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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca-Filial Bambamarca, teniendo como 

objetivo determinar la relación entre la educación empresarial y la intención emprendedora en 

los estudiantes universitarios. El método utilizado es el hipotético deductivo. La investigación 

es de enfoque cuantitativo, alcance correlacional, diseño no experimental de tipo transversal; 

se usó el método de muestreo no probabilístico intencional. La técnica empleada fue la encuesta 

y como instrumento el cuestionario. Los datos obtenidos fueron procesados con el paquete 

estadístico SPSS FOR Windows versión 27 y JASP 0.18.1.0. Los resultados obtenidos 

determinan que la educación empresarial se correlaciona positiva y estadísticamente 

significativamente considerable (0,703 **) con la intención emprendedora en los estudiantes 

universitarios. Además, al correlacionar el conocimiento, las habilidades y la actitud con la 

intención emprendedora se determinó que hay una correlación positiva y estadísticamente 

significativa considerable (0,671 **; 0,701 **; 0,566 **) en los estudiantes universitarios. 

Palabras claves: educación empresarial, intención emprendedora, conocimiento, 

habilidades, actitud y universidad. 
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ABSTRACT 

This research was carried out at the Professional School of Agribusiness Engineering 

of the National University of Cajamarca-Bambamarca Branch, with the aim of determining the 

relationship between business education and entrepreneurial intention in university students. 

The method used is the deductive hypothetical method. The research has a quantitative 

approach, correlational scope, non-experimental cross-sectional design; the non-probabilistic 

intentional sampling method was used. The technique used was the survey and the 

questionnaire was used as an instrument. The data obtained were processed with the statistical 

package SPSS FOR Windows version 27 and JASSP 0.18.1.0. The results obtained show that 

entrepreneurial education correlates positively and statistically significantly (0,703 **) with 

entrepreneurial intention in university students. Furthermore, when correlating knowledge, 

skills and attitude with entrepreneurial intention it was determined that there is a positive and 

statistically significantly considerable correlation (0,671 **; 0,701 **; 0,566 **) in university 

students. 

Keywords: entrepreneurial education, entrepreneurial intention, knowledge, skills, 

attitude and university. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la educación empresarial ha adquirido una significativa relevancia en 

el ámbito de las políticas públicas de numerosas naciones, dado que las actividades 

empresariales conforman un pilar fundamental de las economías y desempeñan una función 

destacada en la creación y consolidación de nuevas empresas. Por lo cual, las universidades 

despliegan una serie de iniciativas con el propósito de incrementar la intención emprendedora 

de sus estudiantes, potenciando la enseñanza de habilidades empresariales en todos los niveles 

educativos 

Así mismo, en la era actual de rápidos cambios económicos y sociales, el 

emprendimiento se ha consolidado como un motor clave para el desarrollo y la innovación en 

todo el mundo. En el contexto peruano, donde la creación de empresas y el impulso empresarial 

juegan un papel crucial en la economía, es necesario destacar que la educación empresarial se 

consolida como un componente esencial para la formación de futuros emprendedores.  

De acuerdo con los hallazgos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) del año 

2016, a nivel latinoamericano se registró una tasa promedio de Emprendimiento en Etapa 

Temprana (TEA) del 18.8%. En el caso específico de Perú, donde la TEA mide las iniciativas 

empresariales desde su inicio hasta un periodo de 3.5 años en el mercado, abarcando a la 

población de entre 18 y 64 años, esta tasa alcanzó el 25.1%. Esta cifra posicionó a Perú en el 

cuarto lugar en comparación con otros países de la región. 

A nivel nacional, la situación de los estudiantes universitarios peruanos ha 

experimentado cambios durante los años 2019 y 2020 como resultado del impacto del Covid-

19. Esta transformación se ha observado en el tercer informe sobre la realidad universitaria 

peruana, el cual destaca un incremento del 8.7% en el índice de desempleo entre los egresados. 

Asimismo, se ha registrado un aumento del subempleo no visible del 12.7% al 25.7%. Por otro 
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lado, la tasa de informalidad ha alcanzado el 40.4%, lo que implica que dos de cada cinco 

egresados se encuentran realizando actividades laborales en condiciones informales, 

careciendo de derechos laborales reconocidos (Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria, 2021).  

Además, el Perú se destaca como el país con la percepción más favorable en cuanto a 

la facilidad para iniciar un negocio, ocupando el primer puesto en el contexto latinoamericano. 

Además, ocupa la tercera posición en términos de habilidades y capacidades empresariales, así 

como en términos de oportunidades para que los ciudadanos inicien sus propios negocios 

(Romero et al., 2022). 

En la región Cajamarca y particularmente en la provincia de Hualgayoc no se a 

evidenciado estudios relacionados a la educación empresarial e intención emprendedora, 

existiendo la necesidad de investigar la educación empresarial considerando tres dimensiones 

(conocimiento, habilidades y actitud) que podrían ser importantes para influir en la intención 

emprendedora de los estudiantes universitarios. Como resultado, el objetivo principal fue llenar 

el vacío existente en la literatura, determinando la relación entre la educación empresarial e 

intención emprendedora de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca.  

En los siguientes capítulos se mostrará: Capítulo 2 Revisión literatura, Capítulo 3 

Marco metodológico, Capítulo 4 Resultados y discusiones, Capítulo 5 Conclusiones y 

recomendaciones, Capítulo 6 Lista de referencias y Capítulo 7 Anexos. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre la educación empresarial e intención emprendedora en los 

estudiantes de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023-

2024.  
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1.1.2 Objetivos específicos 

- Examinar la relación entre el conocimiento y la intención emprendedora en los 

estudiantes de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

2023-2024. 

- Determinar la relación entre las habilidades y la intención emprendedora en los 

estudiantes de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

2023-2024. 

- Evaluar la relación entre la actitud y la intención emprendedora en los estudiantes de 

Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023-2024. 
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CAPÍTULO II  

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Internacionales 

La investigación de Otache et at. (2024) titulada “Educación empresarial e intenciones 

emprendedoras: ¿Importan la autoeficacia empresarial, el conocimiento y el reconocimiento de 

oportunidades?”. Tuvo como objetivo determinar el efecto de la autoeficacia empresarial, el 

conocimiento y el reconocimiento de oportunidades en la relación de la educación empresarial 

e intención emprendedora. Su metodología fue un diseño de investigación cuasi experimental, 

donde se obtuvo una muestra de 254 estudiantes de Nigeria. Los resultados mostraron que, la 

autoeficacia empresarial se relaciona positivamente de 0,342 con la intención emprendedora, 

el conocimiento se relaciona positivamente de 0,310 con la intención emprendedora, el 

reconocimiento de oportunidades se relaciona positivamente de 0,355 con la intención 

emprendedora. Llegando a la conclusión general, la educación empresarial se relaciona 

positivamente de 0,569 con la intención emprendedora en los estudiantes universitarios de 

Nigeria.  

La investigación de Nguyen y Nguyen (2023) titulada “Educación empresarial e 

intención emprendedora: El papel mediador de la capacidad empresarial”; tuvo como objetivo 

investigar el vínculo entre la educación empresarial y la intención emprendedora en estudiantes 

universitarios. La metodología usada fue el enfoque cualitativo y diseño no experimental de 

corte transversal. Asimismo, la población estuvo integrada por los estudiantes de la 

Universidad de Comercio Exterior (FTU) en Vietnam. Se usó una muestra de 400 estudiantes 

universitarios encuestados. Además, se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), 

el cual se validó mediante un análisis factorial confirmatorio (AFC). Para el análisis de las 

relaciones entre los constructos se usó el programa SPSS y AMOS 24. Los resultados 
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demostraron que la educación empresarial tiene un impacto positivo y significativo en las 

intenciones emprendedoras de 0,64 y confirmaron que la capacidad empresarial sirve como 

mediador parcial entre la educación empresarial y la intención emprendedora de los estudiantes 

universitarios. Llegando a la conclusión general, la educación empresarial se relaciona 

positivamente de 0,64 con la intención emprendedora en los estudiantes universitarios de 

Vietnam. La principal limitación de este estudio fue el tamaño de la muestra de estudio ya que 

solo fue una universidad y la aplicación del instrumento en línea. Finalmente recomiendan 

ampliar el tema de investigación en diferentes carreras profesionales, en otros contextos y 

países en desarrollo. 

La investigación de Wang et at. (2023) titulada “El efecto de la educación empresarial 

en la intención emprendedora: mediación de la autoeficacia empresarial y modelo moderador 

del capital psicológico” tuvo como objetivo determinar la relación de la educación empresarial 

y la intención emprendedora, a través de la autoeficacia empresarial, y examinar cómo el capital 

psicológico actúa como moderador. La metodología usada fue el enfoque cuantitativo y diseño 

no experimental de corte transversal. Asimismo, la población fue integrada por los estudiantes 

de algunas universidades de Guangxi en China. Se usó una muestra de 757 estudiantes 

universitarios encuestados. Además, se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), 

el cual se validó mediante un análisis factorial exploratorio (AFE). Para el análisis de las 

relaciones entre los constructos se usó el programa SPSS 22.0 y AMOS 22.0. Los resultados 

demostraron que la educación empresarial tiene un impacto positivo y significativo en las 

intenciones emprendedoras de 0,351 y confirmaron que la autoeficacia empresarial sirve como 

mediador completo entre la educación empresarial y la intención emprendedora de los 

estudiantes universitarios. Llegando a la conclusión general, la educación empresarial tiene un 

impacto positivo significativo de 0,351 con la intención emprendedora en los estudiantes 

universitarios de China.  
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La investigación de Qudsia et al. (2022) titulada “El efecto de la educación empresarial 

en la intención emprendedora: el papel mediador de la cultura”; tuvo como objetivo investigar 

cómo la educación empresarial, la actitud y la cultura mejoran las intenciones emprendedoras 

de los estudiantes. La metodología usada fue enfoque cuantitativo y diseño no experimental de 

corte transversal. Asimismo, la población estuvo integrada por estudiantes de universidades 

privadas de Pakistán. Se usó una muestra de 735 estudiantes encuestados. Además, se utilizó 

un modelo de ecuación estructural de mínimos PLS-SEM con Smart PLS 3. Los resultados 

demostraron que la actitud tiene una relación positiva y significativa de 0,573 con la intención 

emprendedora y la educación empresarial tiene un impacto positivo y significativo en las 

intenciones emprendedoras de 0,29. Llegando a la conclusión general, la educación empresarial 

influye significativamente en las intenciones emprendedoras de los estudiantes. La principal 

limitación del estudio fue la recolección de datos solo de estudiantes de universidades privadas. 

Finalmente recomiendan investigar en distintas ubicaciones geográficas del mundo y otros 

grupos de población como las universidades públicas.  

La investigación de Kayed et al. (2022) titulada; “El efecto de la educación y cultura 

empresarial en la intención emprendedora”; tuvo como objetivo investigar el efecto de la 

educación empresarial y cultura empresarial en la intención emprendedora en los estudiantes 

universitarios de Jordania. La metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental de corte transversal. Además, la población estuvo integrada por estudiantes 

universitarios, se aplicaron encuestas a 220 estudiantes. Se utilizó el modelo de ecuaciones 

estructurales (SEM) para probar los datos y las hipótesis usando el programa (SPSS). Los 

resultados mostraron que la educación influye positiva y significativamente en las intenciones 

emprendedoras de 0,40. Además, todas las hipótesis planteadas fueron confirmadas y todas las 

variables del modelo desarrollado fueron significativas. Llegando a la conclusión general que 

las universidades de Jordania deben focalizarse más en la educación empresarial para despertar 
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el espíritu emprendedor e incrementar las intenciones emprendedoras de los estudiantes. Las 

principales limitaciones de este estudio fueron, la crisis de COVID-19 que impidió recopilar 

los datos, debido que el gobierno restringió el ingreso para visitar las universidades para poder 

distribuir el cuestionario personalmente, por lo tanto, se recopiló los datos en línea. Finalmente, 

recomendaron, para futuras investigaciones incrementar otras variables dependientes para el 

modelo, así como aumentar el tamaño de la muestra y aplicar el modelo en otros países. 

