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Resumen 

 

 

Este estudio tiene el objetivo de analizar la influencia del género y el individualismo en el 

rendimiento de los negocios del Ecuador. Para ello se emplea un modelo de datos de corte 

transversal utilizando la información de la encuesta Emprendimiento y Covid-19 realizada por 

investigadores de la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de Carolina del Norte 

Greensboro en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, la metodología aplicada es 

una regresión logística multinomial ordinal. Así, se probó si el género y el individualismo tiene 

un efecto negativo en el rendimiento empresarial y los resultados confirman que el género 

influye negativamente en este, es decir, los hombres obtienen mayor rendimiento que las 

mujeres, pues el rendimiento que las mujeres tienen mayor probabilidad de obtener es el 

segundo peor de la escala de este estudio. De igual manera, las variables de control incluidas 

en el modelo y que influyen son: la edad del propietario, edad al cuadrado, hijos y sector 

económico manufactura.  Por último, el estudio sugiere la aplicación de políticas públicas 

encaminadas a la eliminación de las barreras que las mujeres tienen para crear y mantener un 

negocio, además de la creación de proyectos que fomenten la igualdad de género y la supresión 

de la percepción de que los hombres son trabajadores por naturaleza mientras que las mujeres 

cuidadoras de hogar y por ende son menos capaces de ser parte de este campo.  

 

Palabras clave: Género, individualismo, rendimiento empresarial.  
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Abstract 

 

 

The objective of this study is to analyze the influence of gender and individualism on business 

performance in Ecuador. For this purpose, a cross-sectional data model is employed using 

information from the Entrepreneurship and Covid-19 survey conducted by researchers from 

the Politécnica Nacional School and the University of North Carolina Greensboro in the months 

of December 2020 and January 2021, the methodology applied is an ordinal multinomial 

logistic regression. Thus, it was tested whether gender and individualism has a negative effect 

on entrepreneurial performance and the results confirm that gender has a negative influence on 

it, that is, men obtain higher performance than women, since the performance that women are 

more likely to obtain is the second worst in the scale of this study. Similarly, the control 

variables included in the model and that have an influence are: age of the owner, age squared, 

children and manufacturing economic sector.  Finally, the study suggests the implementation 

of public policies aimed at eliminating the barriers that women have to create and maintain a 

business, in addition to the creation of projects that promote gender equality and the 

suppression of the perception that men are workers by nature while women are home caregivers 

and therefore are less capable of being part of this field.  

 

Key words: Gender, individualism, entrepreneurial performance.  
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1. Introducción 

En la actualidad los emprendimientos o pequeñas empresas juegan un papel importante en la 

economía nacional debido a que promueven la innovación, rellenan espacios en el mercado e 

incrementan la competencia fomentando la eficiencia económica de un país (Minniti, 2012) 

pues, los países que tienen un porcentaje alto de creación de empresas también tienen un mayor 

crecimiento económico (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

[OCDE], 2004) además, son una alternativa para que las personas generen ingresos ante el 

desempleo. Por ello este campo es un tema de estudio común tanto académica, con el objetivo 

de encontrar las características en la conformación y mantenimiento de un emprendimiento y 

así replicarlos, como gubernamental, para apoyar y promover estos negocios mediante 

proyectos o políticas (Zambrano & García, 2019).  

De igual manera, el rendimiento de estos negocios es un indicador fundamental tanto 

para la persona propietaria como para la economía nacional, puede ser medido y definido de 

diferentes maneras de acuerdo con el ámbito de estudio, pero, sobre todo analizar los factores 

que influyen en él es indispensable. Estos factores pueden ser características personales del 

propietario como su edad, género, estado civil, entre otros; o del negocio como su tamaño, 

número de años en función, cantidad de empleados, entre otros.  

Uno de los factores, antes mencionados, que llama la atención de los investigadores es 

el género, pues generalmente se encuentra que las mujeres presentan un rendimiento inferior 

en sus negocios a diferencia que el de los hombres, además como en varios ámbitos, las mujeres 

se encuentran con barreras culturales y sociales que dificultan que ellas crean y mantengan un 

emprendimiento (Zambrano & García, 2019). Todo esto puede ser consecuencia de la 

asignación que se le da al hombre de ser emprendedor natural mientras que a las mujeres la de 

ser cuidadoras de la familia y de ser menos capaces en este campo o la resistencia (Azmat & 

Fujimoto, 2016).  
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Otro factor es el individualismo pues los investigadores encuentran que este es una las 

dimensiones culturales que afecta al rendimiento empresarial y su análisis resulta muy 

importante en un negocio pues si el propietario tiene esta dimensión entre sus características 

personales, este promoverá una cultura individualista en su empresa provocando pérdidas 

debido a que se desintegra y descoordina el grupo de trabajo al momento que se evalúa y premia 

solo los esfuerzos individuales (Eustorgio, 2020). 

De esta manera, la presente investigación busca analizar la influencia del género y el 

individualismo en el rendimiento de los negocios del Ecuador, mediante la aplicación de una 

encuesta y se estructura de la siguiente manera: para empezar, en el marco teórico se realiza 

una revisión de la literatura para plantear hipótesis. Después, en el estudio del caso, se presenta 

un análisis del sector empresarial del Ecuador. Luego, se detalla la estructura de los datos 

obtenidos, las fuentes de información, metodología aplicada y estimación de los modelos. 

Posteriormente, se presenta y analiza los resultados obtenidos y para terminar, se mencionan 

las conclusiones que conlleva este trabajo.  

2. Marco Teórico  

En este apartado se presenta una revisión de la literatura del rendimiento empresarial, su 

definición, diferentes formas de medirlo y los factores que influyen en él. 

2.1. Rendimiento Empresarial  

La definición de rendimiento empresarial ha evolucionado a través del tiempo, debido a que ha 

sido utilizado en variados campos de estudio, es así que encontrar una definición absoluta 

resulta complicado. 

