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Diseño y validación de una escala para medir las actitudes hacia el  

emprendimiento  

Resumen: 

La medición de aquéllos factores vinculados con el 
emprendimiento (bajo la forma de actitudes) resulta 
de particular interés para universidades, sociedades 
de crédito e incubadoras, ya que diversos estudios las 
ubican como acertados predictores del comporta-
miento. Así, el objetivo de la presente investigación 
fue el diseño y validación de una escala para la medi-
ción de algunas actitudes relacionadas con el empren-
dimiento. Se elaboró preliminarmente un cuestionario 
de 104 reactivos, los cuales se desprendieron de las 
definiciones teóricas de las variables Autoeficacia 
percibida, Innovación, Riesgo y Actividades vincula-
das al emprendimiento. La muestra estuvo conforma-
da por 189 personas (rango de edad: 17 a 60 años, 98 
hombres y 91 mujeres). El análisis factorial determi-
nó la existencia de 10 factores, de los cuales se repor-
taron 5 por obtener un índice de consistencia interna 
por encima de .70., cuyas denominaciones finales 
fueron: Tendencia a las actividades emprendedoras, 
Percepción de ineficacia, Aversión al riesgo, Propen-
sión al riesgo y Tendencia al cambio. Dichos factores 
condensaron una muestra de 30 reactivos finales, 
cuyo alpha de Cronbach alcanzó un valor de .861. 

Abstract: 

The measure of those factors related to entrepre-
neurship (as attitudes) is interesting for universities, 
credit companies and business incubators, because 
there’s various investigations that refers them as 
good behavior predictors. Thus, the aim of this 
current research was the design and validation of a 
scale to measure some attitudes related to entrepre-
neurship. A preliminary version of the questionnai-
re, with 104 items, was elaborated; those items was 
built starting from the theoretical definition of the 
variables Perceived self-efficacy, Innovation, Risk 
and Activities related to entrepreneurship. 189 per-
sons constituted the sample (age range: 17 to 90 
years old, 98 men and 91 women). The factorial 
analysis decided the presence of 10 factors, of 
which just 5 was reported because their internal 
consistency value was above .70. The final labels 
that name those 5 factors are Trend to entrepreneu-
rial activities, Perception of inefficiency, Risk aver-
sion, Risk propensity and Tendency to changes. 
Such factors included a final set of 30 items, which 
Cronbach alpha reach a value of .861.  
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El emprendimiento, tema de amplio interés en 

la actualidad dentro de diversos contextos, 

suele vincularse con la búsqueda de oportuni-

dades de inversión para la creación empresa-

rial en diferentes dimensiones (sea micro, pe-

queña, o mediana empresa, principalmente). 

Oviawe (2010) lo define como la 

“adquisición de habilidades e ideas motivadas 

por la creación de empleo tanto para uno mis-

mo como para otros. También incluye el 

desarrollo basado en la creatividad” (p. 114). 

La importancia del emprendimiento a 

nivel social reside en el hecho de que se ha 

ocupado como un poderoso recurso para apo-

yar la reducción de la pobreza y así mejorar la 

economía de ciertas regiones. Los programas 

sociales de diversas naciones han abierto un 

espacio para la promoción de las acciones 

emprendedoras ya que las “empresas de tama-

ño pequeño y mediano son importantes para 

la economía” y “los principales agentes del 

empleo y del crecimiento económico de un 

país” (Sánchez, 2010, p. 42). En cuanto a la 

nación mexicana, Durán (2016) refiere que el 

emprendimiento “surge como una oportuni-

dad para revertir las condiciones de desem-

pleo, y al mismo tiempo, fortalecer el sistema 

productivo del país” (p. 9). 

La medición del emprendimiento 

atiende a las diversas formas de concebir di-

cho constructo, ya sea como personalidad em-

prendedora (Espíritu, Moreno & Priego, 

2012; Muñiz, Suárez-Álvarez, Pedrosa, Fon-

seca-Pedrero & García-Cueto, 2014), inten-

ciones emprendedoras (Díaz-García, Sáez-

Martínez & Jiménez-Moreno, 2015; Espíritu, 

2011; Izquierdo & Buelens, 2008), competen-

cias emprendedoras (Alcaraz & Villasana, 

2015; Correa, Delgado & Conde, 2011; Espí-

ritu, González & Alcaraz, 2012; Gómez & 

Satizábal, 2011; Sánchez, 2011;) o actitudes 

hacia el emprendimiento (Espíritu & Sastre, 

2007; Fitzsimmons & Douglas, 2005; Krauss, 

2011; Mora, 2011; Robinson, Stimpson, Hue-

fner & Hunt, 1991). El análisis de éstas últi-

mas suele trazarse utilizando como base la 

Teoría de la acción planificada de Ajzen 

(1991).  