La investigación de Wijayati et al. (2021) titulada “El efecto de la educación 

empresarial sobre la intención emprendedora a través del control conductual planificado, la 

norma subjetiva y la actitud empresarial”; tuvo como objetivo determinar cómo la educación 

empresarial influye en la intención empresarial, considerando el control conductual 

planificado, la norma subjetiva y la actitud empresarial. La metodología usada fue enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental de corte transversal con un método de muestreo 

intencional. Se usó una muestra de 450 estudiantes encuestados. Además, se utilizó para el 

análisis de datos Smart PLS 3. Los resultados demostraron que la actitud tiene una relación 

positiva y significativa de 0,164 con la intención emprendedora, el control conductual 

planificado tiene una relación positiva y significativa de 0,48 con la intención emprendedora y 

la norma subjetiva tiene una relación positiva y significativa de 0,152 con la intención 

emprendedora. Llegando a la conclusión general, la educación empresarial influye 

significativamente en las intenciones emprendedoras de los estudiantes.  

La investigación de Lv et al. (2021) titulada “Cómo la educación empresarial en las 

Universidades influye en la intención emprendedora: efecto mediador basado en la 

competencia empresarial”; tuvo como objetivo determinar la relación entre la educación 

empresarial e intención emprendedora de los estudiantes. La metodología usada fue enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental de corte transversal. Se usó una muestra de 5603 

estudiantes encuestados. Los resultados demostraron que el conocimiento tiene una relación 
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positiva y significativa de 0,692 con la intención emprendedora, las habilidades tienen una 

relación positiva y significativa con la intención emprendedora de 0.804 y la educación 

empresarial tiene un impacto positivo y significativo en la intención emprendedora de 0,77. 

Llegando a la conclusión general, la educación empresarial tiene un impacto significativo en 

la intención emprendedora de los estudiantes.  

La investigación de Mukhtar et al. (2021) titulada; “¿La educación y la cultura 

empresarial promueven la intención emprendedora de los estudiantes? el papel mediador de la 

mentalidad empresarial”; tuvo como objetivo analizar la relación entre la educación 

empresarial, la cultura empresarial y la intención emprendedora, así como investigar el papel 

moderador de la mentalidad empresarial en los estudiantes universitarios. La metodología 

utilizada fue de enfoque cuantitativo, este estudio se llevó a cabo en Malag, Java Oriental de 

Indonesia, siendo la población de 376 estudiantes de la Universitas Negeri Malag, se utilizó un 

Modelo de Ecuaciones Estructurales Mínimos Cuadrados Parciales (SEM-PLS), para el 

análisis de la relación entre constructos se utilizó el programa SmartPLS versión 3.0. En los 

resultados, no se encontró una diferencia significativa entre la educación empresarial y la 

intención emprendedora en los estudiantes universitarios. Llegando a la conclusión general que 

la educación empresarial no tiene impacto en la intención emprendedora de los estudiantes 

universitarios. La principal limitación de este estudio se centró en la aplicación del instrumento 

en línea, además en la no aplicación de un diseño transversal y modelo de triangulación para 

la saturación de los datos, así mismo utilizó como muestra solo a estudiantes de una 

universidad. Finalmente recomendaron para futuras investigaciones incrementar la muestra 

tanto en universidades públicas como privadas. 

La investigación de Handayati et al. (2020) titulada; “¿La educación empresarial 

promueve la mentalidad empresarial de los estudiantes de formación profesional?”; tuvo como 

objetivo principal examinar cómo la educación empresarial determina la intención 
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emprendedora de los estudiantes universitarios. La metodología usada fue el enfoque 

cuantitativo de corte transversal. Asimismo, la población estuvo integrada por estudiantes entre 

15 y 17 años de escuelas públicas vacacionales en Java Oriental de Indonesia. Se usó una 

muestra de 450 estudiantes. Se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) basado en 

mínimos cuadrantes (PLS). En los resultados, se indicó que la educación empresarial influye 

positivamente en las intenciones emprendedoras de los estudiantes de 0.523. Llegando a la 

conclusión general que la educación empresarial influye positivamente en la intención 

emprendedora de los estudiantes. La principal limitación de este estudio principalmente fue 

que se generó únicamente a partir de las escuelas vacacionales públicas en Java Oriental 

utilizando un muestreo de conveniencia. Finalmente recomendaron, para futuras 

investigaciones ampliar el estudio en escuelas vacacionales públicas y privadas para 

generalizar los resultados. 

La investigación de Doan y Phan (2020) titulada; “El impacto de la educación 

empresarial en la intención emprendedora: el caso de los vietnamitas”; tuvieron como objetivo 

evaluar el efecto de la educación empresarial en la intención emprendedora de los estudiantes 

de la región norte de Vietnam. La metodología usada fue el enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental de corte transversal. Así mismo, la población estuvo integrada por estudiantes de 

universidades económicas y técnicas en la región norte del país de Vietnam. Se usó una muestra 

de 688 estudiantes. Además, se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), para el 

análisis de los datos se realizó con el software SPSS 22 y Smart PLS 3.0. En los resultados se 

demostró que en la región norte de Vietnam la educación empresarial tuvo un impacto positivo 

en la intención emprendedora de 0.413. Llegando a la conclusión, para despertar el espíritu 

emprendedor y fomentar la intención emprendedora en los estudiantes es importante que las 

instituciones de educación superior establezcan metas claras y programas para formar 

emprendedores exitosos. La principal limitación de este estudio se centra en la aplicación del 
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instrumento solo a estudiantes de la región norte del país limitando así la generalización de los 

resultados. Finalmente recomendaron ampliar el estudio a otras regiones para profundizar la 

investigación.  

La investigación de Gieure et al. (2019) titulada; “Intenciones emprendedoras en un 

entorno universitario internacional”; tuvo como objetivo analizar las intenciones 

emprendedoras de los estudiantes aplicando la teoría del comportamiento planificado. La 

metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo de corte transversal. Donde la población 

objetiva fueron estudiantes de España y de 74 universidades de 34 países, se utilizó una muestra 

de 276 estudiantes, así mismo el rango de edad fue de 17 a 55 años. En los resultados, se 

demostró que la actitud tiene influencia positiva en la intención emprendedora de 0.981, las 

normas subjetivas tienen una influencia positiva en la intención emprendedora de 0.982 y las 

habilidades tienen influencia positiva en la intención emprendedora de 0.84. Llegando a la 

conclusión las universidades son determinantes para desarrollar las capacidades empresariales 

de los estudiantes, además la intención emprendedora es un proceso intuitivo donde las 

personas requieren de las capacidades adecuadas para seguir plenamente sus intenciones 

emprendedoras. La principal limitación de este estudio es la cantidad de muestra, limitando así 

la generalización de los resultados de la intención emprendedora en estudiantes universitarios. 

Finalmente recomendaron, investigar el comportamiento emprendedor de los estudiantes que 

pretenden empezar un negocio y están a punto de hacerlo o han empezado recientemente.  

Además, aplicar la encuesta a otros actores universitarios que están implicados en el proceso 

emprendedor. 

La investigación de Gilmartin et al. (2019) titulada; “Intención emprendedora de 

estudiantes de pregrado en ingeniería y negocios”; tuvo como objetivo, analizar las 

características individuales y los factores que pueden afectar las intenciones emprendedoras de 

los estudiantes de ingeniería y negocios. La metodología usada fue el enfoque cuantitativo y 
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diseño no experimental de corte longitudinal, la población estuvo integrada por colegios y 

universidades de Estados Unidos. Se usaron una muestra de 518 estudiantes de ingeniería y 

471 de negocios. Se utilizó un modelo de regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios 

(OLS). Para el análisis de los datos se utilizó software STATA 15. En los resultados se 

demostró que la participación en actividades empresariales y la aspiración a la innovación la 

intención es más fuerte para los estudiantes de ingeniería que para los que estudian negocios. 

Llegando a la conclusión general que la intención emprendedora no puede separarse de las 

características individuales. La principal limitación de este estudio fue la aplicación del 

instrumento solo a estudiantes de ingeniería y negocios limitando la generalización de los 

resultados para los estudiantes de otras carreras. Finalmente recomiendan, ampliar el estudio y 

explorar cómo se desarrolla el aprendizaje emprendedor de los estudiantes en otros lugares. 

La investigación de Salguero (2018) titulada; “La relación de la educación empresarial 

con la intención emprendedora en las instituciones de educación superior del centro del país”; 

tuvo como objetivo determinar la relación de la educación empresarial en la intención 

emprendedora en los estudiantes universitarios. La metodología utilizada fue el enfoque 

cuantitativo, de corte transversal de tipo descriptivo. Además, la población estuvo integrada 

por las instituciones de educación superior del Ecuador. Se usó una muestra de 740 estudiantes 

de ciencias administrativas. Para el análisis de los datos se usó un programa estadístico, además 

se propuso un Modelo de Regresión Logística Binomial. Los resultados mostraron que la 

actitud tiene una relación de 0,121 con la intención emprendedora, la autoeficacia tiene una 

relación positiva y significativa con la intención emprendedora de 0.020 y las normas 

subjetivas tienen un impacto en la intención emprendedora de 0,023. Además, los estudiantes 

en un 56.3% tienen la intención de convertirse en empresarios luego de completar sus estudios 

superiores, además prefieren adquirir las herramientas necesarios mediante la educación 

empresarial antes de emprender. Concluyendo finalmente que los factores de la teoría del 
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comportamiento planificado impactan en la intención emprendedora. La principal limitación 

de este estudio fue la aplicación del instrumento en una sola universidad. Finalmente 

recomendaron, impulsar el trabajo para desarrollar la pasión empresarial, impulsando la 

educación empresarial en los estudiantes universitarios. 

2.1.2 Nacionales 

La investigación de Bendezú (2022) titulada “Educación empresarial y actitudes 

emprendedoras en estudiantes de contabilidad de una Universidad Nacional de Ica, 2022” tuvo 

como objetivo determinar la relación de la educación empresarial con las actitudes 

emprendedoras en los estudiantes universitarios. Su metodología fue un diseño no experimental 

de alcance correlacional donde se obtuvo una población de 170 estudiantes de la especialidad 

de Contabilidad. Además, la muestra estuvo integrada por 119 estudiantes. Los resultados 

mostraron que, el nivel de educación empresarial de los estudiantes el 37% tiene un nivel alto, 

el 59.7% tiene u nivel medio y solo el 3.4% un nivel bajo, en cuanto a la actitud el 89.9% tiene 

un nivel alto, el 9.2% tiene un nivel medio y mientras que solo el 0.8% tienen un nivel de 

actitud bajo. Además, se evidencio que el 55% de los estudiantes han recibido capacitaciones 

sobre emprendimiento, el 30% manejo de relaciones humanas y solo el 10% en administración 

de negocios. 