Porter (1990) explica que el rendimiento empresarial está fundamentalmente impulsado 

por el grado de competencia en el mercado en la que la empresa elige operar, por ende, es 

función de las características estructurales de ese mercado. Por otro lado, Carter & Greer (2013) 



6 

 

 

en su estudio, sobre el liderazgo estratégico, consideran que el rendimiento es el producto o los 

resultados de una organización, incluida la productividad, la rentabilidad y el crecimiento.  

Es así que, para poder medir el nivel del rendimiento de un negocio, varias han sido las 

posturas consideradas, por ejemplo, Zott & Raphael (2007) utilizan y explican que el valor 

bursátil de una empresa puede ser considerado como una manera, ya que refleja las expectativas 

en el mercado de flujos de efectivo futuros, es decir, si el valor bursátil de una empresa es alto 

es porque su rendimiento también lo es. Por otro lado, Welsh et al., (2014) en su estudio en 

Corea, usan el ingreso anual de la empresa para medir su rendimiento, en otras palabras, 

mientras más ingresos tenga la empresa su rendimiento es más alto.   

De igual manera existen un sinfín de factores que influyen de manera positiva o 

negativa en el rendimiento empresarial, ya que existen muchos estudios que analizan este tema 

por ejemplo, Leitch & Hill (2006) explican que la capacidad del emprendedor para acceder a 

recursos importantes, como la capitalización, está relacionada positivamente con el 

rendimiento y a su vez con el crecimiento de la empresa.  

Por otro lado, Rosenbusch et al., (2011) concluyen que factores como la edad de la 

empresa, el tipo de innovación y el contexto cultural afectan de manera positiva al impacto de 

la innovación en el rendimiento de las empresas. Igualmente, la adopción de tecnología 

(Chatterjee et al., 2020), el optimismo de los empresarios, edad, género (Hmieleski & Baron, 

2009), la educación financiera (Engstrom & McKelvie, 2017), las redes sociales, la adquisición 

de recursos (Jones & Jayawarma, 2010), el apoyo moral familiar, los problemas personales 

(Welsh et al., 2014) las orientaciones culturales: individualismo, masculinidad, distancia al 

poder (Hofstede, 2011) entre otros, son factores influyentes en el rendimiento de los negocios. 

Entre los factores antes mencionados se encuentra el género, el cual es un tema muy 

investigado en diferentes ámbitos y en el empresarial los resultados de los estudios explican 

que las mujeres se encuentran con obstáculos para iniciar y mantener un negocio, además 
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usualmente los rendimientos de sus negocios son inferiores a los de los hombres (Zambrano & 

García, 2019). Por otro lado, otro factor es el individualismo que es una dimensión cultural que 

si se promueve en una organización causa que su rendimiento sea bajo pues se desintegra y 

descoordina al equipo (Esutorgio, 2020). 

Es así como, este estudio se enfoca en el análisis de la influencia de los dos factores, 

antes mencionados, en el rendimiento empresarial, los cuales son el género del propietario del 

negocio y si este es o no es individualista. Se explica mediante investigaciones realizadas 

anteriormente y así se procede a plantear hipótesis para posteriormente verificarlas. 

2.2. El Rendimiento Empresarial y las Mujeres Empresarias  

En la teoría de la congruencia de roles de género destaca las dificultades que las mujeres tienen 

que enfrentar para obtener legitimidad en campos que son tradicionalmente masculinos y a su 

vez propone que las personas utilicen diferentes estándares para evaluar el desempeño de 

hombres y mujeres en contextos de género (Eagly & Karau, 2002).  

Sin embargo, a lo largo del tiempo, el papel de las mujeres ha ido cambiando pues 

muchos investigadores se centran a profundidad en el rol de ellas en diferentes ámbitos con el 

objetivo de que su libertad, movilidad, salud, seguridad económica y participación en toma de 

decisiones mejore (Afrin et al., 2009). 

Con relación al papel de las mujeres en el ámbito empresarial, estudios como el de 

Digan et al., (2019) en donde se utilizó información de mujeres que son dueñas de una PYME 

concluyen que el empoderamiento empresarial de las mujeres, medido mediante la 

competencia percibida, autodeterminación y capacidad para administrar una empresa, influye 

positivamente con los ingresos de la misma, por ende, con su rendimiento. 

 Por otro parte, para Ahla & Nelson (2015) otro factor que influye en el rendimiento 

empresarial son las políticas del país pues son las encargadas de posicionar a las mujeres 

emprendedoras, ellos comparan las políticas de emprendimiento durante dos décadas en los 
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países de Suecia y Estados Unidos y explican que el rendimiento evaluado en términos del 

tamaño de la empresa y la tasa de crecimiento de las ventas y/o el empleo hacen ver a las 

mujeres como contribuyentes inadecuadas y secundarias debido al sector y que allí existe un 

mercado laboral de género, más no al sexo biológico.  

Para varios académicos, el hecho que el rendimiento empresarial de los negocios 

femeninos es inferior a la de los masculinos es debido a que este es influenciado por la 

capitalización pues ellas por el simple hecho de ser mujeres, presentan mucha dificultad para 

adquirir un préstamo, ya sea bancario o familiar, y por ello no cuentan con mucho dinero para 

iniciar su negocio y este es un factor que influye positivamente en el rendimiento empresarial 

(Carter & Williams, 2003) así, Akehurst et al., (2012) refuerzan a esta explicación pues en su 

conclusión mencionan que para que la empresa tenga un mayor rendimiento depende de 

diferentes factores y entre ellos se encuentran que la persona debe tener facilidad para obtener 

un apoyo financiero, el tamaño inicial de la empresa debe ser grande y explican que a las 

mujeres se les dificulta el acceso a una financiación, ya sea un préstamo bancario o una 

capitalización de parte de la familia, y el tamaño inicial de la empresa la mayoría de veces es 

pequeña tanto en términos de rotación como en número de empleados. 