De acuerdo a esta teoría, la acción 

ejercida por un sujeto es precedida por el re-

sultado de una ecuación que integra tres com-

ponentes: las actitudes hacia determinado 

comportamiento, la norma subjetiva, y el con-

trol percibido comportamental. El autor añade 

que estos elementos son “conceptualmente 

independientes de la intención” (Ajzen, 1991, 

p. 188), aunque dejando entrever el vínculo 

entre ellos. Así, la lógica bajo la cual se tra-

zan algunos estudios es que las actitudes pre-

ceden a las intenciones, y éstas a la conducta 

(Elfving, Brännback & Carsrud, 2009; Fitzs-

immons & Douglas, 2005; Sánchez, 2011), de 

ahí la importancia de centrarse en dicha se-

cuencia, principalmente en las actitudes, com-

ponente que es definido por Ajzen (1991) co-

mo “el grado en el que una persona tiene una 

evaluación, o apreciación, favorable o desfa-

vorable acerca del comportamiento en cues-

tión” (p. 188). Vinculando este concepto con 

el emprendimiento, se alude así a una tenden-

cia o inclinación hacia las actividades vincu-

ladas al autoempleo, la cual aumenta la pro-

babilidad de que aquél individuo que la expe-

rimente realice la conducta emprendedora, la 

cual, generalmente, alude al hecho de comen-

zar un negocio propio. 

Las actitudes, como evaluaciones o 

apreciaciones favorables o desfavorables “que 

las personas hacen sobre otras personas, ideas 

o cosas que, técnicamente, reciben la denomi-

nación de objetos de actitud” (Morales, Mo-

ya, Gaviria & Cuadrado, 2007, p. 459), suelen 

concebirse, además, como el agregado de tres 

tipos de información: 
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a) Cognitiva, que involucra pensamientos 

y creencias de la persona acerca del ob-

jeto actitudinal.  

b) Afectiva/Emocional, que refiere senti-

mientos y emociones asociados al obje-

to de  actitud.  

c) Conductual, que recoge intenciones o 

disposiciones a la acción, además de 

recuerdos de comportamientos pasados 

dirigidos hacia el objeto actitudinal 

(Zanna & Rempel, 1988).  

 Teniendo en cuenta todo este conjunto 

de información acerca de las actitudes, puede 

comentarse que la importancia de la medición 

de tales valoraciones relacionadas con el em-

prendimiento parte de la utilidad que aporta 

para diversas organizaciones, tales como: 

 Incubadoras, para obtener una visión 

aproximada de aquéllas características 

depuradas en el sujeto que desee em-

prender, y aquéllas que merezcan mejo-

rarse. 

 Sociedades de crédito, que requieran 

identificar a quienes posean una mayor 

capacidad para el emprendimiento. 

 Instituciones educativas, de tal forma 

que se pueda medirse el impacto de 

ciertos programas para fomentar el em-

prendimiento, o bien apoyar el diseño 

de planes de estudio y estrategias didác-

ticas enfocadas a fortalecer dicho cons-

tructo. A éste último respecto podría 

mencionarse que las “escuelas de nego-

cios podrían identificar a sus estudian-

tes según sus características emprende-

doras y aplicar herramientas docentes 

más efectivas” (Soria-Barreto, Zúñiga-

Jara & Ruiz, 2016, p. 325) y también 

que para los centros de educación supe-

rior la formación de emprendedores es 

un motor de desarrollo (Laukkanen, 

2000).  

 Teniendo en cuenta que el sujeto está en 

posición de llevar a cabo (o no) la ac-

ción emprendedora, dichas organizacio-

nes pueden también considerar la no-

ción de que tales actitudes son capaces 

de determinar distintos grados de em-

prendimiento. Valencia, Cadavid, Ríos 

y Awad (2012) proponen una clasifica-

ción flexible y oportuna, que incluye 

etiquetas tales como las de emprende-

dor puro, académico-emprendedor, em-

pleado- emprendedor, todero, empleado 

puro, académico puro y empleado aca-

démico, ligadas a otras clasificaciones 

de mayor jerarquía: emprendedor puro, 

emprendedor marginal y no emprende-

dor. 

Apuntada esta última cuestión, es po-

sible agregar también la relevancia del con-

cepto de intraemprendimiento, el cual podría 

definirse como “un tipo de actividad empren-

dedora llevada a cabo dentro de las organiza-

ciones ya establecidas” (Trujillo & Guzmán, 

2008, p. 38), aludiendo así a una forma de 

“innovación en empresas existentes” (Díaz-

García et al., 2015, p. 20), también tratada 

anteriormente por Fitzsimmons y Douglas 

(2005), y rescatada también más adelante por 

Romo y Macías (2015). Así, la medición de 

las actitudes hacia el emprendimiento ya no 

se limita únicamente a una acción divorciada 

de las instituciones ya constituidas, sino que 

también puede concebirse en relación a ellas. 

