altos costos en la 

adquisición de infraestructura a la hora de emprender y como los pre-emprendedores 

aún se encuentran analizando cual sería el monto de inversión para su idea, contemplan 

a este ítem indispensable.  Cabe mencionar, que para los emprendedores tambien es 

importante este ítem ya que se posiciona en el tercer lugar. No obstante, la opción más 

esencial para ellos es la creación de espacios de encuentro entre compradores y 

proveedores. Pues, como indicaba AEI (2014) buscan exponer más sus productos y 

darse a conocer en el mercado. Y en cuanto, al ítem de creación de espacios inclusivos 

comerciales se evidencia que los dos grupos de estudio dan similar importancia. 
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Con respecto, a la creación de vías de acceso como puertos, aeropuertos, etc. Se 

observo, que para los grupos de análisis es necesario. Afirmando lo que mencionaban 

los autores Saavedra (2012) y Vanegas & Restrepo(2016). No obstante, tambien hay 

que recalcar que son aspectos que no generan tanta necesidad en comparación a las 

otras opciones, puesto que en el país al perseguir los objetivos de cambio de matriz 

productivo guiados por el fomento al emprendimiento. Se ha realizado inversión en 

infraestructura. Logrando así percibir  un reducción de necesidades en este tema,  tal 

como  lo que señalaba GEM (2017). 

 

En cuanto, al tema de infraestructura física se ha constatado que para los dos grupos 

de análisis sus necesidades más latentes son los aspectos de accesibilidad a servicios 

básicos. Al igual que, la opción de acceso a estos espacios a precios justos y con la 

facilidad de poder expandirse. Puntos, que  de acuerdo al estudio del GEM (2017) no 

guardan similitud con la presente investigación ya que en sus resultados reconoce a 

Ecuador como el mejor evaluado en el factor de infraestructura física. No obstante, en 

la ciudad de Quito se evidencia aun necesidades en estos aspectos, por tal razón se 

afirma lo que mencionan los autores Orozco & Arraut (2017) y Tovar (2017) que al no 

disponer de estos servicios los emprendedores no pueden desarrollar eficientemente 

sus procesos y mejorar su calidad 

 

Así tambien, en las necesidades de infraestructura tecnológica el Gobierno ha realizado 

inversiones en este campo, con el fin de que sus ciudadanos puedan acceder a 

tecnología (Senplades, 2014). Pero, aún se detecta que en los emprendedores y pre-

emprendedores sus principales barreras son la falta de disponibilidad de fibra óptica e 

internet, acceso a tecnología a precios muy altos, el escaso apoyo y capacitación en 

creación de páginas web. Y únicamente los emprendedores añaden entre las 

necesidades primordiales la creación de subvenciones y ayudas gubernamentales para 

adquirir nuevas tecnologías. Por lo cual, se sugiere que se mejore la infraestructura 

tecnológica ya que es uno de los pilares para el cambio de la matriz productiva. 

 

En lo referente, al tema de acceso a programas de aplicación gerencial y a patentes a 

bajos costos, los dos grupos de análisis son conscientes que es necesario estas 

preguntas, pero priorizan las anteriores. Lo que muestra una falta de incorporación de 

nueva tecnología en los emprendimiento, tal y como lo menciona el GEM (2017) sobre 

Ecuador y el alto  uso de tecnología antigua en los emprendimientos. Demostrando que 

la baja capacidad de innovación se pronuncia por barreras tecnológicas (León & 

Valenzuela, 2014). 
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Con respecto, a las necesidades legales y de tramitología se ha evidenciado que 

únicamente la necesidad de mayor relevancia es similar para los pre-emprendedores 

como emprendedores. Pues, reconocen la falta de una política en pro de las empresas 

nuevas y en crecimiento, ya que vuelve vulnerable a los emprendedores en vez de 

protegerlos y brindarles incentivos, por lo que se concuerda con los autores Alianza para 

el Emprendimiento e Innovacion (2014) y GEM (2017). Pues, la falta de políticas 

públicas, minimización de trámites burocráticos e incentivos tributarios restringen al 

emprendimiento. 

 

En cuanto, a la segunda necesidad latente para los pre-emprendedores está el introducir 

mecanismos de vía rápida (portal en línea) y ventanillas únicas para agrupar 

procedimientos. Pues, obviamente al identificar todos los procesos y tiempos que se 

demoran para la legalización, cierre o cualquier proceso de emprendimiento. Los pre-

emprendedores se encuentran con barreras burocráticas, de tiempos y de costos. 

