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RESUMEN: 

La literatura resalta la importancia de comprender la relación entre nivel educativo, 
motivaciones culturales y emprendimiento turístico. Este estudio explora la relación entre 
el nivel educativo, las motivaciones culturales y el emprendimiento turístico en Manabí, 
Ecuador. Mediante encuestas a emprendedores y técnicas de análisis estadístico 
multivariante, se identificaron dos clústeres: “Emprendedor-Cultura” y “Emprendedor-
Trabajo”. El primero, integrado por emprendedores con educación superior y motivaciones 
culturales arraigadas, muestra mayor estabilidad empresarial y capacidad de generación de 
empleo. En contraste, el segundo clúster está compuesto por emprendedores con menores 
niveles educativos y motivados principalmente por la necesidad económica, enfrentando 
mayores desafíos estructurales y una menor consolidación de sus negocios. Los resultados 
destacan la necesidad de diseñar políticas diferenciadas que fortalezcan las capacidades 
empresariales desde un enfoque cultural y reduzcan la vulnerabilidad económica, 
promoviendo ecosistemas emprendedores sostenibles. Este análisis contribuye al debate 
sobre las dinámicas del emprendimiento en contextos turísticos y plantea estrategias para 
impulsar el desarrollo socioeconómico en Ecuador. 
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ABSTRACT: 

This study explores the relationship between educational level, cultural motivation and 
tourism entrepreneurship in Manabí, Ecuador in order to contribute to the debate on 
entrepreneurship dynamics in tourism contexts and propose strategies for the promotion of 
socioeconomic development in Ecuador. The research used surveys of entrepreneurs and 
multivariate statistical analysis techniques to identify two clusters: ‘Culture-Driven 
Entrepreneurs’ and ‘Work-Driven Entrepreneurs’. The first cluster, comprising 
entrepreneurs with higher education and deeply rooted cultural motivations, exhibits 
greater business stability and job creation capacity. In contrast, the second cluster, 
consisting of entrepreneurs with lower educational levels, is primarily motivated by 
economic necessity and faces significant structural challenges and lower business 
consolidation. The results underline the need for differentiated policies that strengthen 
entrepreneurial skills from a cultural perspective and reduce economic vulnerability in order 
to foster sustainable entrepreneurial ecosystems. 
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I. INTRODUCCIÓN  

En Ecuador, el emprendimiento en el sector turístico ha mostrado un crecimiento 
significativo en los últimos años, consolidándose como una herramienta clave para el 
desarrollo económico y social del país. Este dinamismo se refleja en la diversidad de 
iniciativas emprendedoras que van desde pequeños negocios familiares hasta proyectos de 
gran escala (INEC, 2020). Este crecimiento, sin embargo, está lejos de ser uniforme, pues 
persisten brechas evidentes en términos de nivel educativo y cultural entre los 
emprendedores (Garcia, 2022). Estas disparidades plantean interrogantes importantes 
sobre el impacto de estos factores en la sostenibilidad y el éxito de los negocios turísticos, 
así como sobre la capacidad del sector para contribuir al desarrollo de las comunidades 
locales. 

El emprendimiento ha ganado un interés creciente entre los investigadores y formuladores 
de políticas, debido a su potencial para enfrentar crisis económicas, generar nuevos empleos 
y fomentar la creación de rique (Feola et al., 2024). Además, su papel en la reducción del 
desempleo y en el fortalecimiento de la cohesión social ha sido ampliamente documentado 
(Audretsch et al., 2021). A nivel global, se han desarrollado diversas teorías para comprender 
las dinámicas que influyen en el espíritu emprendedor, destacando aquellas que consideran 
factores internos como la edad y el género, que pueden determinar la propensión a iniciar 
un negocio, así como la importancia de los antecedentes familiares y las normas culturales 
en la intención y desarrollo de proyectos empresariales (Almeida & Garrod, 2024). En este 
contexto, la formación académica y la experiencia laboral previa también han sido 
identificadas como elementos clave, ya que proporcionan habilidades esenciales para la 
gestión y la innovación en los negocios turísticos (Vegetti & Adascalitei, 2017). 
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Particularmente en el contexto del turismo, el emprendimiento no solo dinamiza las 
economías locales, sino que también contribuye a la conservación cultural y ambiental, 
aspectos esenciales para destinos como Manabí, una región ecuatoriana con un fuerte 
potencial turístico. Además, estas iniciativas proporcionan una diversidad de productos y 
servicios que fortalecen la economía local, generan empleo, mejoran las condiciones de vida 
e incrementan la productividad económica (Garcia, 2025; Lin et al., 2023). Más allá de 
explotar oportunidades de mercado, los emprendimientos turísticos también generan 
beneficios sociales y ambientales, fomentando un desarrollo económico inclusivo y 
sostenible en las áreas turísticas. 