Es necesario acotar que el emprendi-

miento, siendo un fenómeno social y un cons-

tructo de interés para diversas disciplinas, ta-

les como la Administración, la Economía y la 

Psicología, por nombrar algunas, no es un 

concepto unidimensional o del cual pueda 

brindarse un tratamiento aislado. Diversas 

investigaciones han coincidido en resaltar su 
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cualidad multidimensional en cuanto a los 

diversos factores que, o bien lo constituyen, o 

se relacionan con él. La Tabla 1, para acom-

pañar este argumento, muestra un conjunto de 

variables estrechamente vinculadas al em-

prendimiento. 

Como es posible notar, las variables 

Asunción de riesgo, Autoeficacia, Control 

percibido, Motivación al logro e Innovación 

son aquéllas que mayormente suelen ubicarse 

dentro de las investigaciones acerca del em-

prendimiento (ver Tabla 1), lo cual refiere su 

tendencia a fungir como predictores del com-

portamiento que aquí es concerniente.  

 Con base en este conjunto de aportacio-

nes es que se desprende el objetivo de la pre-

sente investigación, la cual consiste en el di-

seño y validación de un instrumento para la 

medición de un conjunto de actitudes relacio-

nadas con el emprendimiento, haciendo uso 

de la herramienta estadística correspondiente 

al análisis factorial, por un lado, y el cálculo 

del coeficiente alpha de Cronbach para cada 

uno de los factores resultantes. 

 

Método 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo empírica 

y de corte transversal dentro del marco cuan-

titativo, ya que partiendo de la técnica del 

análisis factorial se busca brindar información 

acerca de la validez estadística del instrumen-

to. Además de dicho análisis, se procuró la 

obtención del coeficiente de consistencia in-

terna alpha de Cronbach, buscando así la vali-

dación de un instrumento diseñado para la 

medición de ciertas actitudes hacia el empren-

dimiento. 

Muestra 

La muestra, de tipo no-probabilística, estuvo 

conformada por 189 personas, residentes de 

la Ciudad de México y la Zona Metropolita-

na, con un rango de edad de 17 a 60 años, 98 

del sexo masculino (51.9% de la muestra) y 

91 del femenino (48.1%). 54 personas eran 

estudiantes (28.6%), 118 empleados (62.4%) 

y 17 tienen otra ocupación (9%), como el co-

mercio (empleo informal). En cuanto a estu-

dios alcanzados, 86 habían concluido el nivel 

superior (45.5%), 58 el bachillerato (30.7%) y 

25 contaban con una carrera técnica (13.2%). 

Por último, 84 refirieron haber iniciado algu-

na vez un negocio propio (44.4%), mientras 

que el 105 restante nunca había llevado a ca-

bo alguna acción emprendedora de ese tipo 

(55.6%). 

 

Instrumento 

El instrumento diseñado fue un cuestionario 

piloto para la medición de ciertas actitudes 

relacionadas con el emprendimiento, consti-

tuido por 104 ítems, cada uno elaborado bajo 

el formato de escala Likert de cuatro puntos 

(Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, 

Completamente en desacuerdo); se optó por 

este modelo para evitar las respuestas inter-

medias (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y 

promover entre los respondientes una postura 

menos neutra y más tendiente hacia los otros 

dos polos de respuesta. Tales reactivos se de-

rivaron de una indagatoria previa que contem-

pló los siguientes factores vinculados al em-

prendimiento, de acuerdo a los estudios revi-

sados: autoeficacia percibida, riesgo e innova-

ción. A este conjunto se le sumó el factor 

“actividades relacionadas con el emprendi-

miento”, no observado como tal en otros estu-

dios, pero que se consideró relevante para dar 

cuenta de la tendencia de los individuos por 

encauzar sus actividades hacia la búsqueda 

del autoempleo. El criterio bajo el cual se le 

otorgó tal relevancia al predicho factor se fun-

damenta en el trabajo de Díaz-García et al. 

(2015), quienes observaron una mayor incli-
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Variables relacionadas con el emprendimiento que mayormente suelen tomarse en cuenta en 
las investigaciones sobre dicho tema. 

Variable Autores 

Asunción de riesgo / Aversión al 
riesgo / Capacidad de asumir ries-
gos / Propensión al riesgo/ Tole-
rancia al riesgo / Capacidad para 
evaluar riesgos 

Cabana-Villca, Cortes-Castillo, Plaza-Pasten, Castillo-
Vergara y Alvarez-Marin (2013); Espíritu (2011); Espí-
ritu y Sastre (2007); Fitzsimmons y Douglas (2005); 
Mora (2011); Muñiz et al. (2014); Quintero (2007); 
Rosique, Madrid y García (2012); Saboia y Martín 
(2006); Sánchez (2010); Santillán, Gaona y Hernández 
(2015); Segal, Borgia y Schoenfeld (2005); Soria-
Barreto et al. (2016); Valencia et al. (2012). 