Confirmando lo que menciona Araque (2015). 

 

En cambio, para los emprendedores la siguiente necesidad más importante es la 

creación de incentivos para las personas naturales y empresas que realicen 

aportaciones económicas a los emprendimientos. Esto sucede porque, al comenzar los 

emprendedores comienzan con muy poca liquidez. Y la entrada de dinero que realicen 

diferentes actores con el fin de apoyar al emprendimiento ayudaría en muchos aspectos 

a los emprendedores. Tal cual como lo indica AEI (2014). Sin embargo, los pre-

emprendedores tambien son conscientes de esta necesidad, pero la colocan como 

tercera opción, la cual para los emprendedores corresponde a la reducción de trámites 

y tiempos de legalización de la empresa. 

 

Sin embargo, los pre-emprendedores como emprendedores consideran no tan 

necesarias la aplicación de impuesto y otras regulaciones de forma coherente, así como 

tambien a la reducción de tiempos para desaduanar mercadería. Esto puede suceder, 

porque en el país no existe una cultura tributaria y se prefiere evadir estas obligaciones. 

Además, hay que reconocer que en Ecuador en los últimos años han existo  cambios y 

creación de nuevos impuestos tributarios que generan una incertidumbre en el 

emprendedor tal como lo menciona el GEM (2017).  

 

Al hablar de expectativas se busca identificar los deseos existentes por crecer, innovar 

y de expansión. Por lo cual, únicamente serán objeto de discusión el grupo de los 

emprendedores. De tal manera que, al analizar la información en relación con las 
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expectativas de crecimiento, se valoraron según el número de empleados a contratar, 

es decir que, si superan el número de más de veinte empleos se considera alta 

expectativa y expectativa media cuando es mayor a seis y expectativa baja cuando es 

menor a 5 trabajadores, como lo indica Orozco & Arraut (2017).  

 

Por lo tanto, se ha identificado que de acuerdo al número de trabajadores que cuenta el 

emprendimiento, la pequeña empresa (68%) y mediana empresa (67)   presentan altos 

porcentajes en intención de crecimiento bajo seguida de las expectativas medias. Pero, 

únicamente la pequeña (5%) y gran empresa (100%) tienen expectativas altas de 

crecimiento, aunque sus porcentajes sean mínimos. Sin embargo, solo pequeña 

empresa considera no contratar a nadie en los próximos años (9%). Lo que implicaría 

que predominan las expectativas bajas en crecimiento. Concordando con los resultados 

del estudio realizado por el GEM (2017). 

 

Por otro lado, las expectativas de crecimiento tambien se aplicaron con respecto al 

tiempo de funcionamiento de los emprendimientos. De los cuales, se ha connotado que 

las expectativas bajas sobresalen en los negocios nuevos (71%), en cambio las 

expectativas medias están lideradas por los emprendimientos nacientes (31%) y para 

las expectativas altas tambien los emprendimientos nacientes son el porcentaje más 

alto. Mientras que solo los emprendimientos nuevos (10%) y establecidos (7%) 

consideran no contratar a nadie en los próximos años. Datos que muestran similitud con 

los indicados por el GEM (2017).Puesto que, los negocios nacientes son los que 

predominan en expectativas bajas,  los emprendimientos establecidos en expectativas 

medias y en cuanto al no contratar se evidencia que todos los emprendimientos 

presentan esta tendencia.  

 

Dentro de este marco de discusiones, se ha corroborado que las expectativas de 

innovación de los emprendedores quiteños obedecen a lo indicado por los autores 

Benito et al. (2012). Pues, a partir de los 18 años (17%) existe una intención creciente 

por innovar hasta los 34 años (33%). Ya que al, entrar en la edad de 35 años (22%) 

hasta los 64 años (13%) esta tendencia decae obteniendo así expectativas decrecientes 

en intentar innovar, incluso empieza aparecer en los emprendedores una predisposición 

por no realizar ningún cambio, transformación o mejora en su producto, servicio modelo 

de gestión. Algo similar ocurre tambien, desde el punto de vista de la experiencia en el 

mercado, en otras palabras, los emprendimientos que son nuevos y llegan a ser 

nacientes tienen una mayor propensión por innovar, pasando del 14% hasta un 53%. 
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Pero cuando llegan a la categoría de emprendimiento establecido esta intención por 

innovar decrece a un 31% y un 4% ya no considera innovar en los próximos años.  