La investigación de Sánchez et al. (2022) titulada, “Intención emprendedora de 

estudiantes de una universidad pública en la región amazonas Perú”; tuvo como objetivo 

identificar la intención emprendedora de los estudiantes de una universidad pública de 

Amazonas. La metodología usada fue el enfoque descriptivo y diseño no experimental de corte 

transversal. Asimismo, la población estuvo integrada por estudiantes de Ingeniería en 

Agronegocios de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. En 

los resultados se demostró que el 88.9% indicaron estar totalmente de acuerdo en crear su 

propia empresa y el 11.1% indicaron estar moderadamente interesado, mientras que el 0% 
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indico estar nada interesado. Además, el 37,5 % de estudiantes tienen la intención de emprender 

antes de terminar la universidad, mientras que el 36,5 % realizará un emprendimiento después 

de un tiempo de terminar la universidad y un 26,0 % inmediatamente después de egresar de la 

universidad.  

La investigación de Lloja et al. (2021) titulada; “Intención emprendedora: percepción 

desde los estudiantes universitarios”; tuvo como objetivo determinar los factores que influyen 

en la intención emprendedora de los estudiantes. La metodología utilizada fue el enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo descriptivo. Además, la población fue 

constituida por las universidades públicas y privadas ubicadas en la ciudad de Tarapoto, San 

Martin (Perú). Se usó una muestra de 297 estudiantes de diferentes facultades. En los resultados 

se demostró que la intención emprendedora en los estudiantes un 60.4% tiene un nivel alto, un 

33.4% tiene un nivel medio y mientras que solo el 6% tienen un nivel bajo de intención 

emprendedora. Llegando a la conclusión final, que el factor personal influye considerablemente 

en la intención emprendedora de los estudiantes, así como la actitud, habilidades de negocio y 

crear oportunidades para alcanzar el éxito empresarial.  

La investigación de Escobedo et al. (2020) titulada; “Emprendimiento empresarial y la 

intención emprendedora en estudiantes de las universidades públicas de la macro región sur 

del Perú”; tuvo como objetivo determinar la relación entre el emprendimiento y la intención 

emprendedora en los estudiantes universitarios de la macro región sur del Perú. En los 

resultados, se destaca la actitud que los estudiantes universitarios tienen un nivel alto de 

conocimiento representado (60%), el 30% un nivel medio y solo el 10% un nivel bajo. Además, 

los estudiantes encuestados resaltaron el método de adquirir conocimiento consideraron un 

45% visitas a empresas, respeto a las plataformas en línea considero un 30% y mientras que 

respecto a proyectos empresariales un 25%. Así mismo, un interés hacia el emprendimiento 
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mostró el 37.7% los estudiantes de las universidades UNAM y UNAP, mientras que los 

estudiantes de la UNSA mostraron alto interés del 62.23%.  

La investigación de Salas (2019) titulada; “Intención emprendedora en los estudiantes 

de la escuela profesional de administración UNAMBA, 2019”; tuvo como objetivo describir la 

intención emprendedora en los estudiantes de Administración de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac. La metodología usada fue el enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental de corte transversal. Asimismo, la población estuvo integrada por estudiantes de 

la facultad de administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac del 

semestre 2019- II sede Tamburco, provincia de Abancay, departamento de Apurímac.  Se usó 

una muestra de 80 estudiantes del octavo y noveno semestre. Para el análisis de los datos se 

utilizó el programa estadístico SPSS. En los resultados se corroboró que el 77.5% tiene un alto 

nivel de intención emprendedora, mientras que el 21.3% se encuentra en un nivel medio, 

finalmente solo el 1.3% tienen un nivel bajo en intenciones emprendedoras. Además, de total 

de la muestra el 60% estuvo integrada por mujeres y solo el 40% fueron varones. Llegando a 

la conclusión general que los estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac tienen una alta intención para emprender un negocio. La principal limitación de este 

estudio se centró en la aplicación del instrumento solo a estudiantes de administración.  

La investigación de Coila (2019) titulada; “Educación empresarial y su relación con el 

desarrollo de capacidades emprendedoras en los estudiantes de Administración de la 

Universidad Nacional del Altiplano, 2018”; tuvieron como objetivo determinar la relación que 

existe entre la educación empresarial con el desarrollo de capacidades emprendedoras en los 

estudiantes universitarios. La metodología usada fue el enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental de corte transversal y correlacional. Así mismo, la población estuvo integrada por 

430 estudiantes del IV al X semestre académico. Para el análisis de los datos se realizó con el 

software IBM SPSS 21 y Microsoft Excel. En los resultados se encontró que del total de los 
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estudiantes el 48% son mujeres y el 52% varones, así mismo se determinó que el 25.9% de los 

estudiantes tienen un nivel alto de educación empresarial, el 47.4% tiene un nivel medio de 

educación empresarial y mientras que 26.7% tiene un nivel bajo de educación empresarial. 

Llegando a la conclusión, que existe una relación positiva entre la educación empresarial con 

la capacidad emprendedora de los estudiantes universitarios. La principal limitación de este 

estudio se centra en la aplicación del instrumento solo a estudiantes de una Universidad 

limitando así la generalización de los resultados. Finalmente recomendó principalmente a la 

escuela de Administración mejorar y enfocar su estructura curricular basada en 

emprendimiento empresarial. 

2.1.3 Regionales 

La investigación de Huamán y Torres (2020) titulada; “Inteligencia emocional e 

intención emprendedora en los estudiantes de la facultad de ciencias empresariales y 

administrativas de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, 2020”; tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional y la intención emprendedora en 

los estudiantes de la Universidad Antonio Urrelo de Cajamarca. La metodología usada fue el 

enfoque cuantitativo de diseño no experimental, descriptivo, correlacional de corte transversal. 

En los resultados se determinó que el 57.23% fueron mujeres y el 42.77% fueron varones. 

Además, se encontró que existe una relación positiva entre ambas variables. Llegando a la 

conclusión general que existe una correlación positiva y significativa entre la inteligencia 

emocional y la intención emprendedora de los estudiantes universitarios. La principal 

limitación de esta investigación fue la muestra utilizada. Finalmente recomendaron potenciar 

las habilidades y capacidades de los estudiantes universitarios para así convertirse en futuros 

emprendedores exitosos.  

Realizando la revisión de literatura no se han realizado investigaciones a nivel local 

sobre este tema, dado que solo se ha llevado a cabo en países tanto desarrollados como en vías 
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de desarrollo. En tal sentido, la presente investigación sigue las recomendaciones del estudio 

de Qudsia et al. (2022) donde mencionaron que “las próximas investigaciones deberían incluir 

otros grupos de población, como universidades del sector público, servicios, trabajadores del 

sector industrial, etc., para demostrar una ilustración clara y mejor de cómo la educación 

empresarial afecta las intenciones” p. 13. “de diferentes ubicaciones geográficas en todo el 

mundo” p. 13. 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Teoría del Comportamiento Planificado - TPB 

La presente investigación se fundamenta en la Teoría del Comportamiento Planificado 

(TPB) de Ajzen (1991). La TPB afirma que la intención depende de la actitud, normas 

subjetivas y el control conductual percibido (Ajzen, 2011). Del mismo modo, indica que el 

modelo TPB sugiere que el comportamiento futuro real de una persona está fuertemente 

predicho por su intención de comportamiento. Dicha teoría se ha convertido en uno de los 

modelos más influyentes en la investigación empresarial en la actualidad (Bazan et al., 2020; 

Paray & Kumar, 2020). 

Investigaciones actuales destacan que la TPB es confiable y relevante en predecir las 

intenciones emprendedoras de cada individuo (Alshagawi & Ghaleb, 2022; Bueckmann et al., 

2021; Murad et al., 2021). Esta teoría afirma que, la educación empresarial ha sido identificada 

como un determinante potencial que influye en la intención emprendedora de los individuos 

(Hassan et al., 2020; Zaremohzzabieh et al., 2019). En efecto, se prefiere esta teoría puesto que 

puede ayudarnos a predecir las intenciones emprendedoras a través de la educación (Munir et 

al., 2019). 

2.2.1.1 Actitud hacia la conducta. 

 La actitud es un conjunto de respuestas aprendidas o implícitas que pueden variar en 

intensidad y están destinadas a medir o dirigir la evaluación hacia un objeto o concepto (Dijks 
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et al., 2024). Además, refleja los sentimientos positivos o negativos de una persona respecto a 

realizar el comportamiento (Caso et al., 2022; Lee et al., 2022). Así mismo, se basa en las 

creencias sobre las consecuencias de realizarlo y la evaluación de estas consecuencias (Dijks 

et al., 2024). 

La actitud emprendedora implica estar alerta para identificar oportunidades de negocios 

a partir de diversas percepciones individuales (Zhao et al., 2021). Así mismo, las actitudes 

pueden estar influidas por creencias sobre los resultados esperados de un comportamiento y la 

valoración de estos resultados (Niemiec et al., 2020).  

2.2.1.2 Normas subjetivas. 

Se refiere a la percepción que una persona tiene sobre los valores, normas o creencias 

de aquellos a quienes respeta y considera importantes, así como su disposición para acatar esas 

normas (Brock et al., 2023). El conocimiento está relacionado con las normas subjetivas en el 

sentido de que una persona necesita entender las normas sociales y las expectativas de los 

demás para formar una norma subjetiva (Wu & Kuang, 2021). En ese contexto, el conocimiento 

sobre las normas culturales y sociales puede influir en la percepción de estas expectativas (Zhao 

et al., 2021). 

2.2.1.3 El control conductual percibido. 

Se refiere a la percepción de una persona sobre la facilidad o dificultad de llevar a cabo 

el comportamiento y los recursos disponibles para hacerlo (Zafari & Koeszegi, 2021). El 

control percibido sobre el comportamiento está estrechamente relacionado con las habilidades, 

ya que las habilidades prácticas y técnicas pueden influir en la percepción de la facilidad o 

dificultad del comportamiento (Sadaf & Gezer, 2020; Zafari & Koeszegi, 2021). Si una persona 

posee las habilidades necesarias para realizar el comportamiento, es más probable que perciba 

un mayor control sobre él (McNamara et al., 2023). 
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2.2.2 Educación Empresarial 

La educación empresarial, conceptualizada por Li y Wu (2019); Viera et al. (2024), 

abarca actividades formativas en instituciones de educación superior que infunden 

conocimientos, habilidades y actitudes para fomentar la intención emprendedora en los 

estudiantes. Asimismo, es el conjunto de actividades académicas llevadas a cabo por las 

instituciones de educación superior con el fin de promover la creación de nuevas empresas 

(Almeida et al., 2021; Huber et al., 2024). Además, la educación empresarial puede transmitir 

la mentalidad y la intención emprendedora a los estudiantes para convertirse en emprendedores 

y hacer frente a los retos que se les presenten en el ámbito empresarial en el futuro (Wang et 

al., 2023; Wijayati et al., 2021). Bajo este marco, se considera que la educación empresarial es 

fundamental para fomentar la intención de emprender y promover la creación de nuevas 

empresas (Chang et al., 2022; Hassan et al., 2020). Por consiguiente, la universidad desempeña 

un papel importante al proporcionar educación para despertar la intención emprendedora en 

sus estudiantes y prepararlos para tener éxito al iniciar su propio negocio (Bagis, 2022; Qudsia 

et al., 2022). 