Autoeficacia / Autoeficacia perci-
bida / Viabilidad percibida 
(autoeficacia) 

Baum y Locke (2004); Díaz-García et al. (2015); 
Elfving et al. (2009); Izquierdo y Buelens (2008); Sán-
chez (2010); Muñiz et al. (2014); Segal et al., (2005); 
Soria-Barreto et al. (2016); Valencia et al. (2012). 

Autocontrol interno / Control in-
terno / Control percibido interno / 
Locus de control interno 

Espíritu (2011); Espíritu y Sastre (2007); Krauss 
(2011); Lung y Ching (2013); Mora (2011); Muñiz et 
al. (2014); Robinson et al., (1991); Sánchez (2010); 
Soria-Barreto et al. (2016). 

Motivación al logro / Necesidad de 
logro 

Athayde (2009); Espíritu (2011); Espíritu y Sastre 
(2007); Jordán, Serrano, Pacheco y Brito (2016); 
Krauss (2011); Lung y Ching (2013); Mora (2011); 
Muñiz et al. (2014); Quintero, (2007); Robinson et al., 
(1991); Saboia y Martín (2006). 

Innovación / Creatividad e innova-
ción / Creatividad y capacidad de 
innovación / Percepciones de crea-
tividad 

Athayde (2009); Espíritu, Moreno y Priego (2012); 
Krauss (2011); Lung y Ching (2013); Mora (2011); 
Muñiz et al. (2014); Robinson et al., (1991); Rosique et 
al., (2012); Saboia y Martín (2006). 

Autoestima Espíritu et al. (2012); Krauss (2011); Lung y Ching 
(2013); Mora, (2011); Núñez (2015); Robinson et al. 
(1991). 

Autonomía / Búsqueda de inde-
pendencia/ Independencia 

Fitzsimmons y Douglas (2005); Muñiz et al. (2014); 
Saboia y Martín (2006); Santillán et al. (2015). 

Liderazgo / Capacidad de lideraz-
go / Autopercepciones de la habili-
dad para liderar a otros 

Athayde (2009); Saboia y Martín (2006); Santillán et 
al. (2015). 

Personalidad proactiva / Proactivi-
dad 

Cabana-Villca et al. (2013); Rosique et al. (2012); Sán-
chez (2010). 

Deseo de hacer dinero / Ingreso Fitzsimmons y Douglas (2005); Santillán et al.  (2015). 

Capacidad de esforzarse intensa-
mente / Tolerancia al esfuerzo de 
trabajo 

Fitzsimmons y Douglas (2005); Santillán et al.  (2015) 

Tabla 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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nación hacia el emprendimiento en aquéllas y 

aquéllos sujetos que de antemano realizan 

acciones que implican ingresos por cuenta 

propia, lo cual habla del “grado en el que el 

fundador está comprometido con el nuevo 

negocio en comparación con otras alternativas 

que pueden ser atractivas para él o ella” (p. 

23).  

Tomando como base el modelo actitu-

dinal de Zanna y Rempel (1988), el cual pro-

pone tres dimensiones que conforman la es-

tructura teórica de las actitudes (cognitiva, 

afectiva y comportamental) se redactó un 

banco de 104 ítems que operacionalizaron 

ciertas situaciones hipotéticas, relativas a ca-

da uno de los factores ya mencionados 

(autoeficacia percibida, riesgo, innovación y 

actividades relacionadas con el emprendi-

miento). Cada uno de dichos reactivos se en-

focó en una de las tres dimensiones actitudi-

nales; así, por ejemplo, el ítem “Buena parte 

de mi tiempo la invierto en algún proyecto 

que estoy emprendiendo” alude al factor Acti-

vidades relacionadas con el emprendimiento, 

en su dimensión comportamental; el ítem “No 

me agrada aceptar riesgos” representa al fac-

tor Riesgo, en su dimensión Afectiva; el reac-

tivo “Creo que es mejor no estar en posición 

de tomar decisiones, ya que así uno evita 

equivocarse” pertenece al factor Autoeficacia 

percibida, en su dimensión cognitiva; y así 

por el estilo. 

 Las definiciones constitutivas de cada 

uno de los factores, las cuales brindaron el 

punto de partida para la construcción del ban-

co de ítems, son las siguientes: 

 

Autoeficacia percibida: La autoeficacia se 

define como “la convicción de tener las habi-

lidades para organizar y producir resultados 

esperados” (Soria-Barreto et al., 2016, p. 

327), y funge como un poderoso conductor 

del comportamiento orientado a metas (Baum 

& Locke, 2004). Dicha convicción, que la 

persona posee sobre sus capacidades para la 

ejecución de determinadas acciones, se vincu-

la con los juicios acerca de qué tan bien puede 

la persona ejecutar las acciones requeridas de 

acuerdo a futuras situaciones (Bandura, 

1982). 

  Como puede notarse, no se operaciona-

liza directamente el constructo de la autoefi-

cacia, sino que se complementa con el adjeti-

vo percibida para hacer énfasis en la noción 

de juicio o convicción, a modo de creencia, 

presente en las citas ya comentadas. Esto bajo 

la influencia y respaldo, tanto de Elfving et al. 

