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                                                               Resumen

En el contexto de países en desarrollo como Nicaragua, la 
investigación sobre el emprendimiento femenino se enfrenta a desafíos 
sustanciales. Las mujeres encuentran obstáculos significativos, recursos 
limitados, dificultades en la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, 
discriminación de género y la oposición de sociedades patriarcales. 
(Yadav y Unni, 2016). 

A pesar de los retos, el gobierno nicaragüense implementa 
esfuerzos para apoyar las capacidades de los pequeños y medianos 
empresarios, lo que reviste una importancia crítica para el desarrollo 
económico (Langowitz y Minniti, 2007; Hart, 2004). Aplicando un estudio 
cuantitativo con alcance correlacional, y una encuesta por muestreo 
no probabilístico por conveniencia en 74 mujeres emprendedoras 
organizadas en cooperativa, procesando los datos a partir de estadísticos 
descriptivos; análisis factorial, se obtuvo un promedio general de 
motivación de 4.39, lo que demuestra que las emprendedoras se 
encuentran motivadas. A partir del PROBIT ordinal, se estimó que las 
variables: estado civil, nivel de escolaridad, discriminación de género, 
acceso a financiamiento y otras fuentes externas de ingreso tienen 
significancia estadística con el Índice de Motivación al Organizarse en 
Cooperativa.

Abstract

In the context of developing countries like Nicaragua, 
research on female entrepreneurship faces substantial challenges. 
Women encounter significant obstacles, limited resources, difficulties in 
reconciling work and family life, gender discrimination and opposition 
from patriarchal societies. (Yadav and Unni, 2016). 

Despite the challenges, the Nicaraguan government 
implements efforts to support the capabilities of small and medium-
sized entrepreneurs, which is critically important for economic 
development (Langowitz and Minniti, 2007; Hart, 2004). Applying a 
quantitative study with a correlational scope, and a non-probabilistic 
convenience sampling survey in 74 entrepreneurial women organized in 
a cooperative, processing the data from descriptive statistics; factorial 
analysis, a general motivation average of 4.39 was obtained, which 
shows that the entrepreneurs are motivated. From the ordinal PROBIT, 
it was estimated that the variables marital status, level of education, 
gender discrimination, access to financing and other external sources 
of income have statistical significance with the Motivation Index when 
Organizing as a Cooperative.
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Un estudio realizado por Azad (1982) revela que los principales 
factores de motivación para las mujeres emprendedoras son la compulsión 
económica, la presencia de conocimientos y habilidades, la necesidad de 
logro, la inspiración obtenida del éxito de otras. De acuerdo con Afshan, 
Shahid, y Tunio (2021) en Latinoamérica prevalecen las motivaciones 
para mejorar calidad de vida, búsqueda de flexibilidad e independencia, 
necesidad de llevar sustento a hogares, falta de oportunidades en 
mercado laboral, mientras que las barreras que dificultan gestar un 
emprendimiento son el acceso a financiamiento, dificultad de acceso 
a tecnología e información y redes de comercialización. Carencias en 
formación y experiencia empresarial. Conflictos en conciliar familia y 
empresa (Dapuez, 2022).

Según el Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO), en América 
Latina y el Caribe, el 43 % de los investigadores en ciencia y tecnología son 
mujeres; esta cifra supera el promedio mundial del 28 %. En la mayoría 
de los países centroamericano la cifra alrededor del 3 %, están formadas 
las cooperativas por mujeres, sin embargo, la cantidad de mujeres 
dedicadas al emprendimiento suele aumentar como una alternativa 
de cambio que promueve la participación laboral y la recuperación 
económica (Afshan, et. al 2021; Mouazen y Hernández, 2023).

La información publicada sobre la participación y desempeño 
de la mujer asociadas en cooperativas está basada en tres tipos de 
motivaciones: una, relacionada con la necesidad económica de aportar 
ingresos a su grupo familiar;  la otra, con la necesidad de autorrealización 
y por último, por la búsqueda de una autonomía financiera personal 
(Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2006). En el caso para el 
análisis de las mujeres que se desarrollan en cooperativas en Nicaragua 
introduce un análisis de país en desarrollo.

    Diseño metodológico

De acuerdo con su alcance la investigación es correlacional, ya que 
analiza variables que interactúan entre sí, también se utiliza un diseño 
no experimental, lo que se hace es observar fenómenos tal y como se 
dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010). Con respecto a su 
temporalidad el estudio es transversal, ya que se recolectan datos de un 
solo momento, en un tiempo único.