Según Fayolle y Gailly (2015) la educación empresarial son los programas que tienen 

como objetivo proporcionar las habilidades, conocimiento y cualidades éticas que requieren 

los estudiantes para lograr el éxito empresarial. En efecto, la educación empresarial implica el 

uso, la creación y la aplicación de métodos innovadores y proactivos en un entorno de 

aprendizaje para fortalecer las habilidades emprendedoras de los estudiantes (Munawar et al., 

2023). De ese modo, para Ahmed et al. (2020) la educación empresarial brinda la oportunidad 

para que los estudiantes afiancen sus capacidades para empezar un negocio en el futuro, además 

brinda la oportunidad para interactuar entre docente y estudiantes. 

La educación empresarial impartida por las universidades ayuda a los estudiantes a 

cultivar una mentalidad emprendedora ya poner énfasis en el control personal como base para 



19 
 

emprender (Boubker et al., 2021). Además, el concepto de educación empresarial se refiere al 

proceso mediante el cual los estudiantes desarrollan conocimientos, habilidades, competencias 

y actitudes empresariales (Tóth et al., 2023). En ese contexto, mediante cursos y programas 

empresariales, la educación empresarial proporciona a los estudiantes, las habilidades, 

conocimiento, actitudes y las cualidades personales para convertirse en emprendedor (Wu et 

al., 2022). 

 Para Donoso et al. (2022) la educación empresarial es un aspecto determinante y 

estratégico para impulsar el emprendimiento en los estudiantes de las universidades. En efecto, 

los programas y cursos de emprendimiento representan una gran estrategia para potenciar las 

intenciones emprendedoras de los estudiantes (Boubker et al., 2021; Wei et al., 2020). 

Proporcionando las estrategias y técnicas de resolución de problemas que permita a los 

estudiantes alcanzar sus metas empresariales (Frolova et al., 2021; Welsh et al., 2016). 

La educación empresarial tiene como objetivo general proporcionar a los estudiantes 

las habilidades y conocimientos para moldear la intención y actitud empresarial, además 

influye en las aspiraciones para ser empresarios exitosos (Sukron-Djazilan & Darmawan, 2022; 

Welhelmina et al., 2023).  En ese contexto, la clave para alcanzar el éxito como empresario 

radica en la capacidad de ser creativo, fortalecer las habilidades empresariales y poseer la 

capacidad para solucionar problemas (Khardin et al., 2022). Por lo tanto, para Wang et al. 

(2022) la educación empresarial promueve la creatividad empresarial de los estudiantes. 

Por lo tanto, una buena educación empresarial permite a los estudiantes tener 

aspiraciones para emprender, así como tomar decisiones, asumir riesgos, innovar y desarrollar 

la creatividad (Araya, 2021). Del mismo modo, Gao y Qin (2022) indicaron que una adecuada 

educación empresarial puede incrementar la intención emprendedora de los estudiantes 

universitarios. Por lo tanto, la educación empresarial en las universidades puede cumplir un rol 

determinante para poder combatir los factores negativos que limitan las intenciones 
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emprendedoras mitigando la informalidad y las economías sumergidas (Perez et al., 2022). 

Entre las definiciones antes mencionadas y otras definiciones para aclarar la educación 

empresarial se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Definiciones de la educación empresarial según autores y año 

Autor Definición 

Charney y Libecap 

(2000) 

La educación empresarial se centra en las habilidades necesarias para concebir 

y poner en marcha una nueva empresa. 

Kainova (2001) “Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas” (p. 43). 

Galloway y Brown 

(2002) 
“Mejora las actitudes y habilidades empresariales” (p. 399). 

Jones y English (2004) 

“El proceso de proporcionar a los individuos la capacidad de reconocer 

oportunidades comerciales y la percepción, la autoestima, el conocimiento y 

las habilidades para actuar en consecuencia” (p. 416). 

Godfrey et al. (2005) 

“La educación empresarial proporciona a los estudiantes una visión 

funcionalmente limitada de los negocios y su papel como empleados o 

gerentes” (p. 310). 

Fayolle et al. (2006) 
“Cualquier programa o proceso pedagógico de educación para actitudes y 

habilidades empresariales” (p. 702). 

Solomon (2007) “Tiene como objetivo proporcionar conocimiento y habilidades” (p. 168). 

Cheung (2008) 

“La educación empresarial fomenta el desarrollo de habilidades y atributos que 

los empleadores buscan, como el trabajo en equipo, el compromiso y la 

flexibilidad” (p. 15). 

Cheng et al. (2009) 

“La educación empresarial se refiere a un programa formalizado para dotar a 

los estudiantes de las habilidades y conocimientos 

necesarios para: reconocer oportunidades de negocio” (p. 558). 

Graevenitz et al. (2010) 
“La educación empresarial puede residir en que los estudiantes ajusten y 

perfeccionen su evaluación de su propia aptitud empresarial” (p. 93). 
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Mojab et al. (2011) 
“La educación empresarial puede desempeñar el papel de mejorar habilidades 

empresariales y gerenciales” (p. 437). 

Zhou y Xu (2012) 
“La educación empresarial se centra en desarrollar el conocimiento, las 

habilidades y las ideas de los estudiantes” (p. 90). 

Henry (2013) 
“La educación empresarial brinda a los estudiantes los conocimientos y 

habilidades para crear una nueva empresa” (p. 339). 

Zhang et al. (2014) 
“La educación empresarial se define como el proceso de proporcionar a los 

individuos los conceptos y habilidades para reconocer oportunidades” (p. 624). 

Ruskovaara et al. (2015) 

“La educación empresarial se refiere en gran medida a comprometerse con 

nuevas oportunidades de aprendizaje experiencial y, en ese sentido, mejores 

conocimientos, habilidades y experiencias” (p. 63). 

Welsh et al. (2016) 

“La educación empresarial, definida como educación para actitudes y 

habilidades empresariales frente a las intenciones empresariales, definidas 

como, deseos de poseer o iniciar un negocio” (p. 4). 

Hasan et al. (2017) 

“La educación empresarial brinda a los estudiantes los conocimientos y 

habilidades necesarios para moldear su actitud para actuar de manera 

empresarial” (p. 892). 

Seikkula (2018) 
“La educación empresarial se considera la transferencia de conocimientos y 

habilidades aprendidos a nuevas situaciones” (p. 107). 

Grivokostopoulou et al. 

(2019) 

“La educación empresarial es un tipo de educación que tiene como objetivo 

ayudar a los estudiantes a pensar de forma creativa para adquirir conocimientos 

y desarrollar actitudes y habilidades” (p. 3) 

Mei et al. (2020) 

“La educación empresarial se refiere a una serie de cursos y actividades 

educativas destinadas a mejorar las actitudes y habilidades empresariales” (p. 

7). 

Chen et al. (2021) 

“La educación empresarial consiste en actividades de aprendizaje que permiten 

a los estudiantes adquirir conocimientos, habilidades y actitudes empresariales 

necesarias para crear, desarrollar y operar un negocio” (p. 193) 

Kayed et al. (2022) 
“La educación empresarial proporciona a los estudiantes los conocimientos, 

habilidades y actitudes para iniciar sus propios negocios” (p. 18). 
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Rakicevic et al. (2023) 

“La educación empresarial se define como un programa educativo cuyo 

objetivo es proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades 

necesarios en el campo del emprendimiento, así como cultivar un conjunto de 

actitudes” (p. 3). 

 

En efecto, dada las definiciones en la tabla 1; el concepto de la educación empresarial 

tiene un significado similar. En ese contexto, la definición considerada para la presente 

investigación es la de Chen et al. (2021) quienes definieron la educación empresarial “La 

educación empresarial consiste en actividades de aprendizaje que permiten a los estudiantes 

adquirir conocimientos, habilidades y actitudes empresariales necesarias para crear, desarrollar 

y operar un negocio” (p. 193) 

Por otra parte, la educación empresarial se compone de diferentes dimensiones; esta 

investigación considera las dimensiones propuestas en el estudio de Bratianu et al. (2020): a) 

conocimiento, b) habilidades y c) actitud, puesto que son las más utilizadas en investigaciones 

que tiene un enfoque cuantitativo y que usan la TPB (Bratianu et al., 2020; Kayed et al., 2022; 

Mei et al., 2020; Rakicevic et al., 2023). 

2.2.2.1 Conocimiento. 

 El conocimiento se puede definir como la información, entendimiento, o habilidad que 

una persona adquiere a través de la experiencia o educación (Cramer et al., 2020). 

Intercambiando conocimientos tácitos (personal, difícil de transmitir) y explícitos 

(formalizado, fácil de compartir) (Castañeda & Cuellar, 2021; Maravilhas, S., & Martins, J. 

2019). Así mismo, es el resultado de procesar y comprender información obtenida del entorno 

(Ford et al., 2021; Ortiz-Regalado et al., 2024). 

El conocimiento se refiere a todo lo que nosotros tenemos y nos permite interpretar el 

entorno que nos rodea, es fundamental para el desarrollo personal y profesional (Canals, 2003; 

Lackéus, 2020). El conocimiento empresarial se puede adquirir mediante la combinación de la 
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experiencia, cursos empresariales y aprendizaje continuo en las universidades (Bratianu et al., 

2021).  

En la educación empresarial, el intercambio de conocimiento se realiza mediante 

diferentes métodos; como lecturas de libros, revistas, fuente en línea y la interacción entre 

estudiantes y docentes (Castaneda & Cuellar, 2021). Por consiguiente, las universidades deben 

desarrollar y diseñar estrategias de enseñanza desde la transferencia y acumulación de 

conocimiento en la educación de sus estudiantes (Bratianu et al., 2021).  

El conocimiento adquiere importancia en las instituciones de educación superior ya que 

promueven la educación empresarial a través de la generación de conocimiento para la toma 

de decisiones empresariales (Escorcia & Barros, 2020; Marouf & Agarwal, 2016; Rodríguez 

& Pedraja, 2016). En efecto, el conocimiento puede ser esencial para las personas que tienen 

la intención de crear y constituir una nueva empresa (Calanchez et al., 2022). 

A continuación, de muestra las definiciones de conocimiento desde sus inicios: 

Tabla 2 

Definiciones del conocimiento según autor y año 

Autor Definición 

Hertz (1990) 
Describe el conocimiento como información disponible para el individuo 

sobre relaciones y reglas que describen actividades humanas organizadas 

Argote y Ingram 

(2000) 

El conocimiento en la educación empresarial se refiere a la comprensión, 

información, habilidades y experiencia adquiridos por individuos y 

organizaciones 

Huber y West 

(2002) 

El conocimiento se transmite a través de programas académicos, cursos de 

formación, seminarios, talleres y diversas fuentes de información 

Gunnlaugsdottir 

(2003) 

El conocimiento se define como el proceso en el cual las personas comparten 

sus conocimientos implícitos y explícitos entre sí, colaborando para generar 

nuevos conocimientos de manera conjunta. 

Mohan (2010) 

El conocimiento se define como el proceso en el cual las personas comparten 

el conocimiento tácito y explícito 
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Rodríguez y Pedraja 

(2016) 

El conocimiento es un conjunto de datos e información con un fin específico 

puede ser el desvelamiento de la verdad o la resolución de un problema 

Gupta y Chopra 

(2018) 

El conocimiento puede definirse como un conjunto integrado de información, 

comprensión, habilidades, y competencias que los individuos adquieren y 

aplican en el ámbito de los negocios 

Maravilhas y 

Martins (2019) 

El conocimiento se puede clasificar en varios tipos, incluyendo conocimiento 

tácito y conocimiento explícito 

Cramer et al. (2020) 

El conocimiento se puede definir como la información, entendimiento, o 

habilidad que una persona adquiere a través de la experiencia o educación 

Castañeda y Cuellar 

(2021) 

“Se define como el proceso en el que los individuos intercambian mutuamente 

sus conocimientos tácitos y explícitos y crean conjuntamente nuevos 

conocimientos” (p. 2). 