 

Por último, se analiza las expectativas de expansión en donde la mayoría de 

emprendedores quiteños están de acuerdo que en los próximos años ellos desean 

crecer nacionalmente en un 89%, crear nuevas líneas de productos 84% y exportar su 

producto o servicio en un 81%, algo importante que rescatar de este análisis es que 

estas expectativas predominan independientemente del tiempo de funcionamiento del 

emprendimiento. Inclusive, mantienen una indiferencia en temas de crear franquicias, 

fusionarse y en la creación de subsidiarias. Dejando claro que, en los emprendedores 

quiteños no existe un crecimiento en estas nuevas formas de sistemas de 

comercialización como lo explica Ahmed (2018). 

 

Finalmente, para una mayor comprensión acerca del perfil del emprendedor de la ciudad 

de Quito, se han realizado las siguientes tablas con el fin de resumir los hallazgos 

encontrados frente a las principales actitudes, características, necesidades y 

expectativas del emprendedor de Quito:  

 

Tabla 12 - Actitudes de los emprendedores de la ciudad de Quito. 

Actitud del emprendedor. 
Puntuación  Actitud 

Puntuación muy alta: actitud 
consistente y persistente 

Perseverancia 

Puntuación alta: se identifica con 
las características 

Logro 
Autoconfianza 

Creatividad 
Iniciativa 
Liderazgo 

Capacidad de trabajo 
Manejo de Problemas 

Riesgo 
Nota: Se evidencia que no existe actitudes con puntuación promedio, baja o muy baja. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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Tabla 13 Principales características del emprendedor de Quito.

Características del emprendedor de Quito. 
Rango de mayor presencia 
emprendedora 

25-34 Años 

Sexo 
Hombres 53% 
Mujeres 47% 

Nivel de educación ponderante  Universitaria (75%) 

Estado civil 
Casado 44% 
Soltero  43% 

Motivación  Logro: es el impulso por alcanzar retos actuales y 
fijarse nuevos, con el fin de superarse a sí mismos 

Situación laboral actual  Autoempleo 
Jornada de trabajo actual Tiempo completo 

Experiencia 

61% Cuenta con emprendimientos anteriores al 
actual 
58% Participo en el desarrollo de nuevos productos 
o nuevas organizaciones no propias 
56% Emprendió en el mismo sector donde tuve una 
experiencia laboral 

Situación Laboral previa al 
emprender 

Desempleo 

Tienen antecedentes familiares 
empresariales 

60% 

Mayormente apoyados por Padres y amigos 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

Tabla 14 - Necesidades prioritarias de los emprendedores. 

Necesidades 

Legales y de 
tramitología 

 Generación de una política en pro de las empresas nuevas 
y en crecimiento  

 Crear incentivos para las personas naturales y empresas 
que realicen aportaciones económicas a los 
emprendimientos 

 Reducción en trámites y tiempo para legalizar la empresa 
 Introducir mecanismos de vía rápida (portal en línea) y 

ventanillas únicas para agrupar procedimientos para 
emprendimientos 

 Aplicación de impuestos, tasas y otras regulaciones 
gubernamentales de forma coherente y ajustada a la 
realidad 

Capacitación y 
asesoría 

 Implementación de programas de capacitación en 
emprendimiento e innovación 

 Asesoría técnica en diferentes áreas: legal, contable, 
marca, procesos de importación, obtención de licencias, 
etc. 

 Creación de programas de acompañamiento individual y 
colectivo para Pymes. 

 Reducción de costos  
 Disponer de más información sobre la ubicación y 

funciones de los organismos de apoyo, capacitación o 
asesoría. 
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 Creación de asesorías para la puesta en marcha, 
conformación legal de la empresa, consolidación del equipo 
e inicio de las operaciones del emprendimiento. 

Infraestructura 
tecnológica 

 Disponibilidad de fibra óptica e internet   
 Apoyo y capacitación en creación de páginas web. 
 Acceso a tecnología a un precio justo 
 Creación de subvenciones y ayudas gubernamentales para 

adquirir nuevas tecnologías. 
 Acceso a patentes a bajo costo. 

Infraestructura 
física 

 Accesibilidad a servicios básicos  
 Acceso a disponibilidad física a un precio que no discrimine 

a los emprendedores 
 Disposición de espacio para expandirse. 

Infraestructura 
comercial 

 Creación de espacios de encuentro entre compradores y 
proveedores 

 Creación de espacios inclusivos comerciales para 
emprendedores. 

 Creación y accesibilidad a espacios comerciales o 
industriales con precios justos. 