La unidad de análisis fueron las mujeres asociadas al modelo 
cooperativo en el departamento de Estelí, la muestra fue calculada 
para la muestra de una población finita, donde se obtuvo 72 mujeres 
emprendedores; donde se incluyeron 74 que aceptaron participar en el 
estudio, se aplicó una encuesta con las debidas consideraciones éticas 
de Helsinki (1975) la cual estuvo compuesta de cuatro  secciones, (1)

Introducción

Las investigaciones acerca del emprendimiento femenino 
han evolucionado con el tiempo, pasando de considerar a las 
empresarias como iguales a los empresarios varones, a enfocarse 
más en las características individuales y las diferencias de género.  A 
nivel nacional, se han realizado estudios importantes que destacan 
el impacto positivo  del emprendimiento femenino en la calidad de 
vida y el desarrollo comunitario, así  Espinoza et al. (2012) realizaron 
una investigación  titulada Incidencia  de la Cooperativa de Mujeres 
Emprendedoras COOSERMUPA en la calidad de vida de las socias y 
el desarrollo comunitario de Palo de Lapa, donde se determinó que 
el emprendimiento femenino ha sido una alternativa económica que 
ha mejorado las condiciones de vida de socias, familias y también el 
desarrollo de la comunidad de sus miembros.

El trabajo investigativo analiza de forma cuantitativa cómo los 
factores externos: barreras de acceso y las variables sociodemográficas-
económicas como: edad, estado civil, nivel de escolaridad y fuentes de 
ingreso externas a la cooperativa; afectan la motivación de las mujeres 
que conforman el modelo cooperativo. A partir de un análisis factorial 
se calculó el índice de motivación de las mujeres para organizarse 
en un modelo cooperativo; bajo las dimensiones de necesidad de 
logro, afiliación, poder, conocimiento, cooperación y aportación a la 
comunidad; aplicando la teoría de motivación (Maslow, 1983; Azad, 
1982; McClelland, 1966) y modelos cooperativos femeninos (Afshan, 
2021; Dapuez, 2022). Con el objetivo de analizar los factores que 
inciden en la motivación de las mujeres para inclinarse por el modelo 
cooperativo como estrategia de emprendimiento en el departamento 
de Estelí.

La iniciativa empresarial en cooperativismo de mujeres se dirige 
ahora a todo el mundo por parte de varios estudiosos (Cediel, Hernández, 
López, Herrera y Donoso, 2017). Durante la última década, muchos 
académicos autoidentificados como seguidores del emprendimiento 
(Slavin, 2014), hacen que esta forma de actividad  emprendedora 
sostenible puede convertirse en un mecanismo para generar soluciones 
valiosas para la sociedad (Bjørnskov y Foss, 2013; Proffitt y Spicer, 2006) 
generando redes para enfrentarse a diferentes amenazas en el medio 
urbano y rural, este empoderamiento de la mujer se ve facilitado por 
la cooperación permanente entre ellas para el desarrollo de estrategias 
creativas e innovadoras (Ángel y Urbano, 2019; Sequeira  y Rojas, 2022).

Abraham Maslow (1983) en su «Teoría de la Motivación Humana» 
propuso una clasificación jerárquica de las necesidades humanas en 
cinco categorías: fisiológicas, seguridad y protección, pertenencia y amor, 
estima y autorrealización.  Tal jerarquía es utilizada en gestión empresarial 
y desarrollo del comportamiento organizacional. Las personas tienen un 
deseo innato de autorrealización, lo que las hace satisfacer necesidades 
de acuerdo con su importancia para su supervivencia. 



https://revistas.unanleon.edu.ni

Revista Universitas / Diciembre 202327

     Vol -15 | Nº 2| Diciembre 2023 | p 25-31

Esta obra está bajo una licencia internacional 
CreativeCommonsAtribución-NoComercial-CompartirIgua 4.0 https://doi.org/10.5377/universitas.v15i2.18849

datos generales de las emprendedoras, (2) características socio- 
demográficas, (3) factores externos, y (4) factores motivacionales 
internos.

El estudio dependió de la estimación econométrica por medio 
del software Stata 15 y el análisis factorial por IBM SPSS Statistics 22 y 
procesamiento de las encuestas por la plataforma virtual KoboToolBox. 
Se utilizó el método PROBIT ordinal, que estima una puntuación 
subyacente como una función lineal de las variables independientes y 
un conjunto de puntos de corte (Aitchison y Silvey, 1957), puesto que el 
alcance del estudio es correlacional y la variable respuesta motivación 
es ordinal, obtenida mediante una encuesta bajo escala Likert. Además 
de utilizar las estadísticas descriptivas en la primera y segunda sección 
de la encuesta aplicada, siendo la fuente de información primaria, se 
calculó por análisis factorial el índice de motivación al organizarse en 
cooperativa.