Castro-Peixoto et al. 

(2022) 

El conocimiento se define como el proceso en el que los individuos 

intercambian mutuamente sus conocimientos tácitos y explícitos y crean 

conjuntamente nuevos conocimientos 

Vinnervik (2023) 

El conocimiento puede definirse como la información, comprensión, 

habilidades y saberes adquiridos a través de la experiencia, la educación o el 

aprendizaje 

Along et al. (2024) 

El conocimiento se define como el proceso mediante el cual los individuos 

comparten entre sí sus saberes tácitos y explícitos, colaborando para generar 

nuevos conocimientos 

 

Dada las definiciones en la tabla anterior, el concepto de conocimiento puede 

entenderse de formas muy distintas, pero con un significado similar, lo cual, esta investigación 

considera la conceptualización de Castañeda y Cuellar (2021) “Se define como el proceso en 

el que los individuos intercambian mutuamente sus conocimientos tácitos y explícitos y crean 

conjuntamente nuevos conocimientos” (p. 2). Además, el conocimiento semánticamente en la 

educación empresarial está compuesto por conocimientos tácitos y conocimientos explícitos 

(Bratianu et al., 2021; Castañeda & Cuellar, 2021; Escorcia & Barros, 2020). 



25 
 

2.2.2.1.1 Conocimiento tácito. 

El conocimiento tácito se refiere a aquel conocimiento que es personal, contextual y 

difícil de formalizar o comunicar (Sheerin et al., 2020). Además, se adquiere a través del 

aprendizaje, la práctica y la experiencia (Matošková, 2020). En el contexto de la educación 

empresarial, el conocimiento tácito puede incluir habilidades prácticas; como la capacidad de 

negociar, tomar decisiones y conocimientos empresariales (Huang, 2017).  

La educación empresarial puede transmitir el conocimiento tácito mediante la práctica 

y el aprendizaje basado en la experiencia; además de combinar la teoría con la práctica, para 

que los estudiantes puedan acumular habilidades prácticas y conocimientos empresariales 

(Donnellon et al., 2014; Huang, 2017). Por consiguiente, este tipo de conocimiento debe ser 

compartido entre docente y estudiante (Gertler, 2003). 

Además, la transmisión de conocimiento tácito en educación empresarial se realiza a 

menudo a través de métodos que fomentan la experiencia práctica (Stanca et al., 2022). En este 

contexto, permite a los estudiantes experimentar situaciones de negocios reales o simuladas, 

reflexionar sobre sus acciones y observar a expertos en acción, facilitando así la adquisición de 

conocimiento tácito. (Cho et al., 2020; Stanca et al., 2022). Por lo tanto, el conocimiento tácito 

en la educación empresarial es fundamental para preparar a los estudiantes no solo con 

conocimientos teóricos, sino también con las habilidades prácticas (Wijngaarden et al., 2020). 

2.2.2.1.2 Conocimiento explícito. 

El conocimiento explícito, hace referencia al conocimiento que se puede codificar, 

almacenar y transmitir de una persona a otra con facilidad, mediante el lenguaje verbal o escrito 

(Gamble, 2020). En el contexto de la educación empresarial, este tipo de conocimiento puede 

incluir modelos teóricos, modelos de negocio, estrategias de marketing y otras habilidades 

empresariales (Bratianu et al., 2021). Además, se caracteriza por su facilidad para ser 
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transmitido entre individuos y su capacidad para ser almacenado y recuperado de manera 

eficiente (Biloslavo & Lombardi, 2021).  

El conocimiento explícito es importante en la educación empresarial puesto que 

proporciona las estrategias y prepara al estudiante para tomar decisiones informadas y efectivas 

en temas empresariales (Michael et al., 2021). Este tipo de conocimiento se puede encontrar en 

artículos, libros, manuales, cursos de formación y otros recursos formales (Maravilhas & 

Martins, 2019). En ese contexto, el conocimiento tácito y explícito son determinantes para 

constituir la materia prima para desarrollar las capacidades empresariales (Bratianu et al., 2021) 

Así mismo, el conocimiento explícito juega un papel crucial en la transferencia de 

información específica y en la enseñanza de habilidades que pueden ser claramente definidas 

y aprendidas (Ronkainen et al., 2021).  

En la presente investigación, se empleó la dimensión conocimiento, la cual se basó en 

el estudio de Bratianu et al. (2020) como referencia. Además, se adoptaron los ítems 

desarrollados por estos autores para evaluar el conocimiento en el contexto específico de los 

estudiantes universitarios. Además, se utilizaron seis preguntas y una escala Likert 5 puntos 

(ver Tabla 3). 

Tabla 3 

Ítems de la dimensión conocimiento 

Dimensión Indicadores Ítems 

Conocimiento 

Conocimiento 

explícito 

Aprendo principalmente de mis profesores 

Aprendo principalmente de libros y artículos publicados en 

revistas. 

Aprendo principalmente de fuentes virtuales 

Conocimiento tácito 

Aprendo principalmente de cursos empresariales impartidos 

en la universidad 

Aprendo principalmente de cursos vacacionales 

Aprendo principalmente de charlas y capacitaciones 

empresariales 

 

Fuente: Bratianu et al. (2020). 
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2.2.2.2 Habilidades. 

 Las habilidades son las capacidades que tiene una persona para realizar de manera 

correcta una determinada acción y alcanzar ciertos objetivos trazados, además hacen referencia 

a todas las categorías, como las cognitivas, físicas y sociales (Bratianu et al., 2020). Del mismo 

modo, hace referencia a las capacidades que los estudiantes necesitan desarrollar para lograr el 

éxito empresarial (Sousa, 2018; Ortiz-Regalado et al., 2024). Por lo tanto, la educación 

empresarial en las instituciones de educación superior tiene como objetivo principal brindar a 

los estudiantes las habilidades empresariales para tener éxito en un negocio (Badawi et al., 

2019; Henry & Treanor, 2012).  

Así mismo, las habilidades en la educación empresarial se centran en preparar a los 

graduados para el mercado laboral, enfatizando la importancia de experiencias prácticas como 

pasantías y proyectos para desarrollar habilidades de resolución de problemas y comunicación 

(Crespí & Ramos, 2021; Landry et al., 2006). Además, se enfatiza la importancia de habilidades 

académicas, técnicas, personales, y sociales para formar graduados competentes (Ņikitina et 

al., 2020; Santos, 2019). 

Las habilidades empresariales son técnicas que los emprendedores pueden utilizar en 

entornos caracterizados por la incertidumbre, con el objetivo de lograr resultados positivos y 

constructivos (Shahzad et al., 2021). Por lo cual, la educación empresarial está diseñada para 

brindar a los estudiantes un conjunto diverso de habilidades que son esenciales para el éxito en 

el mundo empresarial (Chen et al., 2021; Liu et al., 2021).  

A continuación, de muestra las definiciones de habilidades desde sus inicios: 
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Tabla 4 

Definiciones de habilidades según autores y año 

Autor Definición 

Bennett et al. 

(1999) 

Las habilidades pueden definirse como conjuntos de capacidades y conocimientos 

que las personas adquieren través de la experiencia, el aprendizaje o la formación, 

y que les permiten realizar tareas o resolver problemas de manera efectiva en 

diversos contextos 

Spence (2003) 
Las habilidades son comportamientos y capacidades adquiridos que posibilitan 

realizar tareas de manera efectiva. 

Deist  

y Winterton 

(2005) 

Las habilidades se definen como conjuntos de comportamientos adquiridos 

mediante la práctica que permiten el desempeño competente de una tarea o 

actividad 

Genlott y 

Grönlund 

(2013) 

Las habilidades son conjuntos de capacidades y competencias que las personas 

adquieren y perfeccionan a través del estudio, la práctica y la experiencia 

Broadbent et 

al. (2015) 

Las habilidades son conjuntos de destrezas y capacidades que una persona puede 

adquirir y perfeccionar mediante la práctica, el estudio y la experiencia. 

Johnson y 

Proctor (2016) 

Las habilidades son capacidades adquiridas que permiten realizar tareas de manera 

efectiva 

Bolisani y 

Bratianu 

(2018) 

“significa conocimiento sobre cómo hacer algo (saber hacer)” (p. 8).  

Solomon et al. 

(2019) 

Las habilidades en la educación empresarial incluyen aprender a aprender y 

resolución de problemas que posibilitan realizar tareas de manera efectiva. 

Morris y 

König (2020) 

Las habilidades en la educación empresarial incluyen la resolución de problemas, 

aprender a aprender lo cual preparan a los individuos para enfrentar desafíos, 

adaptarse a cambios y prosperar en el entorno empresarial. 

Ronkainen et 

al. (2021) 

Las habilidades son las cosas que sabes hacer bien, las cuales mejoras con la 

práctica, el aprendizaje y haciendo cosas reales. 

Igwe et al., 

(2022) 

Las habilidades en la educación empresarial incluyen la resolución de problemas y 

aprender a aprender lo cual preparan a los individuos para enfrentar desafíos de 

manera efectiva. 
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McNamara et 

al. (2023) 

Las habilidades son capacidades o competencias que un individuo posee o 

desarrolla para realizar ciertas tareas o actividades de manera efectiva. 

Fang y Chiu 

(2024) 

Las habilidades en la educación empresarial incluyen aprender a aprender y 

resolución de problemas que permiten realizar tareas de manera efectiva. 

 

Referente a las definiciones en la tabla anterior, el concepto de habilidades puede 

entenderse de formas muy distintas, pero con un significado similar, lo cual, esta investigación 

considera la conceptualización de Bolisani y Bratianu (2018) “significa conocimiento sobre 

cómo hacer algo (saber hacer)” (p. 8). Además, la educación empresarial se centra en 

desarrollar en los estudiantes las habilidades genéricas o básicas (Aranda et al., 2022). Las   

habilidades genéricas más importantes en la educación empresarial son las siguientes: 

resolución de problemas, aprender a aprender y el pensamiento creativo y estratégico (Bratianu 

et al., 2020; Bratianu & Vatamanescu, 2017; Crespí & Ramos, 2021; Landry et al., 2006). 

2.2.2.2.1 Aprender a aprender. 

La habilidad de “aprender a aprender” se refiere a la capacidad de una persona para 

gestionar su propio proceso de aprendizaje de manera efectiva (García-Esteban et al., 2021). 

Además, se refiere a la habilidad para identificar, adquirir y aplicar nuevos conocimientos de 

forma continua para resolver problemas (Tian et al., 2022). Ademas, implica toda actividad de 

aprendizaje con el objetivo de mejorar el conocimiento y habilidades (Bhatia, 2015). Por lo 

tanto, las habilidades de aprender a aprender son fundamentales para obtener el éxito en un 

nuevo negocio o empresa (Bratianu & Vatamanescu, 2017; Torres & García, 2011). 

Así mismo, se refiere a la capacidad de los estudiantes para adquirir de manera efectiva 

nuevos conocimientos y aplicarlos de forma práctica en contextos empresariales (Ronkainen 

et al., 2021; Tian et al., 2022). En ese contexto, el individuo es capaz de identificar sus 

necesidades de aprendizaje, buscar y procesar nueva información, y adaptarse a cambios y 

desafíos en el entorno empresarial. (Chen et al., 2021). 
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2.2.2.2.2 Resolución de problemas. 