(2009), que a este respecto comentaron que 

tal factor “determina lo que la persona cree 

que puede [cursivas añadidas] hacer” (p. 31), 

como de Segal et al. (2005), quienes indica-

ron que para mejorar la actividad emprende-

dora, es importante fomentar la percepción de 

autoeficacia antes que otros factores. 

 

Riesgo: Cuando se habla del factor Riesgo en 

las investigaciones sobre emprendimiento, 

usualmente se hace alusión a la tendencia de 

las personas para aceptar ciertos niveles de 

inseguridad en sus acciones, los cuales facili-

tarán la consecución de una meta que implica 

mejores beneficios, en contraste con las posi-

bles consecuencias negativas (Moore & Gu-

llone, 1996). Espíritu y Sastre (2007), a este 

respecto, comentan lo siguiente: “una persona 

que arriesga se puede definir como aquélla 

que está orientada en aprovechar las oportuni-

dades en contextos inciertos, lo cual está es-

trechamente relacionado con el concepto de 

emprendedor” (p. 102). 

 
Innovación: Este factor “permite el desarrollo 

de nuevos productos, servicios y modelos de 

negocios en las organizaciones” (Vesga, 

2009, p. 1). En la presente investigación, la 

definición más acorde a su diseño y propósi-
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tos la situó como la actitud que un individuo 

tiene hacia la búsqueda de nuevas formas de 

hacer las cosas, lo cual lo mueve, en diversas 

ocasiones, a no seguir instrucciones; todo esto 

motiva la evitación de actividades que gene-

ran escaso aprendizaje (Mora, 2011).  

Actividades relacionadas con el emprendi-

miento: Una actitud positiva hacia las activi-

dades vinculadas al emprendimiento, de 

acuerdo a Rosique et al. (2012) puede estar 

influida por una imagen (también positiva) 

con respecto a las personas que se consideran 

emprendedoras. Así, esta variable contempla, 

de modo más específico, la apreciación que 

guarda el sujeto acerca de la ejecución de di-

cho constructo: de llevar a la praxis lo que 

implica ser un emprendedor. Díaz-García et 

al. (2015), hablan de un 

grado en el que el fundador está com-

prometido con el nuevo negocio en 

comparación con otras alternativas 

que pueden ser atractivas para él o 

ella, y cuánto está dispuesto/a a sacri-

ficar para conseguir crear su propia 

empresa, su intención de invertir tiem-

po y recursos. (p. 23). 

Procedimiento 

El cuestionario fue aplicado entre los meses 

comprendidos desde marzo de 2017 a julio de 

2019 en diversas instituciones de la Zona Me-

tropolitana, la cual comprende la Ciudad de 

México y algunos municipios del Estado de 

México. Las aplicaciones fueron espaciadas, 

dependiendo de la posibilidad de realizarlas 

en cada institución. En marzo de 2017 se 

realizó el levantamiento de datos, de forma 

colectiva y guiado por un aplicador, en la se-

de de InnovaUNAM en la Facultad de Arqui-

tectura (particularmente el centro de Investi-

gaciones en Diseño Industrial), en una de las 

aulas destinadas a la impartición de los talle-

res sobre emprendimiento; la duración de las 

sesiones fue de treinta minutos, aproximada-

mente, y éstas se llevaron a cabo alrededor 

del mediodía. Hacia mayo de ese mismo año 

fue posible hacerlo en la Torre de Tlatelolco 

UNAM, en un salón reservado para los talle-

res, también de forma colectiva y por medio 

de un aplicador; el tiempo aproximado de 

aplicación fue de media hora, y alrededor de 

las catorce y las quince horas. Los meses si-

guientes y hasta mediados del año posterior 

(2018), el instrumento fue entregado por un 

aplicador, para su llenado de forma indivi-

dual, a empleadas y empleados de las siguien-

tes agencias del Ministerio Público de la Ciu-

dad de México: Gustavo A. Madero 3, Gusta-

vo A. Madero 7, Gustavo A. Madero 7, Izta-

palapa 1, Iztapalapa 4, Iztapalapa 9, y tam-

bién la Fiscalía de delitos sexuales, la Fiscalía 

de niñas, niños y adolescentes y el Búnker; la 

duración aproximada para la contestación del 

instrumento fue de treinta minutos aproxima-

damente, y se realizó en las oficinas donde 

laboran las y los empleados, durante su hora 

reservada para la ingesta de alimentos, que va 

desde las quince hasta las diecisiete horas. 