Modelo que se valida con las teorías de motivación (Maslow, 1983; Azad, 1982; McClelland, 
1966) y modelos cooperativos femeninos (Afshan, 2021; Dapuez, 2022)

Resultados y discusión
A continuación, se presentan los resultados y la discusión 

sobre las características propias de las mujeres emprendedoras 
asociadas a un modelo cooperativo en el departamento de Estelí. 
El primer objetivo específico de este estudio fue identificar las 
características sociodemográficas de las mujeres que conforman 
parte del emprendimiento: edad, nivel de escolaridad, estado civil, si 
percibe ingresos externos a la cooperativa y el número de hijos.
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Del total de encuestadas (74), en cuanto a edad la mitad se 
encuentra entre el rango de 20 a 37 años (50 %), según su nivel 
educativo el 43.2 % llegaron a algún grado de educación primaria y no 
continuaron con ninguna formación, cabe recalcar que solo una de las 
encuestadas no fue a la escuela, pero sí se encuentra alfabetizada. De 
acuerdo con el estado civil los grupos más numerosos son casadas (68.9 
%) y solteras (27 %); la gran mayoría tiene emprendimientos propios 
que no representan actividades dentro de la cooperativa (63.5 %), y solo 
17.6 % tiene más de cinco hijos, enfatizando que la mayoría tiene menos 
de tres hijos (52.7 %).

De acuerdo con Abd El Basset, Bell, y Al Kharusi (2022) las mujeres 
que tienen conflictos con sociedades patriarcales y experimentan 
discriminación de género, se ven motivadas a crear sus propios negocios, 
lo que coincide con la muestra pues acumulando el porcentaje, el 56.8 
% de las emprendedoras han sufrido micro agresiones y otras formas de 
discriminación por género. 

La mayoría ha obtenido a partir de la cooperativa acceso a fuentes 
de financiamiento (78.4 %) y cuentan con acceso y manejo de fuentes 
tecnológicas como celulares, internet y redes sociales en un 67.6 % y 
83.8 % respectivamente.

Nota: Elaboración propia. gl=Grados de Libertad, Sig=Significancia 
Estadística

En el análisis factorial se identificó qué factores latentes existían 
para simplificar las relaciones entre las variables de estudio observadas, 
en la prueba de esfericidad de Barlett el grado de significancia asociado 
fue de 0.000 por lo que las variables están correlacionadas, siendo el 
modelo adecuado para explicar los datos, además el KMO proporcionó 
un valor igual o por encima de 0.70, siendo de 0.787, de tal manera que 
resultó apropiado realizar el análisis.

Las comunidades asignadas representaron la proporción de 
varianza de las variables de estudio, y su capacidad de producir la 
variabilidad original, aquellas dimensiones que resultaron en valores 
más cercanos a la unidad logran explicar todas y cada una de las variables 
incluidas en el análisis, siendo la que mejor explica las correlaciones de 
estudio, la dimensión de «Necesidades de Logro» 
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La validación del cuestionario se realizó mediante el método del 
Alfa de Cronbach, al haber empleado una escala de Likert de 5 puntos, 
donde se consideraron las seis dimensiones de la variable motivación 
de mujeres para organizarse en cooperativas, estas señalaron tener una 
consistencia interna adecuada encontrándose todas por encima de 0.7. 
También se obtuvo la puntuación promedio otorgada de las 74 mujeres 
organizadas en cooperativa, quienes se encuentran especialmente 
motivadas en la categoría de necesidades de logro, afiliación y aportación 
a la comunidad, pero que están desmotivados únicamente en cuando a 
la necesidad de poder.

Las emprendedoras refieren que, a partir de la cooperativa, han 
suplido su necesidad de logro en 4.5, dentro de una escala del 1 al 5, lo 
es muy positivo ya que McClelland (1961) indicó que un deseo de realizar 
bien las tareas y perseguir logros personales, trae como consecuencia el 
propio desarrollo económico, lo que es esencial a la hora de conseguir 
éxito en los proyectos cooperativos. Así mismo, se identifica una 
necesidad de afiliación de 4.57, pues estar organizadas en cooperativas 
ofrece independencia de género y mayor equilibro en ajustar el tiempo 
de las mujeres entre trabajo y familia, además de pertenecer a otros 
grupos sociales (Noguera, 2015).

De forma preliminar todas las variables que tengan un estadístico 
de p menor o igual a 0.10, (al trabajar con un nivel de confianza del 90 %), 
tienen relación con la variable respuesta que es el Índice de Motivación 
en Cooperativa.

A partir de los coeficientes se interpreta el signo de su relación, 
si esta es directa o inversa, en el caso de la variable «Percibir otros 
Ingresos Externos», al tomarse como referencia a los que «No Perciben 
Ingresos», las emprendedoras se encuentran desmotivadas ya que 
no están aplicando los conocimientos conferidos en la cooperativa, ni 
tienen fuentes económicas externas para subsistir. 