Por lo general, los estudios concluyen que el rendimiento de los negocios que dirigen 

las mujeres es inferior al de los hombres; sin embargo, Robb & Watson (2012) en su estudio, 

sobre el desempeño de las empresas de Estados Unidos, concluyen que no existe diferencia 

entre ellos pues, para medir el rendimiento, ellos utilizan el rendimiento ajustado por tamaño, 

el riesgo, diferencias demográficas, la industria, la experiencia, entre otros, y así mencionan 

que los otros estudios encuentran que el rendimiento de los negocios de las mujeres es menor 

a la de los hombres debido a que no utilizan las variables adecuadas para medir este indicador. 

Considerando lo anteriormente mencionado, este estudio presenta la siguiente 

hipótesis:  
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Hipótesis 1: Al ser mujer la persona propietaria del negocio está negativamente 

relacionado con el rendimiento de este.  

2.3. El Rendimiento Empresarial y el Individualismo 

El individualismo es una de las dimensiones u orientaciones culturales que se miden en la 

cultura organizacional. Según Kluckhohn & Strodtbeck (1961) una persona es individualista 

cuando su principal responsabilidad es hacía y para ella misma, y luego para su familia 

inmediata. De manera similar, Hofstede (1999) explica que una sociedad individualista es 

aquella en la que cada individuo se cuida a sí mismo y a su familia inmediata mientras que una 

sociedad colectiva es aquella en la que los individuos, desde que nacen, se encuentran 

integrados en fuertes grupos propios los cuales protegen a la persona durante toda su vida a 

cambio de una lealtad incuestionable.   

En cuanto al rendimiento empresarial, Denison (1997) explica que la cultura 

organizacional es un activo que se puede aprovechar para aumentarla, pues esta proporciona 

cierta compresión de los patrones de comportamiento social, los sistemas organizados y la toma 

de decisiones (Maznevski, et al., 2002).  Además, varios estudios confirman que la cultura 

organizacional influye positivamente en el rendimiento de la empresa (Han, 2012; Denison, 

1997; Pathiranage, 2019). Por ello al ser el individualismo una orientación cultural se puede 

decir que afecta al rendimiento de la empresa. Por ejemplo, Hofstede & Harris (2003) en su 

estudio encontraron que una de las dimensiones que afecta al crecimiento económico nacional 

es esta, pues a más individualismo el crecimiento económico es más lento, es decir, el 

crecimiento es menos rápido de lo que sería si fuese colectivo y viceversa. 

En una organización el hecho de que una persona sea individualista significa que esta 

dificulta, retarda e imposibilita el aprendizaje de otros e impide el logro de cooperación entre 

los miembros que son parte de ella. De igual manera si en un negocio o emprendimiento se 

promueve la cultura individualista obtendrán pérdidas debido a la descoordinación pues se 
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evalúa y premia solo los esfuerzos individuales (Eustorgio, 2020). Además, Kent (1991) 

explica que el individualismo no libera la energía ni la inteligencia de las personas pues 

conlleva a tomar decisiones y juicios individuales causando que se equivoquen perdiendo 

oportunidades para desarrollar nuevas ideas, igualmente las personas no realizan todo lo que 

pueden hacer como consecuencia a que tienen límites. 

Por ello, con lo anteriormente explicado este estudio contrasta la siguiente hipótesis:  

Hipótesis 2: Una persona individualista tiene relación negativa con el rendimiento de 

su negocio. 

 Las definiciones del género y de la orientación cultural individualismo constituirán un 

marco referencial para analizar el rendimiento empresarial en el Ecuador.  

3. Marco de Estudio: Ecuador  

La economía nacional juega un papel muy importante en los negocios por lo que el 

confinamiento como medida para enfrentar al virus COVID-19, tiene consecuencias en la 

economía ecuatoriana y a su vez los rendimientos de los negocios también se vieron afectados.  

Así, diferentes indicadores macroeconómicos como las tasas de crecimiento económico, el 

desempleo e inflación, o las políticas del gobierno pueden afectar a la creación y mantenimiento 

de los negocios (Global Entrepreneurship Monitor, 2020) por consiguiente estos serán 

explicados a continuación para saber el status en el que se encontraba la economía del país en 

el periodo donde se levantó la información de este estudio y así entender mejor las proximas 

secciones pues después de esta se presenta un análisis del sector empresarial y de los factores 

que influyen en el rendimiento los cuales fueron propuestos en el marco teórico y son el género 

femenino, es decir las mujeres empresarias, y el individualismo. 

3.1. Indicadores Macroeconómicos del Ecuador  

En los meses correspondientes a este estudio, según el Banco Central del Ecuador (BCE, 2021) 

el PIB ecuatoriano en el cuarto trimestre del 2020 alcanzó los 16.500 millones de dólares, este 
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decreció 7.2% con respecto al mismo periodo del año 2019 y 5.6% el primer trimestre del año 

2021 con respecto al mismo trimestre del año 2020. Sin embargo, en los dos periodos hubo un 

crecimiento de este indicador del 0.6% en el cuarto trimestre del 2020 y 0.7% en el primer 

trimestre del 2021 con respecto al trimestre anterior de cada uno.  

En cuanto a la tasa de desempleo en el Ecuador, en diciembre del 2020, aumentó a 5.0% 

a diferencia del mismo mes en el año 2019 el cual fue de 3.8%. En enero de 2021 aumentó 0.7 

puntos porcentuales, es decir, a 5.7%. Igualmente, en el caso de la tasa de inflación en 

diciembre de 2020 fue de -0.03%  y en enero de 2021 fue de 0.12%, los dos son con relación a 

su mes anterior (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2021).  