Hacia mediados del año 2018 y hasta julio de 

2019 se realizó el levantamiento de datos en 

la Universidad Tecnológica de México, Cam-

pus Atizapán, Estado de México, tanto a estu-

diantes como a docentes y empleadas y em-

pleados administrativos, en algunos casos de 

forma colectiva (en las aulas destinadas a cla-

se) y otros de manera individual (en el aula 

docente), siempre asistidos por un aplicador; 

el tiempo aproximado para la contestación del 

instrumento oscilaba alrededor de la media 

hora, y en un horario ubicado entre las nueve 

y las trece horas. Durante los mismos meses, 

y para aumentar el tamaño de la muestra, al-

gunos estudiantes de la predicha institución 

permitieron establecer el contacto con empre-



 

               

ISSN: 2007-1833 139 pp. 132-146 

Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales 

        Montufar Melo, A. R. 
Vol. 11. Núm. 2 (julio-diciembre 2020) 

sas pequeñas, algunas ubicadas en los alrede-

dores del campus y otras en los municipios de 

Tlalnepantla y Naucalpan de Juárez. El llena-

do de los cuestionarios, en estos últimos ca-

sos, fue de forma individual, guiado por el 

aplicador; la duración también se mantuvo en 

un lapso de treinta minutos. En ningún caso 

se utilizó enmascaramiento. 

El análisis de los datos recabados se 

realizó mediante el software SPSS en su edi-

ción vigésima, en el mes de agosto del año 

2019, utilizando la técnica del análisis de 

componentes principales con rotación ortogo-

nal Varimax. 

 

Resultados 

Posterior a la realización del análisis en el 

software SPSS, se obtuvo que el valor inicial 

de la medida de adecuación muestral Kaiser-

Mayer-Olkin, después de un primer análisis, 

resultó en .690, el cual sugirió que, por ser 

mayor a .50, puede utilizarse el análisis facto-

rial con los datos muestrales. La revisión de 

los valores diagonales de la matriz de correla-

ciones anti-imagen permitió observar cuáles 

de los reactivos podían depurarse por hallarse 

mayormente alejados de la unidad (se elimi-

naron aquéllos cuyo valor estaba por debajo 

de .80; dejando un total de 42 reactivos). Éste 

último valor (.80) se elige apegándose al cri-

terio expuesto por Frías-Navarro y Soler 

(2012): “Los valores de la diagonal de di-cha 

matriz de correlaciones deben tener valores 

próximos a uno” (p. 55). 

Un segundo análisis con los 42 reacti-

vos que permanecieron después del primero, 

elevó el valor de la medida de adecuación 

a .861 (prueba de esferidad de Bartlet: 

3463.425; df=861, p<.000). El método em-

pleado fue el de extracción de componentes 

principales, más la rotación Varimax. La re-

gla Kaiser-Guttman, de valores propios supe-

riores a 1, permitió la identificación de un 

total de 10 factores que explicaron el 62.55% 

de la varianza acumulada de respuesta al test, 

de los cuales se reportan sólo los cinco prime-

ros factores (que incluyen un total final de 30 

reactivos), dado que el alpha de Cronbach de 

cada uno de los cinco últimos estuvo por de-

bajo del .70; Campo-Arias y Oviedo (2008), 

por ejemplo, refieren que la consistencia in-

terna “se considera aceptable cuando se en-

cuentra entre 0.70 y 0.90” (p. 831). El total de 

Tabla 3.  
Niveles de adquisición de las acciones simbólicas con sus indicadores 

Niveles Indicadores 

Acciones con objetos sustitutos 

El niño transfiere el significado de un objeto a 
otro, utilizándolo de forma representativa simbóli-
ca. 
  

Acciones sin apoyo de objetos 

En la ausencia del objeto, el niño lo realiza un 
gesto que representa al objeto en sí mismo o a una 
acción. 
  

Mención de estados y propiedades imaginarias y 
realización de juego animado 

El niño utiliza su lenguaje para la creación de la 
situación lúdica y para la reproducción de diálo-
gos entre las muñecas y peluches. 
  

Asignación y representación de roles y habla pro-
tagonizada 

El niño distribuye los roles y cuando asume su rol 
utiliza expresión verbal coherente con el mismo. 

Nota. Elaboración propia 
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la varianza acumulada de esos cinco factores 

a reportar fue de 48.438%, y el peso factorial 

de cada uno de los reactivos que los compo-

nen estuvo por encima del .40. 

El factor 1 fue denominado Tendencia 

a las actividades emprendedoras (ver Tabla 

2), quedando conformado por  8 ítems, cuyo 

alpha de Cronbach alcanzó un valor de .840; 

el factor 2, Percepción de ineficacia (ver Ta-

bla 3), se apegaría a la noción de validez di-

vergente, estipulando que aquéllos sujetos 

que puntúen bajo en este conjunto de reacti-

vos (6 en total) mostrarán una mejor actitud 

hacia el emprendimiento (alpha de Cronbach, 

.793); el factor 3, rotulado como Aversión al 

riesgo (ver Tabla 4), establece una clara dife-

rencia con los ítems del cuarto factor, nom-

brado Propensión al riesgo (ver Tabla 5); el 

primero de este par quedó conformado por 6 

reactivos (alpha de Cronbach, .836), mientras 

que el segundo por 5, y un valor de consisten-

cia interna de .795; el último factor se deno-

minó Tendencia al cambio (ver Tabla 6), 5 

ítems lo conformaron y presentó un alpha de 

Cronbach de .727. Cada uno de los ya men-

cionados coeficientes se esquematiza en la 

Tabla 7. 