Financiamiento  

 Reducción de requisitos y tasas de interés a la hora de 
solicitar préstamos o credito 

 Generación de más información sobre requisitos, 
condiciones y tipos de créditos para los pequeños 
empresarios 

 Creación de nuevas alternativas que cumplan el rol de 
garantías 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

Tabla 15 - Expectativas de los emprendedores. 

Expectativas 
Tiempo de funcionamiento  

Nacientes  Nuevos Establecidos 

Crecimiento  
Contrataran De 1 a 5 trabajadores 62% 71% 64% 

Contrataran de 6 a 19 trabajadores 31% 15% 21% 

Contrataran más de 20 trabajadores 8% 4% 7% 

Innovación 
Nuevo modelo de negocio o gestión. 23% 19% 29% 
Proceso productivo 0% 6% 4% 
Producto o servicio  77% 71% 54% 

Expansión  

Expandirme nacionalmente. 19% 18% 19% 
Creación de subsidiarias que produzcan 
materiales de uso en la producción de mis 
bienes o productos 

10% 11% 10% 

Creación de subsidiarias que vendan o 
distribuyan productos tanto para los 
consumidores como su propio uso 

10% 14% 11% 

Exportar mi producto o servicio 19% 16% 17% 
Creación de nuevas líneas de productos. 17% 17% 18% 
Generar franquicias 8% 10% 11% 
Buscar alianzas para fusionarse con otras 
empresas 

17% 14% 14% 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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4. CONCLUSIONES. 

 

 De acuerdo, al orden de los objetivos planteados en la presente investigación 

permite concluir que, de los diez rasgos estudiados a los dos grupos de análisis, 

la actitud emprendedora que prevalece y persiste en los emprendedores de la 

ciudad de Quito es la perseverancia. En cambio, para los pre-emprendedores no 

existe una cualidad consistente en su perfil, es más este grupo presencia 

comportamientos leves y titubeantes. No obstante, la actitud que califica más alta 

entre todos sus atributos para los pre-emprendedores es igualmente la 

perseverancia. Concluyéndose así, que en los ciudadanos de Quito la 

perseverancia es la actitud que más se ha desarrollado.  

 

 Entre los resultados con respecto a la actitud emprendedora que también precisa 

una importante información, es el rasgo de riesgo. El cual, en los pre-

emprendedores representa una tolerancia media baja y que en los 

emprendedores corresponde a un valor alto. Pero, no logra ser una actitud que 

sobresalga en su perfil. Pese a esto, se puede deducir, que las actitudes 

emprendedoras de los ciudadanos de Quito, van mejorando conforme 

experimentan en la actividad de emprender. Por lo cual, se debe trabajar en el 

desarrollo de habilidades y actitudes. 

 

 En cuanto, a las características que poseen los emprendedores de la ciudad de 

Quito, se ha evidenciado que en su mayoría está determinada por una presencia 

más notable de emprendedores en la edad de 18 a 34 años. Donde, el papel del 

emprendedor según su sexo aún está liderado por los varones. Además, se ha 

identificado que presentan en su mayoría una formación académica universitaria 

y su estado civil no afecta en la decisión de emprender. Adicionalmente, poseen 

experiencia previa en creación de empresas propias y con respecto a su situación 

laboral antes de emprender, estaba predominado por el desempleo, pero 

conforme constituyen su emprendimiento este estatus cambia a considerarse 

autoempleados con una jornada de trabajo a tiempo completo. Así mismo, la 

motivación que más influyó en el grupo de los emprendedores es por una noción 

de logro y con respecto a los pre-emprendedores una necesidad de seguridad. 

Por otro lado, se ha comprobado que los emprendedores quiteños son personas 

que en su mayoría provienen de familias con antecedentes empresariales, donde 

las mujeres fueron más susceptibles a esta influencia. Mientras que, el entorno 
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cercano que más brinda ayuda y ánimos a la hora de decidir emprender fue por 

parte de sus padres seguido de sus amigos. 

 

 Otro punto a destacar en las características de los emprendedores de la ciudad 

de Quito, es con respecto a la participación de las mujeres en estas actividades. 