El nivel educativo de los emprendedores es un factor crucial que influye en múltiples 
aspectos del desarrollo empresarial. Estudios previos han identificado que una educación 
más avanzada está vinculada con una mayor capacidad de innovación, una mejor gestión 
de recursos y una adaptabilidad superior frente a los cambios del mercado (Barrero et al., 
2024; Saoula et al., 2023). En este sentido, la educación para el emprendimiento ha cobrado 
una importancia creciente, desempeñando un papel fundamental en la formación de 
individuos con las habilidades necesarias para gestionar y desarrollar negocios exitosos 
(Ratten & Usmanij, 2021). Su impacto se extiende desde la educación superior (Carpenter 
& Wilson, 2022) hasta la formación profesional (Triyono et al., 2023), siendo un factor 
determinante para fomentar la intención emprendedora y fortalecer el conocimiento y las 
habilidades necesarias para la creación de empresas (Rocha et al., 2024). Además, la 
educación en emprendimiento, cuando se combina con competencias interculturales, puede 
preparar a los individuos para navegar en un entorno globalizado y complejo, donde las 
diferencias culturales son tanto un desafío como una oportunidad (Feola et al., 2024; Jie & 
Harms, 2017). 

En el contexto ecuatoriano, la educación para el emprendimiento aún enfrenta grandes 
desafíos. Si bien existen esfuerzos significativos para integrar programas de formación 
empresarial en el sistema educativo, persisten limitaciones en cuanto a cobertura, calidad 
y pertinencia (Bravo et al., 2021). Estas deficiencias impactan de manera desproporcionada 
a los emprendedores del sector turístico, quienes necesitan habilidades específicas para 
gestionar sus negocios en un mercado caracterizado por su volatilidad y por la alta 
competencia (Barreiro et al., 2024; Garcia, 2024). De esta forma, entender cómo el nivel 
educativo afecta el rendimiento de los negocios turísticos es fundamental para diseñar 
intervenciones más efectivas. 

Además del nivel educativo, las motivaciones culturales juegan un papel central en las 
decisiones emprendedoras. Hofstede (2011) definió la cultura como la programación 
colectiva de la mente que distingue a los miembros de un grupo o categoría de personas de 
los demás. Esta programación cultural influye directamente en las normas sociales, las 
actitudes y las percepciones hacia el emprendimiento (Barrero et al., 2024). En el caso del 
turismo, las motivaciones culturales no solo impulsan a los emprendedores a iniciar sus 
negocios, sino que también determinan cómo gestionan y promueven sus productos y 
servicios. La disponibilidad de apoyo familiar, comunitario y de redes empresariales, así 
como el acceso a financiamiento y recursos, también son factores que condicionan las 
oportunidades de éxito empresarial en el sector turístico (Almeida & Garrod, 2024). 

La investigación académica ha subrayado la necesidad de analizar cómo los valores 
culturales afectan el desarrollo empresarial. Por ejemplo, López et al. (2006) enfatizan que 
las decisiones empresariales están influenciadas por las creencias compartidas de la 
sociedad, mientras que Krueger et al. (2000) destacan que la intención emprendedora está 
condicionada por la percepción individual de las normas sociales. En Ecuador, los valores 
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culturales también desempeñan un papel relevante en la configuración del ecosistema 
turístico, especialmente en regiones como Manabí, donde el turismo está profundamente 
ligado a la identidad local y a la preservación de tradiciones. 

Dado el papel estratégico del turismo en el desarrollo económico y social de Ecuador, resulta 
imperativo comprender cómo factores como el nivel educativo y las motivaciones culturales 
afectan la actividad emprendedora en este sector. Este artículo busca explorar estas 
relaciones, proporcionando una visión integral que permita identificar áreas de mejora y 
oportunidades para fortalecer el ecosistema emprendedor turístico. La investigación no solo 
contribuye al debate académico sobre los determinantes del emprendimiento, sino que 
también ofrece información valiosa para la formulación de políticas y programas que 
promuevan un turismo más inclusivo y sostenible en Ecuador. Integrar el nivel educativo y 
las motivaciones culturales en el análisis de las dinámicas empresariales es fundamental 
para fomentar un desarrollo turístico que beneficie tanto a las comunidades locales como a 
la economía nacional. 

II. MARCO TEÓRICO 
2.1. El impacto del nivel educativo en el emprendimiento 

El emprendimiento se define como la creación de nuevos productos, servicios, procesos o 
modelos de negocio que fomenten la competitividad del mercado y el desarrollo económico 
(Martínez-Martínez, 2022). Este proceso está condicionado por la capacidad de detectar y 
aprovechar oportunidades, la cual depende tanto de factores individuales como del contexto 
sociocultural y económico (Brush et al., 2017). 

Estudios recientes han resaltado que, además de las capacidades individuales, las 
percepciones emprendedoras están influenciadas por el entorno sociocultural, las 
características sociodemográficas (por ejemplo, género, edad, nivel educativo) y la 
información disponible (Hsu et al., 2019). Según Soria-Barreto et al. (2016), estas 
percepciones afectan la forma en que los emprendedores interpretan su entorno y las 
oportunidades disponibles. 

La inclusión de variables sociodemográficas como el nivel educativo, el género y el empleo 
ha sido una práctica recurrente en investigaciones sobre emprendimiento (Duan et al., 2021; 
Garcia, 2022; Postigo et al., 2023; Valenzuela-Keller et al., 2021). Estas variables no solo 
reflejan diferencias en las capacidades emprendedoras, sino también en las motivaciones y 
obstáculos percibidos. 