3.2. Sector Empresarial en el Ecuador  

Ante las preocupantes cifras de los indicadores macroeconómicos antes mencionados, 

especialmente al desempleo, el emprendimiento y el autoempleo surgen como alternativa para 

obtener ingresos, por lo que el emprendimiento y el desarrollo de negocios se ha convertido en 

factores importantes en el crecimiento económico no solo en Ecuador sino en todos los países 

desarrollados pues ayudan al fortalecimiento de las cadenas de valor. De modo que, en 2019, 

la tasa de Actividad Temprano (TEA), en Ecuador fue de 36.2%, en otras palabras, alrededor 

de 3.6 millones de ecuatorianos estaban iniciando o ya iniciaron un negocio y llevaban más de 

42 meses en marcha. De igual manera, hubo 10.8% de nuevos negocios y 26.9% de nuevos 

emprendedores que aún no generan empleo, estos porcentajes son mayores a los del año 2017 

los cuales fueron 9.8% y 21.2% respectivamente. Sin embargo, el porcentaje de negocios 

establecidos, es decir que ya superaron los 42 meses de existencia disminuyó de 15.4% a 14.7% 

(GEM, 2020). 

Según el INEC (2020), en el 2020 se registraron 407.165 microempresas y pequeñas 

empresas que sus ingresos no son mayores a la base imponible para generar impuestos y 26.187 
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microempresas y pequeñas empresas unipersonales o familiares que sus ingresos no son 

regulares, estas representan más del 90% de todas las empresas ecuatorianas.  

Entre los países de América Latina, Ecuador con el 26.9% de emprendimientos que no 

superan los 3 meses de operación y con una TEA de 36.2%, lidera la punta junto con Chile, 

siendo estos porcentajes los más altos, por lo que es uno de los países con más emprendedores 

de América Latina. Sin embargo, con 9.3%, es el país con mayor tasa de salida, o sea, negocios 

que cerraron definitivamente o están en proceso de cerrar (GEM, 2020).  

3.3. Las Mujeres Empresarias y el Individualismo en el Ecuador  

Como se mencionó en el marco teórico, este estudio analiza cómo influye en el rendimiento 

del negocio el hecho que la persona propietaria sea mujer e individualista, por lo que a 

continuación se hace un breve estudio de estos dos factores en el Ecuador.  

En el caso de las mujeres, según el INEC (2020), las ecuatorianas ocupan el 40.3% de 

las plazas de empleo en el 2020, estos datos son basados en los registros de la seguridad social. 

Sin embargo, este representa un ligero aumento en comparación con el 40.1% del 2019.  

Por otro lado, en el 2019, el 46.5% de los emprendedores TEA, el 47.70% de nuevos 

negocios y el 38% de negocios ya establecidos, son mujeres, por lo que existe disparidad de 

género desde la intención de emprender hasta el tener un negocio en operación más de 42 meses 

pues son mayoría los hombres y más en los negocios establecidos (GEM, 2020).  

En cuanto al individualismo, según el modelo 6-D de Hofstede, Ecuador no es una 

cultura individualista, este modelo utiliza la información de una investigación primaria de la 

empresa multinacional IBM para expresar esta dimensión cultural mediante una puntuación, 

donde Ecuador tuvo un puntaje de 8/100, es decir Ecuador es una sociedad colectiva. En 

comparación con otros países, es el segundo país más colectivo del mundo, por lo que se puede 

afirmar que en este país las personas se definen en términos de nosotros y es un grupo que se 

cuida entre ellos (Hofstede Insights, 2013). 
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4. Datos  

Para la ejecución del siguiente estudio se considera los datos de la encuesta Emprendimiento y 

Covid-19 realizada por investigadores de la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de 

Carolina del Norte Greensboro. Esta encuesta tiene información sobre las características de 

emprendimientos, empresas o negocios del Ecuador, además de las características personales, 

emocionales y familiares de los individuos que son dueños de alguna de ellas. Asimismo, fue 

completada de manera virtual en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021.  

De igual manera, se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple en donde cada 

muestra posible de tamaño n, de una población de tamaño N, tiene la misma probabilidad de 

ser seleccionada de modo que todos los elementos individuales de la población tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados (Mendenhall et al., 2006). Así pues, sin considerar el tamaño 

de la población, para determinar el tamaño de la muestra se usa la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍 2⁄
2  𝑝𝑞

𝐵2
 

Donde: 

𝑍 2⁄ : es el valor de Z correspondiente al riesgo  en este caso igual a 0.05, con un nivel 

de confianza de 1-  igual a 95% por lo que  2⁄  es igual a 0,025 dando un resultado de 

𝑍 2 ⁄ igual a 1,96 pues este es igual a 1-  2⁄  que da como resultado 0,975.   

p: es la probabilidad de que la persona encuestada sea dueña de un negocio, igual a 

50%.  

q: es la probabilidad de que la persona encuestada no sea dueña de un negocio, al igual 

que p es igual a 50%.  

B: es el límite para el error de estimación igual a 5%. 

A continuación, se colocan en la fórmula los valores que corresponden y el resultado 

de n es de 384. En consecuencia, la muestra de este estudio es representativa, debido a que la 
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encuesta fue respondida por 638 individuos, de los cuales 204 son dueños de un negocio y son 

los datos que se utilizan para este estudio.  

Para terminar, se realiza el análisis de la base de datos en donde se empieza por el 

estudio de los datos atípicos mediante la caja de bigotes en el cual se encontró que cuatro 

observaciones estaban alejadas de la media, por lo que se procede a eliminar de la base de datos 

y queda un total de 200 observaciones. En cuanto a datos perdidos, no existen pues la 

plataforma que se utilizó para la encuesta permitía terminarla únicamente si todas las preguntas 

estaban respondidas.   

4.1. Descripción de las Variables 

4.1.1. Variable Dependiente  

Ventas. Esta es una variable categórica que indica en dólares las ventas mensuales que 

obtiene el emprendimiento, negocio o empresa. Sus categorías están formadas de la siguiente 

manera: 1) para ventas mensuales menores a $100, 2) ventas mensuales entre $101 y $500, 3) 

entre $501 y $1 000, 4) entre $1 001 y $5 000, 5) entre $5 001 y $10 000 y 6) cuando las ventas 

mensuales son de más de $10 000.  