Con respecto a Estado Civil se toma de referencia a las «Casadas», 
de esta manera se encuentran motivadas, al encontrarse con pareja, y 
tener un mayor número de necesidades para proveer a sus familias, el 
acceso a financiamiento fomenta la motivación a formar parte de una 
cooperativa así como contar con un mayor grado de escolaridad.

Las variables como edad y acceso a fuentes tecnológicas no fueron 
estadísticamente significativas, pero fueron añadidas al modelo para 
corregirlo e incrementar la significancia del resto de variables, además 
que son teóricamente soportadas por las teorías de Bharadwaj, Sawy, 
Pavlou y Venkatram (2013) acerca de los beneficios de la tecnología como 
optimizador del proceso productivo y operativo de los emprendimientos, 
y Bates (1990) quien encontró que los emprendimientos más exitosos 
son dirigidos por emprendedoras de 45 a 54 años.

***Variables independientes estadísticamente significativas. *Variables independientes no 
estadísticamente Significativa: Edad, Acceso a fuentes tecnológicas
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Nota: a Edad se interpretó mediante los efectos marginales 
de ey/ex. *** Dimensiones de las variables que son 
estadísticamente significativas.
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que, el 20 % de la motivación disminuye si las emprendedoras no tienen 
otras fuentes de ingreso fuera de la cooperativa, las solteras tienen 
un aumento del 20 % de la motivación, las mujeres que llegaron a 
algún grado de educación terciaria tienen un aumento del 14 % de la 
motivación, de tener financiamiento su motivación aumenta en un 34 
% .
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Hay una disminución del 20 % de la motivación cuando las 
emprendedoras no tienen fuentes externas de ingresos, mientras que 
la motivación incrementa en un 17 % cuando las emprendedoras sí 
tienen otros ingresos aparte de sus labores dentro de la cooperativa. 
De acuerdo con el Estado Civil, hay un aumento del 14 % del índice de 
motivación para formar parte de un modelo cooperativo cuando las 
emprendedoras están casadas; pero la motivación es mayor inclusive 
cuando las mujeres están solteras en un 20 %. Aquellas mujeres que no 
han cursado ningún nivel escolar, pero están alfabetizadas aumentan su 
motivación en un 41 % y aquellas que llegaron a un nivel de escolaridad 
terciario están motivadas en un 14 %.

En cuanto a las barreras para conformarse en modelos cooperativos, 
las mujeres disminuyen su motivación en un 21 % cuando no tienen 
fuentes de acceso tecnológico mientras que aumentan su motivación 
en un 16% de sí tener dicho acceso; el no presentar financiamiento 
dentro de la cooperativa logra desmotivarlas en un 22 %, caso contrario 
se motivan en un 34%; haber sufrido de discriminación de género 
viéndose privadas de fuentes de empleo o acceso al mercado laboral por 
el hecho de ser mujer las ha motivado en un 45 %, y ser sobrevivientes 
de violencia machista las ha motivado a unirse en cooperativa en un 17 
%. 

Las mujeres que se encuentran más desmotivadas de organizarse 
en cooperativa a medida que son mayores de acuerdo a los efectos 
marginales, siendo significativos los grupos de edad entre 20 a 37 años 
(12 % más desmotivadas) y 38 a 55 años (14 % más desmotivadas); sin 
embargo en los resultados del PROBIT ordinal la edad fue una variable 
que no presentó significancia estadística pero se incluyó en el modelo 
(ecuación 4) debido a que se sustenta en la teoría de Bates (1990) y 
permitió corregir y obtener un mejor ajuste del modelo.

                         Conclusiones
Del total de la muestra (n=74), la mitad se encuentra entre el 

rango de 20 a 37 años, según su nivel educativo el 43.2 % llegaron hasta 
algún grado de educación primaria, de acuerdo con el estado civil el 
68.9 % está casada, el 52.7 % tiene menos de tres hijos y el 63.5 % tiene 
emprendimientos propios fuera de la cooperativa. 

El 78.4 % tiene fuentes de financiamiento, el 67.6 % cuentan con 
acceso a fuentes tecnológicas y el 83.8 % sabe gestionar herramientas 
tecnológicas como celulares, internet y redes sociales superando 
las barreras tecnológicas y de financiamiento. La motivación de las 
mujeres para organizarse en cooperativa, que es un factor interno es 
significativa, pues se encuentran en el rango de  4  a 5, teniendo un nivel 
de motivación de 4.39.

De acuerdo al modelo PROBIT ordinal, la variable dependiente 
Índice de motivación para organizarse en cooperativa, se encuentra 
relacionada con las género y acceso a financiamiento, encontrándose 