La literatura académica ha destacado consistentemente la relevancia de la educación en el 
éxito empresarial. Existe una relación positiva entre el nivel educativo y las capacidades 
emprendedoras, ya que la educación no solo provee conocimientos fundamentales, sino 
también habilidades necesarias para identificar y aprovechar oportunidades, movilizar 
recursos y desarrollar nuevas empresas (Levie & Autio, 2008; Omri & Afi, 2020). 

Levie y Autio (2008) enfatizan que una educación de calidad amplía la capacidad de los 
individuos para generar empleo, acceder a financiamiento y alcanzar etapas avanzadas en 
el ciclo de vida de los negocios. De manera complementaria,  Jiménez et al. (2015) subrayan 
que los emprendedores con niveles educativos superiores tienden a poseer mayores 
habilidades cognitivas y confianza en sí mismos, lo que les permite reducir riesgos percibidos 
y evaluar con mayor eficacia las oportunidades empresariales. 
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Un análisis global realizado por Fuentelsaz et al. (2015) en 63 países demuestra que un 
capital educativo más alto está asociado con un incremento en el emprendimiento por 
oportunidad y una disminución en el emprendimiento por necesidad. Asimismo, Omri 
(2020), a través de un estudio en 19 países emergentes, concluye que la educación 
secundaria y terciaria tiene un impacto significativo en la promoción del emprendimiento 
formal, en contraste con el informal. 

Por otro lado, las intervenciones centradas en el desarrollo del capital humano, como la 
formación empresarial y la educación formal y específica para el emprendimiento, han 
demostrado ser efectivas en mejorar el desempeño empresarial, especialmente en contextos 
industrializados (Hogendoorn et al., 2019; Ramírez-Montoya et al., 2024). La educación 
superior y la formación profesional en emprendimiento han sido identificadas como factores 
clave que fortalecen la intención emprendedora y facilitan la generación de nuevas empresas 
en sectores estratégicos, incluyendo el turismo (Carpenter & Wilson, 2022; Rocha et al., 
2024; Triyono et al., 2023). 

En conclusión, el nivel educativo y el contexto sociocultural son determinantes clave en el 
desarrollo emprendedor. Mientras que la educación formal proporciona las herramientas 
necesarias para identificar y gestionar oportunidades, el entorno sociocultural moldea las 
percepciones, motivaciones y acciones de los emprendedores. 

2.2. Las motivaciones culturales y familiares en el emprendimiento 

La cultura desempeña un papel fundamental en la configuración de las motivaciones 
emprendedoras, influyendo en las percepciones, valores y comportamientos de los 
individuos. En el caso ecuatoriano, estas motivaciones culturales están frecuentemente 
arraigadas en tradiciones, normas sociales y valores comunitarios, los cuales determinan 
cómo se conciben y practican los emprendimientos (Hofstede, 2011). Por ejemplo, el deseo 
de preservar tradiciones familiares, contribuir al desarrollo de la comunidad y seguir 
modelos de éxito locales son elementos clave que impulsan la actividad emprendedora.   

Diversos estudios han señalado que sociedades con altos niveles de colectivismo y fuertes 
lazos comunitarios fomentan el emprendimiento como un medio para alcanzar el bienestar 
colectivo y preservar valores culturales (Hayton et al., 2002). En Ecuador, esto se manifiesta 
especialmente en los emprendimientos orientados al turismo cultural y ecológico, que no 
solo buscan promover la identidad local, sino también proteger los recursos naturales.   

El emprendimiento, además, está profundamente influenciado por los recursos familiares. 
Las familias no solo actúan como fuente de respaldo financiero, sino que también moldean 
el capital humano necesario para el éxito empresarial (Levine & Rubinstein, 2016). 
Numerosos estudios han identificado a los padres como modelos de conducta que inspiran 
habilidades y preferencias emprendedoras en las nuevas generaciones (Halaby, 2003; 
Hoffmann et al., 2015). Este apoyo familiar constituye un pilar en la formación de 
emprendedores y sus aspiraciones.   

En un contexto más amplio, las normas culturales y nacionales también tienen un impacto 
significativo en la educación para el emprendimiento. Se ha demostrado que dimensiones 
culturales como la baja distancia al poder, la tolerancia a la incertidumbre, la orientación 
hacia el logro y el individualismo promueven la acción emprendedora (Hofstede, 2011). Estas 
diferencias culturales influyen tanto en las actitudes hacia el emprendimiento como en la 
percepción de su viabilidad dentro de cada sociedad (Blenker et al., 2008; García-Rodríguez 
et al., 2017).  
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La relación entre el emprendimiento y la incertidumbre ha sido ampliamente documentada. 
Aunque resulta complejo definir cómo factores como las interacciones sociales, la herencia 
cultural y las preferencias individuales afectan el comportamiento emprendedor, su impacto 
es innegable (Thomassen et al., 2020). Las normas y valores de una sociedad, en particular, 
juegan un rol determinante en la creación y éxito de las empresas. Esto se traduce en el 
concepto de "cultura emprendedora", que hace referencia al grado en que una sociedad 
valora el emprendimiento como una opción deseable y viable, vinculando esta actitud a 
aspectos como la asunción de riesgos y el pensamiento innovador (Hayton & Cacciotti, 
2014).   