Resolución de problemas implica la habilidad para identificar problemas, generar 

soluciones viables, y ejecutar una solución de manera efectiva (Hesse et al., 2015; Tian et al., 

2022). Asimismo, la resolución de problemas es determinante en la educación empresarial, ya 

que prepara para enfrentar constantes desafíos y obstáculos empresariales (Guaman et al., 

2023). Asimismo, los problemas pueden surgir en cualquier nivel de organización de una 

empresa o negocio es por ello, es fundamental tener la capacidad de resolverlos para hacer 

crecer una empresa o negocio (Hesse et al., 2015). 

En la educación empresarial, se puede enseñar a los estudiantes las técnicas y 

herramientas para desarrollar su habilidad de resolución de problemas (Sarı et al., 2022). 

Algunas de las técnicas y herramientas facilitan al estudiante la recopilación de la información 

relevante, el análisis y las posibles soluciones para el problema identificado (Martz et al., 

2017). 

La habilidad de resolución de problemas es fundamental en la educación empresarial 

ya que los emprendedores deben ser capaces de enfrentar y superar los obstáculos que se les 

presente (Hesse et al., 2015). La educación empresarial puede enseñar las técnicas y 

habilidades para ayudar a los estudiantes a desarrollar esta habilidad para afrontar los desafíos 

empresariales (Guaman et al., 2023; Sarı et al., 2022). 

Bajo este marco, ambas habilidades son esenciales en el aprendizaje y en el mundo 

laboral, ya que permiten a los individuos adaptarse a cambios, enfrentar desafíos desconocidos 

y continuar creciendo tanto personal como profesionalmente (Bratianu et al., 2020; Chen et al., 

2021). 

En la presente investigación, se empleó la dimensión habilidades, la cual se basó en el 

estudio de Bratianu et al. (2020) como referencia. Además, se adoptaron los ítems desarrollados 
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por estos autores para evaluar las habilidades en el contexto específico de los estudiantes 

universitarios. Además, se utilizaron seis preguntas y una escala Likert 5 puntos (ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Ítems de la dimensión habilidades 

Dimensión Indicadores Ítems 

Habilidades 

Aprender a 

aprender 

Aprender a aprender es más importante que acumular 

información. 

Aprender a aprender significa desarrollar nuestra forma de 

pensar 

En los negocios, necesitamos aprender toda la vida. 

Resolución de 

problemas 

Los profesores nos enseñan cómo resolver problemas de 

negocios 

Las asignaturas hasta ahora cursadas en la escuela me ayudaran 

a fortalecer mis habilidades empresariales 

En los negocios, los problemas siempre tienen varias soluciones 

Fuente: Bratianu et al. (2020). 

2.2.2.3 Actitud. 

 La actitud en la educación empresarial hace referencia a la disposición mental y 

emocional de los estudiantes para enfrentar los desafíos y oportunidades en el emprendimiento 

(Jena, 2020). Así mismo, es muy importante ya que está compuesta por rasgos psicológicos e 

inteligencia social, lo cual se encarga para determinar el nivel de desempeño de cada individuo 

en cualquier tarea profesional y empresarial (Bratianu et al., 2020).  

Una actitud positiva puede ayudar a superar los obstáculos y perseverar en sus metas a 

los estudiantes, siendo así fundamental para alcanzar el éxito en el ámbito empresarial (Ortiz-

Regalado & Guevara, 2024; Wardana et al., 2020). El desarrollo de actitudes y habilidades en 

el aula aporta nuevas capacidades en su desarrollo personal y empresarial del estudiante, 

motivándolos a crear e identificar nuevas oportunidades para emprender (Grichnik et al., 2014).  
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Ndou (2021) mencionó que, en el contexto de la educación empresarial, la actitud juega 

un papel crucial en el desarrollo de habilidades, la adopción de conocimientos y la preparación 

para enfrentar los desafíos del entorno empresarial.  Además, la actitud es un constructo 

psicológico que refleja la manera en que un individuo evalúa objetos, personas, situaciones o 

temas, de manera favorable o desfavorable (Schaefer & Alvesson, 2020). Además, las actitudes 

empresariales de los estudiantes se caracterizan por la innovación y la creatividad (Wang et al., 

2022). 

A continuación, de muestra las definiciones de la actitud desde sus inicios: 

Tabla 6 

Definiciones de la actitud según autores y año 

Autor Definición 

DeFleur y 

Westie (1963) 

La actitud se refiere a la disposición mental o emocional que predispone a una 

persona a responder de una determinada manera ante situaciones 

Goossens 

(2000) 

La actitud es una predisposición mental y emocional que influye en cómo 

respondemos a personas, objetos o situaciones. 

Oskamp y 

Schultz (2005) 

La actitud es una predisposición mental que determina cómo percibimos y 

respondemos a personas, objetos y situaciones, basada en nuestras experiencias, 

valores y creencias. 

Komulainen et 

al. (2009) 

La actitud en la educación empresarial se refiere a la disposición mental y 

emocional de los estudiantes o profesionales hacia el aprendizaje y la práctica de 

conceptos empresariales. 

Di Martino y 

Zan (2010) 

Una actitud es un conjunto de emociones, creencias y comportamientos hacia un 

objeto, persona, cosa o evento. 

Xu y Lewis 

(2011) 

“Estado mental y neural de preparación para responder, organizado a través de la 

experiencia, ejerciendo una influencia directiva y/o dinámica sobre la respuesta 

del individuo a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona” (p. 562). 

Argyriou y 

Melewar (2011) 

La actitud es una tendencia aprendida a reaccionar de cierta manera ante 

situaciones o estímulos específicos, reflejando nuestras opiniones, sentimientos y 

predisposiciones hacia ellos. 
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Kapoor y 

Munjal (2019) 

La actitud se define como la manera de actuar, pensar y sentir de una persona 

frente a situaciones. 

Jena (2020) 
La actitud se define como la disposición mental y emocional de los estudiantes 

para enfrentar los desafíos y oportunidades en el emprendimiento. 

 

A partir de las definiciones en la tabla anterior, el concepto de actitud puede entenderse 

de formas muy distintas, pero con un significado similar, lo cual, esta investigación considera 

la conceptualización de Xu y Lewis (2011) “estado mental y neural de preparación para 

responder, organizado a través de la experiencia, ejerciendo una influencia directiva y/o 

dinámica sobre la respuesta del individuo a todos los objetos y situaciones con los que se 

relaciona” (p. 562). Bajo este marco, la actitud en la educación empresarial contiene la 

motivación e inteligencia social (Bratianu et al., 2020).  

2.2.2.3.1 Motivación. 

La motivación hace referencia al aprendizaje y el desarrollo de habilidades 

empresariales, es esencial en la educación empresarial, ya que puede influir en el aprendizaje 

oportuno de los estudiantes universitarios (Sun et al., 2023; Wu et al., 2022). Si los estudiantes 

tienen confianza en sí mismos y tienen motivación, es más probable que se involucren en las 

actividades de aprendizaje, se vuelven creativos, trabajan en equipo y luchan por alcanzar sus 

objetivos en temas empresariales (Oosterbeek et al., 2010; Sun et al., 2023). 

La motivación en la educación empresarial se refiere al impulso interno (intrínseca) o 

externo (extrínseca) que incita a estudiantes y profesionales a comprometerse con el 

aprendizaje, la mejora continua y la aplicación de conocimientos y habilidades en el ámbito 

empresarial (Wu et al., 2022). Además, puede influir en la persistencia ante tareas complejas, 

tienen mejor rendimiento académico, establecimiento de objetivos claros y alcanzables (Somby 

& Johansen, 2017). Por lo tanto, la motivación puede influir en mejorar las intenciones 

emprendedoras de los estudiantes universitarios (Hassan et al., 2022). 
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2.2.2.3.2 Inteligencia social. 

La inteligencia social se refiere a la capacidad de entender y manejar las relaciones 

interpersonales de manera efectiva, reconociendo y respondiendo apropiadamente a las 

emociones, intenciones, motivaciones y comportamientos de los demás. (Nie et al., 2022; 

Ortiz-Regalado & Guevara, 2024). Además, es un componente vital para el desarrollo de 

habilidades de liderazgo, gestión de equipos, negociación, y comunicación efectiva (Garg et 

al., 2021; Kukah et al. 2022). 

La inteligencia social se refiere a la capacidad de uno para comprender, manejar y 

utilizar de manera efectiva los sentimientos, pensamientos e interacciones sociales en el 

entorno laboral (Garg et al., 2021). Además, también es la capacidad de generar hipótesis sobre 

eventos interpersonales futuros y tomar decisiones adecuadas (Garipova & 

Makhubrakhmanova, 2019). 

En la presente investigación, se empleó la dimensión actitud, la cual se basó en el 

estudio de Bratianu et al. (2020) como referencia. Además, se adoptaron los ítems desarrollados 

por estos autores para evaluar las actitudes en el contexto específico de los estudiantes 

universitarios. Además, se utilizó seis preguntas y una escala Likert 5 puntos (ver Tabla 7). 

Tabla 7 

Ítems de la dimensión actitud 

Dimensión Indicadores Ítems 

Actitud 

Motivación 

El aprendizaje eficiente se basa en una buena motivación 

La motivación es una poderosa fuerza interna en los negocios 

La motivación nos ayuda a afrontar situaciones difíciles en los 

negocios. 

Inteligencia 

social 

La inteligencia emocional es esencial para hacer negocios. 

La gestión eficaz se basa en el espíritu del equipo y el 

intercambio de conocimientos. 

Hacer negocios debe basarse en valores y principios éticos 

Fuente: Bratianu et al. (2020). 
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2.2.3 Intención Emprendedora 

En relación a la intención emprendedora, Rantanen y Toikko (2017) definieron como 

el plan concreto o la intención de una persona para crear una empresa en un futuro no muy 

lejano. Del mismo modo, es el estado de ánimo que impulsa a los estudiantes a emprender y 

crear un nuevo negocio (Tomy & Pardede, 2020). Es decir, es un proceso previo para 

convertirse en emprendedor, pero no asegura que el plan resulte en el establecimiento definitivo 

de una nueva empresa o negocio (Hossain et al., 2020). En ese contexto, la revisión de la 

literatura muestra que la intención emprendedora se considera uno de los factores decisivos en 

el comportamiento empresarial (Alferaih, 2022; Hsu et al., 2019; Neneh, 2019; Gelderen et al., 

2018). 

Anwar et al. (2024); Kruger y Welpe (2014) conceptualizaron la intención 

emprendedora como el compromiso de crear y poseer un nuevo negocio en un futuro. Además, 

Doan y Phan (2020) indicaron que la intención emprendedora es la motivación que tiene una 

persona para establecer las estrategias o un plan para iniciar un nuevo negocio. Por lo tanto, la 

intención emprendedora que tiene una persona se puede definir como el sueño de crear un 

nuevo negocio o empresa en el futuro (Bazan et al., 2020; Popescu et al., 2016).  

La intención emprendedora es el pensamiento subjetivo, así como el estado de la 

mentalidad de las personas antes de empezar a emprender (Nwosu et al., 2022). En ese 

contexto, es determinante para predecir las capacidades para que un individuo se convierta en 

emprendedor (Ali et al., 2022). De este modo se puede descubrir el compromiso y el deseo de 

las personas para emprender en un futuro próximo (Martín et al., 2023). 