 

Reactivo Carga factorial 

Buena parte de mi tiempo la invierto en algún proyecto que estoy empren-
diendo 

He emprendido proyectos para generar dinero, aunque aquéllos no sean 
muy grandes 

Puedo emprender un nuevo negocio y salir airoso en tal empresa 
Tomo cursos o me capacito para crear mi propia empresa 
Me considero capaz de dirigir una empresa pequeña 
Soy capaz de tener personal a mi mando 
Me agrada descubrir oportunidades de negocio 
Me gustaría tener empleados, aun teniendo en cuenta la responsabilidad 
que eso implica 

.784 
 

.702 
  

.685 

.609 

.538 

.531 

.512 

.507 

Reactivo Carga factorial 

Si finalizo algo, es más bien por el temor a las consecuencias de no haberlo 
acabado 

A los primeros intentos de completar una tarea, si no lo consigo, comienzo 
mejor con otra actividad 

Creo que es mejor no estar en posición de tomar decisiones, ya que así uno 
evita equivocarse 

Generalmente los demás toman decisiones por mí 
Dependo mucho de otros para hacer las cosas que me he propuesto 
Me desagrada todo el conjunto de procesos que implican crear una empresa 

.758 
  

.733 
  

.720 
  

.528 

.467 

.415 

Tabla 2 

Cargas factoriales de los reactivos correspondientes al primer factor, denominado Tendencia a 

las actividades emprendedoras  

 
Tabla 3 

Cargas factoriales de los reactivos correspondientes al segundo factor, denominado Percepción 

de ineficacia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4 
Cargas factoriales de los reactivos correspondientes al tercer factor, denominado Aversión 
al riesgo. 

 

Tabla 5 

Cargas factoriales de los reactivos correspondientes al cuarto factor, denominado Propensión 

al riesgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Reactivo Carga factorial 

Me preocupo con mucha facilidad, por eso prefiero evitar situaciones ries-
gosas 

No me agrada aceptar riesgos 
Me desanima la probabilidad de poner en riesgo mi capital si emprendiera 

algún proyecto 
Crear una empresa es un asunto que no va conmigo 
A la hora de pensar en nuevas ideas, prefiero que no me tomen en cuenta 
Ser una persona que corre riesgos es más una debilidad que una fortaleza 

.781 
  

.750 

.707 
 

.668 

.568 

.529 

Reactivo Carga factorial 

El riesgo que implica hacer algo nuevo me alienta a hacerlo 
La verdad es que comúnmente asumo riesgos 
Los riesgos que promete el comenzar un nuevo proyecto me motivan a inten-

tarlo 
Me gusta aventurarme en nuevos proyectos, muy a pesar del factor fracaso 
Me agrada estar en constante cambio, aunque ello implique algún tipo de 
riesgo 

.758 

.747 

.591 
 

.546 

.435 

Tabla 6 

Cargas factoriales de los reactivos correspondientes al quinto factor, denominado Tendencia al 

cambio. 

Reactivo Carga  
factorial 

Disfruto haciendo las cosas de diferente modo cada vez que me es posible ha-
cerlo 

Experimento una sensación de logro cuando descubro una nueva forma para 
resolver algún problema 

Me motiva demasiado tener la oportunidad de llevar a cabo las actividades de 
modo diferente a como usualmente se hace 

Me alegra cuando puedo trabajar con personas innovadoras, a las que les 
atraen los cambios 

Creo que emprender un negocio es una buena opción para obtener ingresos 

.798 
  

.669 
  

.483 
  

.482 
  

.468 

Fuente: Elaboración propia. 
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Discusión  
La congruencia del análisis factorial en cuan-

to a las dimensiones propuestas inicialmente 

puede notarse con respecto a aquéllos factores 

que continuaron hasta el reporte final 

(aquéllos cuyo coeficiente de consistencia 

interna estuvo por encima de .70). Así, el fac-

tor Tendencia a las actividades emprendedo-

ras se derivó de forma directa de aquél deno-

minado originalmente Actividades relaciona-

das con el emprendimiento. La relevancia de 

incluir un factor de este tipo, no contemplado 

con tanta frecuencia a diferencia de los otros, 

encuentra un eco en los resultados de algunas 

investigaciones, preocupadas también por la 

dinámica de las variables ligadas al empren-

dedurismo. Pulka, Rikwentishe e Ibrahim 

(2014), enfatizaron la necesidad de enfocarse 

en mejorar la percepción que las y los estu-

diantes tienen con respecto a las actividades 

emprendedoras (claras representantes del 

componente comportamental de las actitudes) 