Estudios recientes han resaltado que los valores colectivos y las creencias compartidas 
dentro de un grupo influyen significativamente en las decisiones de sus miembros respecto 
al emprendimiento (Gorgievski et al., 2018). Este vínculo refuerza la idea de que las 
condiciones sociales y culturales desempeñan un papel crucial en el éxito de los empresarios 
(Martínez-Martínez, 2022; Shakeel et al., 2020). En el caso del Ecuador, estas dinámicas se 
hacen evidentes en iniciativas que buscan integrar aspectos culturales y ambientales, como 
los emprendimientos turísticos sostenibles.   

En términos generales, la cultura puede entenderse como una filosofía compartida que 
distingue a los individuos dentro de un grupo, influyendo no solo en sus interacciones 
sociales, sino también en su capacidad para gestionar conocimientos y adaptarse a entornos 
cambiantes (Huang et al., 2013). Este carácter esencial de la cultura emprendedora ha sido 
constante a lo largo del tiempo, y es probable que continúe desempeñando un papel central 
en el futuro (Kusio & Fiore, 2020).   

III. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este artículo adopta un enfoque de estudio de caso para analizar 
el ecosistema emprendedor turístico en la provincia de Manabí, Ecuador. Este enfoque 
permite evaluar las características distintivas de los emprendedores turísticos en la región 
y las dinámicas que influyen en el desarrollo de sus emprendimientos. 

El estudio se enfoca en identificar las características principales y los perfiles de los 
emprendedores turísticos en la provincia de Manabí, explorando aspectos clave como sus 
motivaciones, capacidades y fuentes de financiamiento. Además, se busca conectar 
variables determinantes como las motivaciones culturales y el nivel educativo, lo que permite 
una comprensión más profunda de las dinámicas que influyen en el ecosistema 
emprendedor. Para ello, se utiliza un cuestionario estructurado diseñado para recopilar 
datos representativos de esta población, garantizando una aproximación integral y 
contextualizada. El cuestionario aplicado se encuentra detallado en el Apéndice A, lo que 
garantiza la transparencia y replicabilidad del estudio. 

3.1. Contextualización de la provincia de Manabí 

Manabí, ubicada en la región costera del noroeste de Ecuador, se distingue por su amplia 
extensión territorial (18,427.60 km²) y una rica diversidad cultural, natural y económica 
(Figura 1). Con una población de aproximadamente 1.37 millones de habitantes, la provincia 
posee un destacado potencial turístico gracias a sus abundantes recursos naturales y 
culturales, posicionándose como un destino clave dentro del país (Gobierno Provincial 
Manabí, 2015; Intriago et al., 2021). Este atractivo turístico la consolida como una de las 
principales provincias receptoras de visitantes a nivel nacional (Alfonso et al., 2017). 
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Figura 1. Mapa de la ubicación geográfica de Manabí, Ecuador 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador (2015). 

Manabí es hogar de una fuerte identidad cultural influenciada por sus raíces ancestrales y 
su historia mestiza. Tradiciones, gastronomía, música y artesanía caracterizan a su 
población, predominantemente mestiza (70%) y montubia (19%). Sin embargo, enfrenta 
desafíos significativos en educación, con solo el 11.67% de su población completando 
estudios superiores, lo que influye directamente en las capacidades y competencias de los 
emprendedores turísticos (INEC, 2020). 

La provincia cuenta con una notable variedad de ecosistemas que incluyen bosques secos y 
húmedos, humedales y áreas protegidas como el Parque Nacional Machalilla. Estos 
recursos, combinados con su extenso perfil costero (350 km), ofrecen oportunidades para 
actividades ecoturísticas como la observación de ballenas, trekking y exploración de reservas 
ecológicas. Sin embargo, la degradación ambiental, como la deforestación y la 
contaminación de humedales, amenaza la sostenibilidad de estos recursos (SENPLADES, 
2017). 

Con 1,587 establecimientos turísticos registrados en 2020, Manabí ocupa el cuarto lugar a 
nivel nacional en oferta turística. Sus servicios están dominados por microempresas 
(88.74%), principalmente en los sectores de alimentos y bebidas (66.6%) y alojamiento 
(22.31%) (MINTUR, 2021). Los principales destinos turísticos incluyen Manta, Puerto López 
y Pedernales, reconocidos por sus playas, biodiversidad y eventos culturales. 

Esta caracterización resalta la importancia de potenciar las capacidades educativas y 
empresariales de los emprendedores turísticos, promover la conservación de recursos 
naturales y fortalecer la infraestructura turística para garantizar un desarrollo sostenible. 
Manabí posee un ecosistema emprendedor con oportunidades significativas, aunque 
limitado por desigualdades estructurales y desafíos ambientales. 