La intención emprendedora es la voluntad que tiene un individuo para aventurarse en 

un nuevo negocio (Bae et al., 2014). Ese contexto es el primer paso para la creación de una 

nueva empresa y lo que motiva a una persona para emprender (Bazan et al., 2020). 
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Las universidades tienen la responsabilidad de desarrollar e incrementar la intención 

emprendedora en sus estudiantes, incentivando a desarrollar habilidades, actitudes y 

conocimientos empresariales mediante la educación empresarial en el aula (Bretones & 

Radrigán, 2018). La intención emprendedora lleva a cabo un nuevo negocio o empresa que 

pueda generar el desarrollo de nuevas ideas y negocios (Phong et al., 2020). Entre las 

definiciones antes mencionadas y otras definiciones, para aclarar la intención emprendedora se 

muestran las siguientes definiciones en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Definiciones de la intención emprendedora 

Autor Definición 

Zampetakis y 

Moustakis (2006) 
“La intención de un individuo de crear una empresa” (p. 415). 

Guerrero et al. 

(2008) 
“La intención de crear una empresa y la propensión a actuar” (p. 36). 

Thompson (2009) 

“Una convicción auto reconocida por una persona que tiene la intención de 

establecer una nueva empresa comercial y planea conscientemente hacerlo en 

el futuro” (p. 676). 

Moriano et al. 

(2012) 

“Se define como el estado consciente de la mente que precede a la acción y 

dirige la atención hacia una meta como iniciar un nuevo negocio” (p. 165). 

Murugesan y 

Dominic (2013) 

“La intención emprendedora se define como los esfuerzos de una persona para 

llevar a cabo un comportamiento emprendedor” (p. 688). 

Heilbrunn y 

Almor (2014) 

“La intención emprendedora se define como el compromiso de iniciar un nuevo 

negocio” (p. 448). 

Boukamcha 

(2015) 

“La intención emprendedora se define como un estado mental y un deseo de 

crear un nuevo negocio o emprender una actividad” (p. 598). 

Ngoc y Huu 

(2016) 

“La intención empresarial se define como el estado mental cada vez más 

consciente de que una persona desea iniciar una nueva empresa” (p. 105). 

Nasip et al. (2017) 

“La intención emprendedora se define como una perspectiva individual y la 

innovación de emprender una empresa propia o iniciar un nuevo negocio” (p. 

829). 
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Nguyen (2018) 

“Se pueden definir como una conciencia y convicción por parte de un individuo 

de establecer una nueva empresa comercial y planea hacerlo en el futuro” (p. 

2). 

Singh y Onahring, 

(2019) 

“La intención emprendedora es el estado mental cada vez más consciente de 

que una persona desea iniciar una nueva empresa” (p. 3). 

Phong et al. 

(2020) 

“Se define como aquella persona que desea iniciar una empresa comercial y 

planea conscientemente hacerlo en el futuro, incluso si circunstancias 

impredecibles detienen este plan” (p. 4). 
 

Zhang y Huang 

(2021) 

“Disposiciones e ideas conductuales de los estudiantes universitarios que eligen 

emprender su propio negocio en el futuro” (p. 3). 
 

Ali et al. (2022) 
“El plan concreto o la intención seria de una persona de iniciar una empresa en 

un futuro próximo” (p. 65). 
 

Martín et al. 

(2023). 

“Forma de descubrir el deseo y el compromiso de las personas para crear 

nuevos emprendimientos” (p. 2) 
 

 

En consecuencia, la definición considerada para la presente investigación es la de 

Thompson (2009) quien definió la intención emprendedora como “Una convicción auto 

reconocida por una persona que tiene la intención de establecer una nueva empresa comercial 

y planea conscientemente hacerlo en el futuro” (p. 676). 

Bajo este marco, en la presente investigación se empleó la variable de intención 

emprendedora como medida unidimensional, tomando como referencia el modelo propuesto 

por Liao et al. (2022). Asimismo, se utilizaron los ítems desarrollados por dicho autor. Donde 

utilizó una escala de Likert 5 puntos, donde uno es igual a totalmente en desacuerdo y cinco 

totalmente de acuerdo (ver Tabla 9). 
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Tabla 9 

Ítems de la variable dependiente intención emprendedora 

Variable 

Dependiente 
Indicadores Ítems 

Intención 

Emprendedora 

Objetivo profesional 

Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para 

convertirme en propietario de un negocio 

Mi objetivo profesional es convertirme en 

empresario. 

Interés de convertirse en 

empresario 

Pondré todo mi esfuerzo para iniciar y dirigir mi 

propia empresa 

Estoy decidido a crear una empresa en el futuro. 

Idea de iniciar un 

negocio 
He considerado seriamente iniciar un negocio 

Intención firme de 

emprender 

Tengo la firme intención de iniciar una empresa 

algún día 

Fuente: Liao et al. (2022). 

2.2.4 Educación empresarial e Intención Emprendedora 

La educación empresarial, conceptualizada por Li y Wu (2019); Viera et al. (2024), 

abarca actividades formativas en instituciones de educación superior que infunden 

conocimientos, habilidades y actitudes para fomentar la intención emprendedora en los 

estudiantes. Asimismo, es el conjunto de actividades académicas llevadas a cabo por las 

instituciones de educación superior con el fin de promover la creación de nuevas empresas 

(Almeida et al., 2021; Huber et al., 2024). Además, la educación empresarial puede transmitir 

la mentalidad y la intención emprendedora a los estudiantes para convertirse en 

emprendedores; e esta manera, estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos futuros que 

surjan en el ámbito empresarial (Wang et al., 2023; Wijayati et al., 2021). Bajo este marco, se 

considera que la educación empresarial es fundamental para fomentar la intención de 

emprender y promover la creación de nuevas empresas (Chang et al., 2022; Hassan et al., 2020). 

Por consiguiente, la universidad desempeña un papel importante al proporcionar educación 
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para despertar la intención emprendedora en sus estudiantes y prepararlos para tener éxito al 

iniciar su propio negocio (Bagis, 2022; Qudsia et al., 2022). 

En relación a la intención emprendedora, Aristizábal et al. (2024); Rantanen y Toikko 

(2017) definieron como el plan concreto o la intención de una persona para crear una empresa 

en un futuro no muy lejano. Del mismo modo, es el estado de ánimo que impulsa a los 

estudiantes a emprender y crear un nuevo negocio (Tomy & Pardede, 2020). Es decir, es un 

proceso previo para convertirse en emprendedor, pero no asegura que el plan resulte en el 

establecimiento definitivo de una nueva empresa o negocio (Hossain et al., 2020). En ese 

contexto, la revisión de la literatura muestra que la intención emprendedora se considera uno 

de los factores decisivos en el comportamiento empresarial (Alferaih, 2022; Hsu et al., 2019; 

Neneh, 2019; Gelderen et al., 2018). 

La educación empresarial ayuda a los estudiantes a adquirir las habilidades, 

conocimientos y actitudes que necesitan para establecer su propio negocio (Nguyen & Nguyen, 

2023; Toufaily & Bou-Zakhem, 2024). Así mismo, se ha convertido en un componente esencial 

de la educación universitaria, con un enfoque creciente en el desarrollo del espíritu 

emprendedor entre los estudiantes (Fang & Chiu, 2024). Mientras que la intención 

emprendedora es un proceso de identificación, creación y desarrollo de oportunidades de 

negocio (Dragin et al., 2022). En este contexto, resulta crucial analizar la relación entre la 

educación empresarial y la intención emprendedora en los estudiantes universitarios (Nguyen 

& Nguyen, 2023; Toufaily & Bou-Zakhem, 2024; Qudsia et al., 2022). 

La educación empresarial y la educación emprendedora son dos caras de la misma 

moneda, compartiendo similitudes que revelan su estrecha relación (Maxheimer & Nicholls-

Nixon, 2022). Ademas, comparten el objetivo de preparar a los individuos para enfrentar los 

desafíos del mundo empresarial moderno (Morris & König, 2020). Además, tanto en la 
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educación empresarial como en la educación emprendedora se enfatiza la importancia del 

pensamiento crítico y la resolución creativa de problemas (Lynch et al., 2021). 

Por otro lado, la intención emprendedora se refiere a la disposición psicológica de un 

individuo para iniciar y desarrollar un nuevo negocio (Bazan et al., 2020; Caniëls & Motylska-

Kuźma, 2023; Pelegrini & Moraes, 2022). Esta intención se ve influenciada por una variedad 

de factores, incluyendo el entorno socioeconómico, las experiencias personales, las redes 

sociales y, significativamente, la educación recibida (Haddad et al., 2021). En ese sentido, una 

adecuada educación empresarial puede incrementar la intención emprendedora de los 

estudiantes universitarios (Gao & Qin, 2022). 

Brás et al. (2024); Nguyen y Nguyen (2023) encontraron que la educación empresarial 

contribuye a mejorar la capacidad empresarial de los estudiantes universitarios, mientras que 

la capacidad empresarial coopera en la creación y desarrollo de las intenciones emprendedoras 

de los estudiantes universitarios. Además, la educación empresarial es uno de los factores que 

más influyen en la intención emprendedora de los estudiantes (Paray & Kumar, 2020). En ese 

contexto, la educación empresarial abarca una variedad de enfoques educativos diseñados 

meticulosamente con el propósito abarcador de fomentar, cultivar y fomentar las habilidades y 

actitudes empresariales de los estudiantes (Nunfam et al., 2022). 

Bajo este marco en la actualidad, las universidades tienen como objetivo promover la 

educación empresarial en sus estudiantes para desarrollar las habilidades e intenciones de 

emprendimiento (Jena, 2020). Además, contribuyen considerablemente al desarrollo de sus 

estudiantes a través del proceso de aprendizaje que despierte sus habilidades empresariales 

(Zhang et al., 2022). Sin embargo, los estudiantes no emprenden por la falta de conocimiento 

y educación empresarial, sumado a ello el apoyo familiar, el miedo al fracaso y escasos recursos 

económicos (Arranz et al., 2019; Tomy & Pardede, 2020). En este sentido, Arranz et al. (2019) 

concluyeron que, para mitigar la falta de intenciones emprendedoras en los estudiantes, las 
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universidades deben fomentar las actividades formativas y programas que fomenten la 

perseverancia ante los problemas, fortalecer la confianza en uno mismo, despertar las 

habilidades empresariales, así como la creatividad. En efecto, estudios realizados por Gao y 

Qin (2022) indicaron que una adecuada educación empresarial puede incrementar la intención 

emprendedora de los estudiantes universitarios. 

La revisión de la literatura muestra que en China existe el desinterés de los estudiantes 

para emprender un negocio, a pesar de la implementación en programas de educación 

empresarial tanto en colegios como en universidades (Mei & Symaco, 2022; Sang & Lin, 

2019). Este desinterés podría atribuirse a factores como la falta de economía por parte de los 

estudiantes, una mentalidad empresarial limitada, cultura emprendedora y un escaso desarrollo 

de la intención emprendedora, lo cual incrementa el desempleo para los estudiantes que recién 

terminan una profesión (Mukhtar et al., 2021; Kayed et al., 2022). En efecto, el gobierno y las 

universidades deben preocuparse por la falta de emprendimientos de los que recién se gradúan 

y concretar estrategias para fomentar el espíritu empresarial (Kusumojanto et al., 2020; Su et 

al., 2021). 

Por otro lado, Doan y Phan (2020) indicaron que en Vietnam; los estudiantes tienen la 

mentalidad, el espíritu emprendedor y la intención para crear un negocio, pero por temor al 

riesgo, falta de financiamiento y el tiempo no pueden concretar sus intenciones emprendedoras. 