Donde su presencia es cada vez más alta. Dicho de otra menara, por cada 9 

hombres emprendiendo existen 8 mujeres también realizándolo. Además, se ha 

comprobado que, en la ciudad de Quito existe una mínima tendencia a emprender 

por necesidad o subsistencia, y quienes más deciden emprender por este motivo 

según una cuestión de género, son los hombres. Mientras que, las mujeres en el 

caso de las emprendedoras predominan una noción de logro y en las pre-

emprendedoras por motivaciones de afiliación. Por otra parte, algo inquietante 

sobre las características emprendedoras quiteñas es con respecto a la 

predisposición a emprender la cual está estrechamente relacionada con la edad, 

pues cuando el ciudadano supera los 35 años en adelante empieza a decaer el 

número de emprendedores.   

 

 En cuanto al tema de necesidades se ha identificado que los emprendedores dan 

mayor importancia al tema legal y de tramitología. En tanto que, los pre-

emprendedores sienten más necesidad por aspectos de capacitación y asesoría. 

Pero, concuerdan los dos grupos de análisis en colocar como segundas 

necesidades importantes a los temas de infraestructura tecnológica, física y 

comercial. Sin embargo, un dato importante es que la necesidad de 

financiamiento es colocada como última necesidad prioritaria. Cabe recalcar que 

este, análisis corresponde a una vista general.  

 

 De acuerdo, a los objetivos planteados en el proyecto se ha podido identificar 

que, de las seis necesidades analizadas cinco de ellas guardan similitud, al 

considerar por parte de los dos grupos de estudio como sus primeras 

necesidades latentes. Es decir, tanto los pre-emprendedores como los 

emprendedores manifiestan que es indispensable la generación de una política 

en pro de las empresas nuevas y en crecimiento (necesidades legales y de 

tramitología), al igual que la opción de implementación de programas de 

capacitación en emprendimiento e innovación (necesidades de capacitación y 

asesoría), la disponibilidad de fibra óptica e internet  (infraestructura tecnológica), 

como también el apartado de accesibilidad a servicios básicos (necesidad de 

infraestructura física) y la reducción de requisitos y tasas de interés a la hora de 
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solicitar préstamos o crédito (Necesidad financiera). Sin embargo, al identificar la

necesidad más relevante en el tema de infraestructura comercial, se evidencia 

que los emprendedores requieren de la creación de espacios de encuentro entre 

compradores y proveedores. Mientras que, los pre-emprendedores buscan la 

accesibilidad a espacios comerciales o industriales a precios justos. 

 

 Con respecto, al tema de expectativas se ha concluido que en los emprendedores 

quiteños predominan expectativa de crecimiento bajas (67%), ya que consideran 

que generaran un máximo de 5 nuevos trabajos en su emprendimiento. Mientras 

que, en las expectativas de innovación se concluye que existe una fuerte relación 

con la edad. En otras palabras, desde la edad de 18 hasta los 34 años se 

evidencia una tendencia creciente en tener expectativas de innovación y con 

forme se aumenta la edad (35 en adelante) estos sueños de innovar van 

disminuyendo y en algunos dejan de considerarlo. Al igual que, cuando los 

emprendimientos van teniendo más experiencia en su sector de trabajo, pues 

cuando los emprendimientos superan los 3 años de funcionamiento las 

intenciones por innovar van decreciendo y empieza a crecer un comportamiento 

por no cambiar, transformar o mejorar sus procesos, modelos de negocios, 

producto o servicio. No obstante, Los principales puntos donde los 

emprendedores quiteños creen que innovaran en un 66% es en aspectos del 

producto o servicio. En cuanto, al tema de expectativas de expansión de la 

organización los emprendedores presentan mayor interés por expandirse 

nacionalmente, crear nuevas líneas de productos o servicios y el tema de 

exportación. 

 

 Por último, al evaluar el perfil del emprendedor de la ciudad de Quito de acuerdo 

a los antecedentes mencionados, se ha concluido que tienen debilidades latentes 

en su perfil y necesidades que aún deben superarse en su entorno.  
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Anexo 1  Empresas que no permitieron el levantamiento de 
información para el proyecto. 

 

Institución Puesto de 

trabajo 

Fecha Razón 

AEI 
Coordinador 

Emprendimiento 
08/08/2019 

Solo se acepta 1 proyecto 

de investigación por año 

Kruger Labs Emprendimiento 12/08/2019 
Protección de la 

información 

Impaqto 
Coordinador de 

Aceleración 
19/07/2019 

Temas de privacidad con 

sus emprendedores 

Emprendimiento.Ec Emprendimiento 25/07/2019 
Malas experiencias en 

proyectos de investigación 
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Anexo 2  A  . 
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Anexo 3 - Encuesta Perfil del Emprendedor de la ciudad de Quito. 
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