3.2. Muestreo, población y muestra 
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La población de referencia se compone de emprendedores turísticos con actividad temprana 
(TEA), que representan el 36.2% de la población económicamente activa (PEA) de Manabí, 
equivalente a 267,334 personas (GEM ECUADOR, 2020). De esta población, el 69% está 
orientada a actividades de consumo como ocio, alojamiento y alimentos y bebidas, 
resultando en 184,460 emprendedores potenciales. Para obtener una muestra 
representativa, se calcularon 384 encuestas con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del 5%, parámetros ampliamente utilizados en investigaciones sociales (Carballo et 
al., 2016). 

La selección de los emprendimientos se realizó mediante un muestreo probabilístico 
aleatorio sistemático, seleccionando aleatoriamente un primer emprendimiento y 
continuando con intervalos fijos en sitios turísticos representativos de la provincia. El 
trabajo de campo se llevó a cabo entre el 12 de octubre y el 7 de diciembre de 2022. Para 
minimizar sesgos en la recolección de datos, se aplicaron las siguientes estrategias: (a) un 
muestreo aleatorio sistemático para evitar sesgos de selección, (b) la estandarización del 
cuestionario con preguntas cerradas para reducir la subjetividad en las respuestas, (c) la 
capacitación de encuestadores para garantizar neutralidad en la aplicación del instrumento 
y (d) la validación del cuestionario mediante pruebas piloto previas a su implementación. 

3.3. Estructura del cuestionario y variables de análisis 

El cuestionario (Apéndice A), basado en estudios previos reconocidos (Carballo et al., 2016; 
Schmidt & Bohnenberger, 2009), se estructuró en dos partes principales: 

1. Características demográficas: Preguntas relacionadas con edad, sexo, nivel educativo 
y ocupación principal, diseñadas para identificar el perfil básico de los 
emprendedores (preguntas 1-4). 

2. Características de la actividad emprendedora: Incluye preguntas sobre las 
motivaciones para emprender, la generación de empleo, las fuentes de 
financiamiento y la etapa de desarrollo de los emprendimientos (preguntas 5-8). 

Las motivaciones emprendedoras incluidas en el cuestionario fueron seleccionadas en base 
a la metodología del Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2020), la cual clasifica las 
razones para emprender en seis categorías principales: (1) cultura, (2) continuar una 
tradición familiar, (3) marcar una diferencia en el mundo, (4) trabajo, (5) incrementar los 
ingresos personales y (6) ganarse la vida porque el empleo es escaso. Esta categorización ha 
sido implementada en 50 economías a nivel global, lo que justifica la validez y aplicabilidad 
del enfoque adoptado en este estudio. 

3.4. Análisis estadístico 

La fase cuantitativa del estudio empleó técnicas de análisis estadístico multivariante, 
incluyendo análisis discriminante, factorial exploratorio, conglomerados jerárquicos y K-
medias (Garcia, 2022). Estas herramientas son fundamentales para segmentar a los 
emprendedores turísticos en función de sus motivaciones y otras características, 
proporcionando una visión profunda de los patrones que definen las dinámicas del 
ecosistema emprendedor. 

El análisis factorial exploratorio (AFE) se utilizó para identificar las dimensiones 
subyacentes en los datos recopilados y segmentar a los emprendedores turísticos en función 
de sus motivaciones. Dado que la metodología GEM (2020) establece que los emprendedores 
pueden compartir múltiples motivaciones simultáneamente, la inclusión del AFE permite 
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captar la interrelación entre estas variables y validar la estructura de los factores que 
influyen en la actividad emprendedora. 

Las técnicas de conglomerados jerárquicos y K-medias facilitaron la clasificación de los 
emprendedores en grupos homogéneos según sus características. Estas metodologías han 
sido ampliamente validadas en investigaciones previas sobre perfiles emprendedores 
(Clemente et al., 2008; Salati et al., 2018) y son esenciales para explorar cómo las 
motivaciones y otros factores influyen en la segmentación de los emprendedores turísticos. 

IV. RESULTADOS  
4.1. Análisis factorial: perfiles de emprendedores turísticos y sus motivaciones 

Los resultados del análisis factorial revelan dos perfiles distintos de emprendedores basados 
en sus motivaciones (tabla 1). El primer componente explica el 49.554% de la varianza, 
mientras que el segundo componente explica el 20.393%, juntos representan el 69.947% de 
la varianza total, con una consistencia interna aceptable (alfa de Cronbach de 0.83 y 0.79, 
respectivamente). La prueba de esfericidad de Bartlett valida el modelo (Chi-cuadrado = 
790,699, p = 0,000). Estos hallazgos subrayan la coherencia del análisis factorial en la 
comprensión de las diversas motivaciones emprendedoras y resaltan la necesidad de 
adaptar las políticas de apoyo al emprendimiento según los perfiles identificados. 

Tabla 1. Análisis Factorial de las variables motivaciones emprendedoras 

 
Motivaciones emprendedoras 

Componente 
FACTORES 

1 2 
Cultura ,879  Factor 1: 

Emprendedor- 
cultura 

Continuar una tradición familiar  ,853  
Marcar una diferencia en el mundo ,843  

Trabajo  ,861 Factor 2: 
Emprendedor- 

trabajo 
Incrementar los ingresos personales   ,784 
Ganarse la vida porque el empleo es 

escaso 
 ,590 

Número de casos en cada clúster 167 (43,5%) 217 (56,5%)  
Autovalores 2,973 1,224  

% Varianza explicada 49,554 20,393  
% Varianza acumulada 49,554 69,947  

Alfa de Cronbach 0,83 0,79  
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 0.783 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado = 790,699     sig. = 0,000 
Fuente: Garcia (2022). 