ya que implican habilidades procedimentales 

que en muchas ocasiones conllevan a una 

evaluación negativa por parte del posible em-

prendedor; si bien los aspectos cognitivo y 

afectivo pueden ser valorados positivamente 

(dado que son supuestos basados más bien en 

creencias o emociones, y no en hipótesis fac-

tuales), al no ser así con las intenciones o an-

ticipaciones de un acto, la o el estudiante pue-

de tener una idea falsa o errónea de lo que 

implica emprender. Segal et al. (2005), más 

directos en cuanto al factor que ahora es con-

cerniente, comentaron: “Los individuos eva-

lúan si poseen el conocimiento, las destrezas 

y las habilidades requeridas para realizar las 

tareas y actividades necesarias para convertir-

se en un emprendedor” (p. 7). Por último, no 

está de más destacar lo apuntado por Ajzen y 

Fishbein (2005), quienes reseñaron la distin-

ción que hay entre las actitudes generales ha-

cia determinado objeto, y las actitudes hacia 

la ejecución de cierta conducta; dicha distin-

ción se halla en lo siguiente: éstas últimas tie-

nen mayores probabilidades de resultar en 

acción. 

Con respecto al factor Percepción de 

ineficacia, éste se derivó de los ítems negati-

vos de Autoeficacia percibida (aquéllos que 

manifestaban la falta de pericia del sujeto pa-

ra realizar diligencias vinculadas al quehacer 

emprendedor); a este respecto puede enfati-

zarse, como ya se comentaba anteriormente, 

la noción de Validez divergente, dado que se 

anticipa que aquéllas personas con una buena 

actitud hacia el emprendimiento, obtendrán 

puntajes bajos en los reactivos de esta dimen-

sión. 

Aversión al riesgo y Propensión al 

riesgo se derivaron del factor original Riesgo, 

estando constituido el primero por aquéllos 

reactivos negativos (rechazo al riesgo), mien-

tras que el segundo compendió algunos cuyas 

afirmaciones revelaban la inclinación por si-

tuaciones riesgosas. Soria-Barreto et al. 

Factor 1 
Tendencia a las 
actividades em-

prendedoras 

Factor 2 
Percepción de 

ineficacia 

Factor 3 
Aversión al 

riesgo 

Factor 4 
Propensión al 

riesgo 

Factor 5 
Tendencia al 

cambio 

.840 .793 .836 .795 .727 

Tabla 7  
Coeficientes alpha de Cronbach de cada uno de los factores del instrumento.  

Fuente: Elaboración propia. 
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(2016), en relación a este factor, habían hecho 

el siguiente apunte, el cual bien puede justifi-

car por qué no está de más hacer una división 

de la dimensión “Riesgo” en cuanto a sus dos 

grandes facetas, la aversión y la propensión: 

“la principal característica distintiva de los 

estudiantes emprendedores es su grado de 

aversión personal a actuar en oportunidades 

de negocio en condiciones de incertidumbre, 

por lo que es sobre esta variable en la que de-

bería centrarse el esfuerzo educativo.” (p. 

325). 

Por último, el factor Tendencia al 

cambio fue el derivado directo de Innovación, 

tras condensar los ítems que operacionaliza-

ron situaciones referidas a la flexibilidad (en 

lugar de la rigidez) en la forma de realizar las 

actividades cotidianas y laborales. 

En el presente caso se brinda una 

aproximación desde el abordaje de las actitu-

des, ya que, como estipulaban Robinson et al. 

(1991) desde hace varios años, la perspectiva 

actitudinal ofrece un modelo más flexible, 

específico y dinámico para el estudio del em-

prendimiento, a diferencia, por ejemplo, de la 

perspectiva propia de la personalidad empren-

dedora, criticada por considerarse más bien 

anticuada (Delmar, 2006).  

A modo de cierre, no resta sino enfati-

zar la necesidad de continuar con investiga-

ciones de este tipo pero a mayor escala. Tal 

como se mencionaba en el apartado corres-

pondiente a las características de la muestra, 

ésta estuvo conformada por residentes de la 

Zona metropolitana. No debe descuidarse la 

importancia de contar con datos de los habi-

tantes de otros estados, para conformar un 

instrumento más robusto en cuanto a esa ca-

racterística. Si bien el muestreo fue de tipo no

-probabilístico, esta adolescencia se respalda 

en el hecho de que se trata de un estudio que 

busca constituir la “materia prima para inves-

tigaciones más precisas” (Hernández, Fernán-

dez & Baptista, 2014, p. 176). 

Así mismo, queda pendiente el tratamiento y 

examen de los otros factores que las investi-

gaciones también observan como representan-

tes principales del emprendimiento (control 

percibido interno, motivación al logro, auto-

estima, liderazgo, proactividad, por mencio-

nar algunos).  
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