Su objetivo es medir el rendimiento del negocio, pues los ingresos de las empresas se 

encuentran entre los indicadores más utilizados y válidos del desempeño financiero de las 

empresas (Dyer et al., 2012). De igual manera, Cetindamar et al., (2012), Díaz & Brush (2012), 

entre otros, en sus estudios, también hicieron uso de una variable categórica para analizar el 

rendimiento empresarial relacionado con los ingresos. 

4.1.2. Variables de Interés 

Sexo. Esta es una variable dicotómica que toma el valor de 1, si el género del individuo 

es mujer, y 0, si es hombre. Su objetivo es capturar la influencia de las mujeres en el 

rendimiento de la empresa, como se ha explicado en el apartado del marco teórico, pues con la 

existencia de la idea de que las mujeres son cuidadoras de la familia y su principal 
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responsabilidad es la de cuidar a los niños, afecta sus experiencias empresariales de múltiples 

maneras como el de tener que trabajar a tiempo parcial, el pensamiento de que ellas son menos 

capaces en este campo o la resistencia por parte de la sociedad debido a las expectativas que se 

construyen de que son cuidadoras primarias (Azmat & Fujimoto, 2016).  

Individualismo. Variable continúa formada por la suma de los resultados de las seis 

preguntas del Anexo 1 con escala de Likert, donde la escala más baja es 1 y significa que la 

persona está “Totalmente en desacuerdo” y la más alta es 7 que significa que está “Totalmente 

de acuerdo”.  

Así mientras más alto el valor de la variable, significa que la persona tiende a ser 

individualista, a diferencia de que, si es bajo, significa que es una persona colectiva. De igual 

manera, tiene un Alpha de Cronbach igual a 0.81 lo que significa que tiene una buena 

consistencia interna.  

4.1.3. Variables de Control  

Edad. Es una variable continua que nos indica el número de años de la persona 

encuestada, en este caso la edad promedio de los encuestados es de 44 años. Esta variable se 

utiliza debido a que su influencia es importante tanto en la etapa inicial del emprendimiento 

como en las etapas posteriores de la empresa comercial (Pathak et al., 2013). Entre algunos 

estudios que han utilizado esta variable está Mas-Tur et al., (2015) donde explican lo que deben 

evitar los emprendedores para tener éxito en América Latina y la edad es una variable que 

afecta positivamente al éxito de las empresas debido a que las mujeres más jóvenes presentan 

mayor dificultad para encontrar financiación y así mantener a su negocio. Sin embargo, al tener 

una edad muy alta tiene efecto negativo por lo que también utiliza la edad al cuadrado. 

Edad al Cuadrado. Es una variable continua la cual es el resultado de la edad del 

encuestado al cuadrado, el objetivo de utilizar esta variable es capturar cualquier asociación 
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curvilínea. De igual manera Pathak et al. (2013) utilizan esta variable en su estudio donde 

también analizan su influencia en el rendimiento empresarial.  

Hijos. Variable dicotómica, que toma el valor de 1 si la persona tiene uno o más hijos 

menores a 18 años y 0 si no tiene hijos pues Breen et al., (1995) indican que los niños tienen 

una influencia negativa en la creación y expansión de una empresa cuando la persona 

propietaria es una mujer.   

Nivel de Educación. Variable categórica que toma el valor de 1 si el grado escolar más 

alto que ha alcanzado el individuo es de “primaria”, 2 si es “secundaria”, 3 si es de “tercer 

nivel” y 4 si es de “cuarto nivel o más”. Se utiliza esta variable debido a que hallazgos de 

algunos estudios muestran que la educación influye positivamente con el desempeño y 

crecimiento de una empresa (Asfaw, 2016; Goedhuys & Sleuwaegen, 2000; Hansen & Rand, 

2013). 

Sector Económico. De igual manera, es una variable categórica que toma el valor de 1 

si la actividad principal del emprendimiento del encuestado es “comercio”, 2 si la actividad es 

de “servicios” y 3 si es de “manufactura”. El objetivo de esta variable es controlar el sector en 

el que se desarrolla la empresa debido a que el tipo de industria en la que opera una empresa 

tiende a variar según el género del propietario, las mujeres se concentran en las industrias 

minoristas y de servicios, donde las empresas son relativamente más pequeñas en términos de 

empleo e ingresos y tienen influencia negativa con el rendimiento empresarial, a comparación 

de los hombres que se concentran en la construcción y la manufactura y afectan positivamente 

al rendimiento (Anna et al., 2000).  

Poder. Es una variable continua que está formada por la suma de los resultados de las 

cinco preguntas del Anexo 2 con escala de Likert, donde la escala más baja es 1 igual a 

“Totalmente en desacuerdo” y la más alta es 7 igual a “Totalmente de acuerdo”.  
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Mientras más alto el valor, significa que la persona se ajusta a lo que digan personas 

que son figuras de autoridad porque piensa que ellas tienen más poder que las que están en 

posiciones más bajas. Según Hofstede (1999) este es el punto máximo donde los individuos de 

una organización esperan y aceptan que el poder se distribuye de manera desigual y por ende 

tiene relación negativa con el rendimiento. De igual manera, tiene un Alpha de Cronbach igual 

a 0.7 lo que significa que tiene una buena consistencia interna. 

4.2. Estadística Descriptiva 

La estadística descriptiva se usa para resumir el conjunto de datos que se está estudiando y así 

tener información más amplia.  