El análisis factorial identificó dos componentes principales de motivación emprendedora: 
"Emprendedor-cultura" y "Emprendedor-trabajo". Cada uno de estos componentes resalta 
diferentes impulsos y perfiles de emprendedores, lo cual es esencial para comprender las 
dinámicas del emprendimiento en el contexto del turismo ecuatoriano (Gráfico 1). 

El primer componente, denominado "Emprendedor-cultura", una fuerte asociación con 
motivaciones relacionadas con la cultura, el impacto social y la continuidad de tradiciones 
familiares. Estas motivaciones reflejan un vínculo profundo con el entorno sociocultural, 
donde las comunidades y las familias desempeñan un papel crucial en la formación de 
habilidades y valores emprendedores.   
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Los hallazgos coinciden con investigaciones previas como la de Hoffmann et al. (2015) y 
Vladasel et al. (2021), quienes destacan que los contextos culturales moldean las 
preferencias y habilidades empresariales. Además, estudios como el de Thomassen et al. 
(2020) refuerzan la idea de que aspectos como la herencia cultural y la sensibilidad social 
influyen significativamente en las intenciones emprendedoras.   

Este perfil de emprendedores prioriza objetivos más allá de los económicos, buscando 
preservar tradiciones y fortalecer la identidad cultural a través de sus actividades. Esto 
sugiere la necesidad de políticas que fomenten el emprendimiento cultural y la innovación 
basada en los valores comunitarios. 

Gráfico 1. Distribución de Motivaciones según Tipo de Clúster 

 
Por otro lado, el segundo componente, llamado "Emprendedor-trabajo", se centra en 
motivaciones relacionadas con la necesidad económica, como la búsqueda de ingresos y la 
generación de empleo en un contexto de escasez laboral. Estos hallazgos se alinean con 
estudios como los de Reynolds et al. (2002) y  Abu Bakar et al. (2017), quienes evidencian 
que el emprendimiento por necesidad surge como una estrategia de subsistencia en 
entornos con oportunidades laborales limitadas. Este perfil resalta la importancia de 
mejorar las condiciones laborales y ampliar el acceso al empleo formal, ya que gran parte de 
estos emprendedores ingresan al mercado no por oportunidad, sino por falta de alternativas. 

La segmentación en dos clústeres (Emprendedor-Cultura y Emprendedor-Trabajo) permite 
observar diferencias significativas en las características demográficas y empresariales. La 
tabla 2 proporciona una segmentación de emprendedores en dos clústeres distintos: 
"Emprendedor-cultura" y "Emprendedor-trabajo". Estos clústeres muestran diferencias 
significativas en varias características demográficas y de la actividad emprendedora.  

El clúster "Emprendedor-Cultura" se caracteriza por agrupar a personas con niveles 
educativos elevados, predominando aquellos con estudios postsecundarios (42.5%) y 
universitarios (19.2%). Este grupo destaca por una alta proporción de autoempleados 
(52.1%) y emprendedores que generan empleo en categorías de 10 a 49 empleados, 
alcanzando un notable 51.5%. En cuanto a las fuentes de financiamiento, predominan los 
ahorros familiares (49.7%), lo que pone de manifiesto el sólido respaldo comunitario y 
familiar que sustenta las iniciativas empresariales. Además, una significativa proporción de 
estos emprendedores se encuentra en la etapa establecida de su actividad (48.5%), lo que 
indica una mayor sostenibilidad y estabilidad en sus modelos de negocio. 
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Los resultados del clúster "Emprendedor-Cultura" destacan la relevancia de los factores 
sociales y culturales en la configuración del perfil emprendedor, en línea con las 
afirmaciones de López et al. (2006). La interrelación entre el nivel educativo, el soporte 
familiar y la sostenibilidad empresarial sugiere que las decisiones empresariales no solo son 
influenciadas por aspectos individuales, sino también por el contexto social y las creencias 
compartidas (Krueger et al., 2000; Martínez-Martínez, 2022). Este contexto fomenta un 
entorno favorable para el desarrollo de competencias clave en el emprendimiento, 
fortaleciendo la resiliencia de los emprendedores. 