4.2.1. Variables Continuas 

En el caso de las variables continuas se puede observar en la tabla 1 que ninguna de las variables 

presenta una correlación demasiado alta, por lo que se puede sospechar que no existiría 

potencial problema en sospechar que no existe multicolinealidad, esto se podrá verificar en el 

apartado de pruebas de validación del modelo. De igual manera, las desviaciones estándar son 

menores a sus respectivas medias, de esta manera, se puede concluir que las variables no son 

dispersas. 

Tabla 1. Estadística descriptiva variables continuas 

Estadística descriptiva variables continuas 

Variable Media 
Desviación 

estándar 

Correlación Pearson 

1 2 3 

1. Edad 36.29 12.25 1 
  

2. Poder 20.10 6.13 -0.0999 1 
 

3. Individualismo 32.80 6.97 -0.0777 0.2257*** 1 

Nota: *** nivel de significancia de 1%, ** de 5%, * de 10% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Variables Categóricas  

En cuanto las variables categóricas se pueden observar en la Tabla 2 que, al igual que las 

variables continuas, no presentan una correlación demasiada alta por lo que se puede sospechar 

que no existiría multicolinealidad, que más adelante se comprobará. 

Tabla 2. Correlación de las variables categóricas  

Correlación de las variables categóricas  

Variable 
Correlación Spearman 

1 2 3 4 

1. Hijos 1 
   

2. Estudios -0.1621** 1 
  

3. Sector económico -0.1310* 0.2019** 1 
 

4. Sexo -0.0055 -0.0506 -0.0609 1 

Nota: *** nivel de significancia de 1%, ** de 5%, * de 10% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, en la tabla 3 se indica las frecuencias y porcentajes de cada categoría de cada 

variable. Así se tiene que el 66% de los encuestados tiene 1 o más hijos menores de 18 años, 

también que el nivel de estudios alcanzado de la mayoría de los encuestados, el 44.5%, es de 

tercer nivel seguido por el nivel secundaria con un 31.5% y en último lugar el nivel de primaria 

que solo 8 de todos los encuestados han obtenido, correspondiente al 4%.  

Acerca del sector económico se tiene que el 48.5% de los negocios encuestados son de 

comercio, seguido por el sector de servicios que corresponden al 42% y, por último, el sector 

de manufactura con el 9.5%. Así mismo, la mayoría de las personas encuestadas son mujeres, 

pues de todos el 55.5% son de género femenino.  
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Tabla 3. Estadística descriptiva variables categóricas 

Estadística descriptiva variables categóricas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hijos   

0: No tiene 68 34.00 

1: Si tiene 132 66.00 

Estudios   

1: Primaria 8 4.00 

2: Secundaria 63 31.50 

3: Tercer Nivel 89 44.50 

4: Cuarto nivel o más 40 20.00 

Sector Económico   

1: Comercio 97 48.50 

2: Servicios 84 42.00 

3: Manufactura 19 9.50 

Sexo   

0: Hombre 89 44.50 

1: Mujer 111 55.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Metodología  

Puesto que la naturaleza de la variable dependiente es categórica y además ordinal, es decir, 

tiene múltiples categorías jerarquizadas u ordenadas, además que el tipo de datos que se utiliza 

es de corte transversal, se selecciona la regresión logística multinomial ordinal o logit ordenado 

pues Wooldridge (2002) menciona que dos de los tipos de respuesta multinomial es el modelo 

probit ordenado y el logit ordenado, estos son cuando la variable dependiente es de respuesta 

ordenada, es decir los valores que se asignan a cada resultado no son arbitrarios. 

Así como el probit ordenado, el modelo logit ordenado se puede derivar como un 

modelo de variable latente 𝑦∗ que es determinado por: 

                                𝑦𝑖
∗ = 𝑥𝑖𝛽

´ + 𝑒𝑖 ,         𝑒|𝑥 ~ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (0,1)                                    (5.1) 
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con J categorías ordinales y 𝛼1 < 𝛼2 < ⋯ < 𝛼𝐽 como puntos de corte desconocidos 

que se definen por: 

                                         𝑦 = 𝐽         𝑠𝑖      𝛼𝐽−1 ≤ 𝑦
∗ < 𝛼𝐽                                           (5.2) 

La probabilidad de ocurrencia de un resultado observado y=J, para un valor dado de x, 

es el área de la función de distribución acumulada tal que 𝑦∗ se encuentre entre dos puntos de 

corte (Long & Freese, 2001): 

                                      𝑃(𝑦 = 𝐽|𝑥) = 𝑃(𝛼𝐽−1 ≤ 𝑦
∗ < 𝛼𝐽|𝑋)                                       (5.3) 

Así, remplazando (5.1) en (5.3) se obtiene la función de distribución acumulada de e. 

Para interpretar un modelo logit ordenado se calculan los efectos de probabilidad 

marginal con la fórmula:  

                           
𝜕𝑃(𝑦=𝐽|𝑋)

𝜕𝑋𝑖
= [𝑓(𝛼𝐽−1 − 𝛽

´𝑥) − 𝑓(𝛼𝐽−1 − 𝛽
´𝑥)]𝛽𝑖                            (5.5) 

donde 𝑓(𝑧) = 𝑑𝐹(𝑧)/𝑑𝑧 y 𝑥𝑖 es el i-ésimo elemento, continuo, en x. 

6.1. Especificación del Modelo  

A continuación, después de analizar la metodología, se plantea el modelo general en su forma 

funcional:  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖
∗ = 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝑒𝑖                                                        (6.1)                                                                                                          

Donde: 

𝛽𝑖: es el vector de los coeficientes  

𝑥𝑖: es el vector con el conjunto de variables independientes de cada modelo, es decir las 

variables de interés, sexo e individualismo, y de control, edad, edad al cuadrado, hijos, nivel 

de educación, sector económico, poder.   

𝑒𝑖: es el error aleatorio de la observación i  

Con:  
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𝑖 = 1, … , 200 observaciones 

𝐽 = 6 categorías  

𝛼1 < 𝛼2 < 𝛼3 < 𝛼4 < 𝛼5 como puntos de corte  

las respuestas observadas están vinculadas a la variable latente 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖
∗ por el 

siguiente modelo de medición:  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 =

{
  
 

  
 
1                      𝑠𝑖   𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖

∗ < 𝛼1 

2            𝑠𝑖   𝛼1 ≤ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖
∗ < 𝛼2

3            𝑠𝑖   𝛼2 ≤ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖
∗ < 𝛼3

4            𝑠𝑖   𝛼3 ≤ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖
∗ < 𝛼4

5            𝑠𝑖   𝛼4 ≤ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖
∗ < 𝛼5

6                       𝑠𝑖   𝛼5 ≤ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖
∗

 

Así, cuando la variable latente 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖
∗ cruza un punto de corte, la categoría observada 

cambia.  

6.2. Validación del Modelo  

Es indispensable realizar un análisis de la correcta especificación de los modelos por lo que se 

procedió a realizar tres pruebas de validación. 

6.2.1. Heteroscedasticidad  

Para medir la heterocedasticidad se procedió a realizar la prueba de Breusch-Pagan donde “si 

el valor-p es suficientemente pequeño, es decir, menor que el nivel de significancia elegido, se 

rechaza la hipótesis nula de homoscedasticidad” (Wooldrige, 2009, p. 273). Es así que con un 

p-valor igual a 4.7%, en el modelo general (6.1), se rechaza la hipótesis nula de 

homoscedasticidad y se procede a corregirlos mediante errores robustos.  

6.2.2. Errores de Especificación  

Entre las pruebas para detectar la especificación incorrecta de formas funcionales se encuentra 

la de error de especificación de la regresión (RESET) de Ramsey, donde si el estadístico F es 

significativo se rechaza la hipótesis nula, es decir, está incorrectamente especificado 

(Wooldridge, 2009). Así pues, en los cuatro modelos estimados el estadístico no es 
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significativo, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, los modelos están 

correctamente especificados.  

6.2.3. Multicolinealidad  

Se utiliza la prueba de factor inflacionario de la varianza (FIV) que “muestra la forma como la 

varianza de un estimador se infla por la presencia de la multicolinealidad” (Gujarati & Porter, 

2010, p. 328). Donde si el valor de este es mayor a 10 se concluye que el modelo tiene un 

problema de multicolinealidad. En el caso de los tres modelos estimados en este estudio, los 

valores del FIV son menores a 1.5, por lo que se concluye que los modelos no tienen problemas 

de multicolinealidad.  
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6. Resultados  

Los resultados de las estimaciones mediante la metodología Logit ordenado se presentan en la 

tabla 4 y los efectos marginales de la variable de interés sexo, correspondientes al modelo 1, 

en la tabla 5: 

Tabla 4. Estimaciones Logit Ordenados del volumen de ventas  

Estimaciones Logit Ordenados del volumen de ventas  

Variables  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Sexo    -0.5117* -0.5248* -0.5144* 

Individualismo    0.0084 

Edad 0.2641*** 0.2662*** 0.2661*** 

Edad al cuadrado -0.003*** -0.003*** -0.003*** 

Hijos   -0.5002* -0.5072* -0.5081* 

Estudios    

 
Secundaria 0.0672 

 
0.0122 

 
Tercer Nivel  0.1029 

 
0.0593 

 
Cuarto nivel o más 0.1294 

 
0.0797 

Sector Económico     

 
Servicios  -0.1632 -0.1433 -0.1617 

 
Manufactura -0.8203* -0.7999* -0.8215* 

Poder 
 

-0.0074 
 

Corte 1  0.7842 0.5662 1.0441 

Corte 2  2.8236** 2.6044** 3.0851** 

Corte 3  4.7211*** 4.5001*** 4.9821*** 

Corte 4  5.4829*** 5.2617*** 5.7439*** 

Corte 5  7.4834*** 7.2627*** 7.7458*** 

𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝑐ℎ𝑖2  0.000 0.000 0.000 

𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅2  0.0423 0.0424 0.0426 

Nota: *** nivel de significancia de 1%, ** de 5%, * de 10% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Efectos marginales de variable sexo  

Efectos marginales de variable sexo  

Variable Independiente Efecto Marginal 

Sexo 
 

1 0.0142948* 

2 0.659723* 

3 0.406658* 

4 -0.326148* 

5 -0.699223* 

6 -0.018396* 

Nota: *** nivel de significancia de 1%, ** de 5%, * de 10% 

Fuente: Elaboración propia 

Para empezar, analizaremos las estadísticas generales de los modelos los cuales se 

encuentran en la parte de abajo de la tabla 4, así mediante el estadístico 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅2 se analiza 

la capacidad explicativa de cada modelo y se puede observar que cada modelo explica alrededor 

del 4.2% de la variación del rendimiento empresarial. Luego, analizamos la prueba de razón de 

verosimilitud donde con un p-valor igual a 0.000 en los 3 modelos se concluye que estos poseen 

significancia conjunta.  

A continuación, se analiza los resultados de las variables de intereses de este estudio. 

En cuanto a la variable sexo se observa que esta influye negativamente con el rendimiento 

empresarial además de que es significativa por lo que con este resultado confirmamos la 

hipótesis número uno de este estudio, es decir, cuando la persona propietaria del negocio es 

mujer tiene mayor probabilidad de que su rendimiento sea bajo, tal como Carter y Williams 

(2003) encontraron en su estudio, con los efectos marginales se puede observar más 

específicamente esta probabilidad pues si los ordenamos de acuerdo a su porcentaje colocando 

al más alto primero, se encuentra que el 65.97% es el más alto, el cual corresponde al segundo 

peor rendimiento, es decir, las mujeres emprendedoras tienen mayor probabilidad de que su 

rendimiento sea el segundo más bajo de todos, por lo que sus ventas mensuales estarían entre 
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$101 y $500, después está el 40.67% que corresponde al tercer peor rendimiento mientras que 

en los tres mejores rendimientos los porcentajes son menores a cero. 