Tabla 2. Relación con las características demográficas y actividad emprendedora 

Relación con las 
características 

demográficas y de la 
actividad 

emprendedora (%) 

Clúster 1 Clúster 2 Muestra 
(%) 

Chi-cuadrado 

Emprendedor-
cultura 

Emprendedor- 
trabajo 

Estadístico Sig. 
Asintótica 

Nivel de estudios completados 84,354a 0.000 
Sin estudios  2,4 1,8 2,1   
Primaria 1,2 22,1 13,0   
Secundaria 29,9 34,1 32,3   
Postsecundaria 42,5 41,9 42,2   
Universitaria  19,2 0,0 8,3   
Masterado / 
doctorado 

4,8 0,0 2,1   

Ocupación principal 191,214a 0,000 
Empleado 29,3 21,2 24,7   
Dedicado al hogar 8,4 10,1 9,4   
Retirado / 
discapacitado 

9,0 20,3 15,4   

Estudiante 0,0 6,5 3,6   
Desempleado 1,2 41,0 23,7   
Autoempleado 52,1 0,9 23,2   
Generación de empleo por la actividad emprendedora 135,671a 0,000 
Sin empleados 9,0 48,8 31,5   
1-9 empleados 35,9 45,6 41,4   
10-49 empleados 51,5 5,5 25,5   
50-199 empleados 3,6 0,0 1,6   
Fuente de financiamiento de emprendedores 178,062a 0,000 
Ahorros personales 6,0 52,1 32,0   
Ahorros familiares 49,7 8,3 26,3   
Empleador o colegas 8,4 26,7 18,8   
Bancos 20,4 12,9 16,1   
Gobierno 4,2 0,0 1,8   
Incubadoras de 
proyectos  

5,4 0,0 2,3   

Inversionistas ángel  3,6 0,0 1,6   
Crowdfunding 2,4 0,0 1,0   
Etapas actividad emprendedora 78,768a 0,000 
Naciente 15,6 50,7 35,4   
Nuevo 35,9 31,8 33,6   
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Establecido 48,5 13,8 28,9   
Salida de negocios 0,0 3,7 2,1   

Fuente: Garcia (2022). 

El estudio de Ramírez-Montoya et al. (2024) y Martínez-Martínez (2022) refuerzan la 
importancia de las competencias socioculturales para preparar a los futuros líderes en la 
resolución de desafíos globales. La prevalencia de emprendedores establecidos y la capacidad 
de generar empleo en este clúster son indicadores de un ecosistema que prioriza no solo la 
creación de valor económico, sino también el fortalecimiento de redes de apoyo comunitarias 
y culturales. Estas dinámicas subrayan la necesidad de enfoques integrales que consideren 
el rol de la educación, el financiamiento y los valores socioculturales en el diseño de políticas 
públicas para promover el emprendimiento sostenible. 

En síntesis, el clúster "Emprendedor-Cultura" ilustra cómo la combinación de educación 
avanzada, apoyo familiar y una sólida base cultural contribuye a la estabilidad empresarial y 
la generación de empleo. Esto invita a futuras investigaciones a explorar más a fondo cómo 
las dinámicas sociales y culturales influyen en la sostenibilidad del emprendimiento en 
diferentes regiones y sectores económicos. 

Por otro lado, el clúster "Emprendedor-Trabajo" se compone mayoritariamente de personas 
con niveles educativos bajos, con una representación significativa de individuos con 
educación primaria (22.1%) y secundaria (34.1%). Este grupo presenta una alta proporción 
de desempleados (41.0%) y emprendedores sin empleados (48.8%), lo que sugiere que el 
emprendimiento en este segmento está impulsado por la necesidad económica más que por 
la oportunidad, predominando un enfoque de subsistencia. 

La principal fuente de financiamiento son los ahorros personales (52.1%), lo que refleja 
barreras estructurales en el acceso a financiamiento externo. Además, la mayoría de estos 
emprendedores se encuentran en la etapa naciente (50.7%), lo que indica una alta 
vulnerabilidad y menores probabilidades de consolidación empresarial. Este perfil evidencia 
la urgencia de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de capacidades empresariales, 
la mejora del acceso a recursos financieros y la creación de oportunidades formales de empleo, 
con el objetivo de transformar estos emprendimientos en iniciativas sostenibles y escalables. 

El perfil del clúster "Emprendedor-Trabajo" refuerza las observaciones de Martínez-Martínez 
(2022), quien subraya que el estatus social y económico es un factor determinante en la 
elección de carrera y en las motivaciones empresariales. Este clúster refleja un tipo de 
emprendimiento basado en la necesidad económica, que enfrenta mayores barreras 
estructurales y limitaciones en comparación con los emprendimientos basados en la 
oportunidad. 

La dependencia de los ahorros personales como principal fuente de financiamiento resalta las 
limitaciones del sistema financiero para apoyar a los emprendedores en etapas tempranas, 
en línea con los hallazgos de Mars & Ginter (2012), quienes destacan la importancia de 
conectar a emprendedores con redes de apoyo académico y empresarial. Además, Blenker et 
al. (2008) enfatizan la necesidad de estrategias institucionales integrales que promuevan la 
educación emprendedora y el acceso a recursos en contextos vulnerables. 

En resumen, el análisis factorial y la segmentación reflejan dos perfiles de emprendedores 
claramente diferenciados. El primero, identificado en el clúster "Emprendedor-Cultura", se 
asocia con mayores niveles educativos, mayor generación de empleo, acceso a financiamiento 
familiar y una predominancia de emprendedores en etapas avanzadas, destacando la 
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importancia del contexto social y educativo. En contraste, el clúster "Emprendedor-Trabajo" 
subraya la vulnerabilidad derivada de la necesidad económica y la ausencia de condiciones 
favorables para la consolidación empresarial. 