En el caso de la segunda variable de interés de este estudio, la individualidad, no se 

analiza ni se interpreta debido a que no es significa y por ende no se confirma la hipótesis 

número dos.  

Por último, se analiza las variables de control, en donde en todos los modelos estimados 

se puede observar que la edad es significativa y tiene influencia positiva en el rendimiento de 

los negocios, esto quiere decir que mientras más años tenga la persona, mayor es la 

probabilidad de que las ventas mensuales del negocio sean altas. Así mismo, entre los 

resultados de Pathak et al. (2013) obtienen el mismo resultado, pues en su estudio la edad tiene 

relación positiva con el rendimiento empresarial.  

De igual manera, la edad al cuadrado es significativa; sin embargo, tiene influencia 

negativa en el rendimiento empresarial, con esto se puede saber que hay un comportamiento 

curvilíneo en la edad, es decir, existe un punto máximo donde la edad del encuestado influye 

positivamente en el rendimiento, pero desde ese punto la probabilidad de que la persona tenga 

un rendimiento alto comienza a disminuir, es así que este resultado coincide con el de Pathak 

et al. (2013) que encuentran el mismo comportamiento de esta variable en uno de los modelos 

que estiman en su estudio.   

En cuanto a la variable categórica hijos resulta significativa e influye negativamente en 

el rendimiento empresarial, esto significa que si la persona dueña de un negocio tiene uno o 

más hijos menores de 18 años disminuye la probabilidad de que el rendimiento de su empresa, 

negocio o empresa sea alto, tal como lo indican Breen et al. (1995) en su estudio.  
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7. Conclusiones  

Esta investigación se desarrolló para determinar la influencia del género y el individualismo en 

el rendimiento de los negocios del Ecuador. Para ello se analizó distintas características de 200 

negocios e información de sus propietarios.  

Los resultados que arrojaron los modelos aplicados comprobaron lo manifestado por 

Carter y Williams (2003) con respecto a la influencia del género del propietario del negocio en 

el rendimiento pues, se encontró que los hombres obtienen mayor rendimiento que las mujeres, 

ya que el rendimiento que ellas tienen mayor probabilidad de obtener es el de ventas mensuales 

entre $101 a $500, es decir, el segundo peor rendimiento de la escala de este estudio. De esta 

manera se puede evidenciar que, en el Ecuador, la desigualdad de género en el ámbito 

empresarial se encuentra presente.   

 De igual manera, se encontró que el individualismo no incide en el rendimiento 

empresarial, es decir, el hecho de que la o el propietario del negocio sea, o no, individualista 

no influye en el rendimiento de su negocio, a pesar de que varios autores como Kent (1991), 

Eustorgio (2020), Hofstede y Harris (2003), determinan que esta variable si tiene influencia en 

el rendimiento.  

En conclusión, los emprendimientos y negocios son importantes para el crecimiento 

económico nacional, pero estos deben obtener un rendimiento alto, por lo que ante la diferencia 

de los rendimientos entre negocios de mujeres y hombres, es crucial el aporte del gobierno para 

disminuir la misma, creando políticas públicas donde las barreras que las mujeres tienen para 

crear y mantener un negocio desaparezcan, como por ejemplo facilidades para obtener 

financiamiento, incentivos para el apoyo a los negocios distinguidamente del género del 

propietario, entre otros, procurando así que los hombres y mujeres tengan los mismos factores 

antes y durante el proceso de tener un negocio.  
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De igual manera, crear proyectos que fomenten la igualdad de género y eliminar la 

percepción de que los hombres son trabajadores por naturaleza mientras que las mujeres son 

cuidadoras de hogar y por ende menos capaces en este campo es de vital importancia para que 

así el apoyo que se da a los negocios masculinos sea igual al que se da a los femeninos o 

simplemente los negocios obtengan sus ventas independientemente del género del propietario 

cumpliendo así con una competencia justa y a su vez el rendimiento no sea diferenciado como 

se pudo encontrar en este estudio. 

7.1. Limitaciones y Extensiones al Trabajo  

En los resultados se encontró que la variable individualismo no es significativa, sin embargo, 

la literatura indica que las dimensiones culturales si influyen en el rendimiento empresarial por 

lo que se recomienda obtener información y realizar un análisis de todas las dimensiones 

culturales y no de una sola.  

Cabe mencionar que las hipótesis planteadas en este estudio sé pueden interpretar en el 

periodo correspondiente al estudio, no de forma general, debido a que dicho periodo no era 

regular debido al virus COVID -19 y sus efectos han tergiversado la realidad del país por lo 

que se recomienda obtener datos más actuales, pues las medidas sanitarias han disminuido 

significantemente, con el objetivo de contrarrestar y comparar los datos de este estudio 

ampliando la información sobre este ámbito.   
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9. Anexos  

Anexo 1. Preguntas sobre el individualismo 

Preguntas sobre el individualismo 

N° Pregunta  

1 Prefiero depender de mí mismo que de los demás. 

2 Mi identidad personal, independiente de los demás, es importante para mí. 

3 Confío en mí mismo la mayor parte del tiempo, rara vez en los demás. 

4 Es importante que haga mi trabajo mejor que otros. 

5 Disfruto de ser único y diferente a los demás en muchos aspectos. 

6 A menudo lo hago "a mi manera". 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2. Preguntas sobre el poder   

Preguntas sobre el poder  

N° Pregunta  

1 Me ajusto fácilmente a los deseos de alguien que está en una posición más alta que la mía. 

2 Es difícil para mí rechazar una solicitud de alguien. 

3 Tiendo a seguir órdenes sin hacer preguntas. 

4 Me resulta difícil no estar de acuerdo con las figuras de autoridad. 

5 Las personas en posiciones más altas tienen más poder que aquellas en posiciones más bajas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