El clúster "Emprendedor-Trabajo" resalta la necesidad de un enfoque multidimensional para 
abordar las limitaciones estructurales y potenciar las capacidades empresariales. Las 
universidades, como actores estratégicos, pueden desempeñar un papel fundamental en la 
creación de ecosistemas emprendedores resilientes mediante la educación, el apoyo financiero 
y la conexión con redes productivas. Este enfoque integral no solo puede transformar las 
condiciones de los emprendedores de subsistencia, sino también contribuir al desarrollo 
económico y social sostenible. 

Las universidades, como actores clave en los ecosistemas emprendedores, tienen un papel 
transformador en este contexto. Según García-González y Ramírez-Montoya (2021) estas 
instituciones pueden ofrecer programas de capacitación en competencias empresariales, 
establecer incubadoras de empresas y desarrollar estrategias para financiar emprendimientos 
nacientes.  Thomassen et al. (2020) destacan que las universidades no solo deben diseñar 
programas educativos enfocados en el emprendimiento, sino también integrarse en el entorno 
regional para fomentar conexiones con la industria y redes de apoyo. 

La evidencia también sugiere que las iniciativas de educación emprendedora pueden tener un 
impacto significativo en la transformación de los emprendimientos de subsistencia hacia 
modelos sostenibles. Walter et al. (2013) afirman que los programas educativos, combinados 
con vínculos con la industria y actividades extracurriculares, como incubadoras, pueden 
mejorar la intención de autoempleo y fortalecer las capacidades empresariales. Esto es 
particularmente relevante para el clúster "Emprendedor-Trabajo", donde la educación y el 
apoyo institucional pueden ser catalizadores para superar las barreras estructurales. 

V. CONCLUSIONES 

El artículo examina las dinámicas del emprendimiento turístico en Ecuador, analizando cómo 
el nivel educativo y las motivaciones culturales influyen en el desempeño y las características 
de los emprendedores en la provincia de Manabí. Los resultados revelan la existencia de dos 
perfiles diferenciados: el clúster "Emprendedor-Cultura", compuesto por emprendedores con 
mayor nivel educativo y motivaciones culturales profundamente arraigadas, y el clúster 
"Emprendedor-Trabajo", conformado mayoritariamente por emprendedores con menor nivel 
educativo y motivados principalmente por necesidades económicas. 

El análisis evidencia que los emprendedores del clúster "Emprendedor-Cultura" tienen una 
mayor capacidad para generar empleo y establecer negocios sostenibles, mientras que el 
clúster "Emprendedor-Trabajo" enfrenta barreras significativas relacionadas con la falta de 
acceso a financiamiento, la vulnerabilidad económica y la limitada consolidación empresarial. 
Este panorama subraya la necesidad de implementar políticas públicas y estrategias 
diferenciadas para atender las características particulares de ambos perfiles. 

Por un lado, los emprendedores del clúster "Emprendedor-Cultura" se beneficiarían de 
programas que fortalezcan la conexión entre la actividad empresarial y la preservación 
cultural, promoviendo modelos de negocio que integren impacto social y económico. Por otro 
lado, el clúster "Emprendedor-Trabajo" requiere políticas específicas que prioricen el acceso 
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a recursos financieros, capacitación técnica y mentorías, con el objetivo de mitigar la 
vulnerabilidad de los emprendimientos en etapas iniciales y promover su sostenibilidad. 

Una limitación del estudio radica en que los resultados están basados únicamente en la 
provincia de Manabí, lo que podría limitar la generalización de los hallazgos a otras regiones 
de Ecuador o contextos internacionales. Además, se reconoce que el uso de encuestas puede 
introducir sesgos en las respuestas, pese a las estrategias implementadas para minimizarlos, 
como la estandarización del cuestionario y la capacitación de los encuestadores. 

Para futuras investigaciones, se recomienda ampliar el alcance del estudio a nivel nacional y 
considerar variables adicionales que permitan explorar con mayor profundidad las dinámicas 
del emprendimiento turístico en diversos contextos. También sería valioso analizar 
longitudinalmente cómo evolucionan los clústeres identificados y cómo responden a políticas 
públicas específicas. 

En este contexto, las instituciones educativas juegan un papel fundamental al diseñar 
programas educativos enfocados en competencias empresariales, establecer incubadoras de 
negocios y fomentar vínculos entre los emprendedores, la industria y las redes de apoyo. Las 
universidades, como actores clave, tienen la responsabilidad de integrarse en los ecosistemas 
locales y diseñar estrategias que reduzcan las desigualdades estructurales y fortalezcan la 
capacidad de los emprendedores para adaptarse a entornos dinámicos y desafiantes. 

Finalmente, este análisis destaca la importancia de un enfoque integral que combine 
educación, innovación y apoyo empresarial para fomentar ecosistemas emprendedores 
resilientes. Esto no solo contribuirá a un desarrollo económico y social más inclusivo, sino 
que también permitirá consolidar modelos de negocio sostenibles y escalables que impulsen 
la transformación de las comunidades locales en Ecuador. 
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