Además, Handayati et al. (2020) concluyeron que los estudiantes en Indonesia muestran el 

desinterés para emprender, en muchos casos debido al escaso financiamiento y competencias 

empresariales. En consecuencia, es recomendable que las universidades y los responsables 

políticos apoyen el emprendimiento través de actividades empresariales para fomentar la 

actividad empresarial en los estudiantes (Sansone et al., 2021). 

En los países de América Latina como Colombia los estudiantes muestran el interés de 

emprender, pero existen factores que limitan el emprendimiento en estudiantes universitarios 
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tales como como el factor motivacional para crear nuevas empresas, escasos recursos 

económicos y la existencia de una alta tasa impositiva (Galvez et al., 2020). Del mismo modo, 

en Ecuador existen factores similares que afectan a las intenciones emprendedoras de los 

estudiantes, no obstante, la educación empresarial en las universidades ha ido evolucionando 

considerablemente para así poder combatir los factores negativos del emprendimiento que 

tienen como origen la informalidad y las economías sumergidas (Perez et al., 2022). Por 

consiguiente, los estudiantes muestran la falta de intenciones emprendedoras debido a la falta 

del financiamiento, temor al fracaso o el conocimiento para producir algo innovador (Morris 

et al., 2024; Tarapuez et al., 2018). 

En el Perú, el emprendimiento es altamente reconocido a nivel de América Latina, 

siendo así uno de los primeros países con una gran percepción para empezar un negocio, como 

también existen diversas oportunidades para que el ciudadano pueda emprender (Romero et 

al., 2022).  Por consiguiente, una gran cantidad de personas toman el emprendimiento como el 

interés de crear un negocio y progresar monetariamente (Serida et al., 2018). Por lo tanto, 

Mendoza (2018) mencionó que existen diferentes instituciones y empresas que promueven la 

educación empresarial mediante programas y cursos para los estudiantes que tienen la intención 

de emprender. A pesar de ello, existe la brecha para emprender principalmente debido al escaso 

financiamiento y el temor al fracaso (Romero et al., 2022; Shahzad et al., 2021). Así mismo, el 

contexto político y la crisis por la pandemia han limitado el emprendimiento en los estudiantes 

(Chávez et al., 2022). 

Además, los emprendimientos en el país tienen algunas dificultades para poder ser 

sostenible y mantenerse durante el tiempo, por lo cual estos emprendimientos son creados en 

su mayoría por jóvenes, quienes desconocen de la gestión empresarial, sumado a ello la 

inexperiencia en el ámbito empresarial, incrementando así el fracaso para emprender (Salas, 

2019). 
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En el lugar elegido para la presente investigación, la Escuela Académico Profesional 

de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca sede Bambamarca, 

los estudiantes podrían tener limitantes como el escaso financiamiento, el temor al fracaso, la 

falta de conocimientos y habilidades empresariales. Bajo este marco, estas limitaciones 

concuerdan con las expuestas por; Elliott et al. (2020), el género, limitada educación 

empresarial (Elliott et al., 2020; Mukhtar et al., 2021), cultura empresarial (Kayed et al., 2022; 

Mukhtar et al., 2021), falta de financiamiento (Romero et al., 2022; Shahzad et al., 2021), el 

miedo al fracaso (Do Paço et al., 2015; Romero et al., 2022) así como la falta de conocimientos 

y habilidades empresariales (Badawi et al., 2019) el apoyo familiar (Shahzad et al., 2021). En 

ese contexto, Ekore y Okekeocha (2012) mencionaron que para mitigar la falta de 

emprendimiento es importante incentivar las intenciones empresariales de los estudiantes de 

educación superior. Las consecuencias que podría traer este problema serían las siguientes: el 

incremento del desempleo (Rodríguez & Pedraja 2016), incremento de la pobreza (Morris et 

al., 2020) y dependencia laboral (Ratten & Jones, 2021).  

Por consiguiente, la revisión de literatura muestra que la intención emprendedora ha 

tomado relevancia en estudios empresariales debido a que juega un papel determinante para 

reconocer oportunidades y convertirse en emprendedor (Caniëls & Motylska-Kuźma, 2023; 

Pelegrini & Moraes, 2022). Asimismo, es una alternativa es la creación de empresas puesto 

que tienen un rol fundamental en la economía de un país, ya que reducen el desempleo, crea 

oportunidades de trabajo y ayuda a aumentar el crecimiento económico de un país (Keyhani & 

Kim, 2020; Ratten & Jones, 2021; Shahzad et al., 2021). Asimismo, el emprendimiento alivia 

la pobreza, disminuye el desempleo y aumenta el nivel de vida (Mukhtar et al., 2021). 

Las investigaciones sobre la relación entre educación empresarial e intención 

emprendedora realizadas durante los últimos años muestran resultados contradictorios. Por 

ejemplo, Doan y Phan (2020); Handayati et al. (2020); Kayed et al. (2022); Lv et al. (2021); 
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Nguyen y Nguyen (2023); Otache et at. (2024); Qudsia et al. (2022); Wang et at. (2023); 

Wijayati et al. (2021); encontraron que la educación empresarial tiene una relación positiva y 

significativa con la intención emprendedora. Por su parte, Oosterbeek et al. (2010) encontraron 

que el efecto de la educación empresarial sobre la intención emprendedora fue negativo.  Así 

mismo, Nabi et al. (2018) encontraron que la influencia de la educación empresarial es variable, 

incluso en algunos casos disminuyen las intenciones emprendedoras de los estudiantes en las 

primeras etapas de la educación. Por otro lado, Mukhtar et al. (2021) no encontraron una 

diferencia significativa entre la educación empresarial y la intención emprendedora en los 

estudiantes universitarios. 

 La diversidad de los resultados inconsistentes podría atribuirse a: los diferentes 

tamaños de muestra o la falta de rigurosidad científica y estandarización durante el análisis de 

los datos (Lopez & Alvarez, 2019). Las limitaciones de la herramienta de medición, es decir 

su aplicabilidad se restringe únicamente a muestras obtenidas en un lugar específico, lo cual 

impide su generalización a otras poblaciones (Duval-Couetil, 2013). Por ejemplo, algunas 

investigaciones han empleado el análisis de correspondencias múltiples (ACM) y regresión 

logística (RL) (Tarapuez et al., 2018). También se han empleado modelos de regresión lineal 

de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) (Gilmartin et al., 2019; Zhao et al., 2020). Por 

consiguiente, ante los resultados controversiales obtenidos en las mediciones, es recomendable 

usar una regresión de mínimos cuadrados dado a que es mayor mente utilizado por la literatura. 

Por otro lado, la educación empresarial muestra importantes disparidades entre las distintas 

áreas de conocimiento, lo que se traduce en notables variaciones en sus respectivos impactos 

(Passoni & Glavam, 2018; Teixeira & Forte-Portela, 2017). 

Finalmente, la literatura respecto a este tema muestra que las investigaciones se han 

centrado la mayoría en países desarrollados de occidente (Nguyen & Nguyen, 2023). Sin 

embargo, existe la necesidad de investigar estos temas en países en desarrollo (Alshagawi & 
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Ghaleb, 2022). Particularmente en instituciones de nivel superior, por consiguiente, la presente 

investigación pretende determinar la relación entre la educación empresarial con la intención 

emprendedora de los estudiantes universitarios del sector público en países en desarrollo 

(Qudsia et al., 2022). 

2.3 Hipótesis de la Investigación 

2.3.1 Hipótesis General 

La educación empresarial se relaciona con la intención emprendedora en los estudiantes 

de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023-2024. 

2.3.2 Hipótesis Especificas 

- El conocimiento se relaciona con la intención emprendedora en los estudiantes de 

Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023-2024. 

- Las habilidades se relacionan con la intención emprendedora en los estudiantes de 

Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023-2024. 

- La actitud se relaciona con la intención emprendedora en los estudiantes de Ingeniería 

en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023-2024. 
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2.4 Modelo Teórico de la Investigación  

Figura 1 

Modelo Teórico de la Investigación 

 

      

        Educación empresarial 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bratianu et al. (2020); Qudsia et al. (2022). 

2.5 Mapa de revisión de literatura 

La revisión de la literatura se fue deduciendo de la general a lo particular con relación 

a la educación empresarial e intención emprendedora, con la finalidad de explicar la 

importancia y las relaciones existentes en ambas variables. 

Asimismo, se presentó una revisión exhaustiva de la literatura vinculada a la relación 

entre la educación empresarial e intención emprendedora en los estudiantes universitarios. El 

propósito principal radicó en dilucidar la relevancia de estas variables y sus interconexiones. 

En este sentido, la revisión bibliográfica se desarrolló siguiendo un enfoque que transitó desde 

lo general hacia lo particular, revelando el cuerpo de conocimiento existente sobre la 

interacción entre la educación empresarial e intención emprendedora. 

Intención 

emprendedora 

H1a  

Actitud 

 

Habilidades 

 

Conocimiento 

 

H1b  
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Con el propósito de obtener resultados exhaustivos de la literatura pertinente, se 

recurrió a la consulta de diversas bases de datos académicas, se usaron las bases de datos Web 

of Science, Scopus, Dialnet, Alicia y Google Académico. Asimismo, para llevar a cabo esta 

búsqueda de papers se emplearon términos clave específicos como: (a) “Entrepreneurship 

education”, (b) “Knowledge”. (c) “Skills”; (d) “Attitude”, (e) “Entrepreneurial intention”, (f) 

“Entrepreneurial education on entrepreneurial intention” 

Mediante la revisión bibliográfica se explican las dos variables y sus respectivas 

dimensiones que inciden en el ámbito investigativo. Se busca así evidenciar los debates 

suscitados en torno a la interrelación entre la educación empresarial e intención emprendedora. 

En consecuencia, la estructura de la revisión literaria se organiza de la siguiente manera: (a) 

Educación empresarial, (b) dimensiones de educación empresarial (conocimiento, habilidades 

y actitud); (c) Intención emprendedora; (d) Educación empresarial e intención emprendedora. 
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Figura 2 

Mapa de literatura. 
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CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización Geográfica de la Investigación 

El presente estudio se consideró a los estudiantes de la Escuela Académico Profesional 

de Ingeniería en Agronegocios Universidad Nacional de Cajamarca-Filial Bambamarca. 

Se ubica en la zona urbana de la ciudad de Bambamarca, en el pasaje universitario S/N 

ex plaza pecuaria, en la provincia de Hualgayoc. 

Figura 3 

Ubicación geográfica de la zona de estudio. 

 

Fuente: Google Earth 
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3.3.Unidad de Análisis, Población y Muestra 

3.3.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis está representada por los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca Filial Bambamarca, para 

determinar su relación de la educación empresarial e intención emprendedora. 

3.3.2. Población 

La población del estudio se compuso de un total de 88 estudiantes de Escuela 

Profesional de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca-filial 

Bambamarca, matriculados durante el período académico 2023-II. 

Tabla 10 

Número de estudiantes por ciclo académico 

Nº Ciclo Estudiantes 

1 IV 27 

2 VI 15 

3 VIII 18 

4 X 28 

Total 88 

 

3.3.3. Muestra 

En la investigación sobre la educación empresarial e intención emprendedora en los 

estudiantes universitarios, se ha establecido criterios de selección de muestra rigurosos para 

garantizar resultados confiables y representativos. Se tomó la muestra desde el IV al X 

semestre, porque se asume que los estudiantes en los tres primeros semestres adquirieron 

conocimientos sobre emprendimiento, puesto que, con la presente investigación se buscó 

conocer su percepción acerca de la educación empresarial que brinda la universidad, y como 

esta se relaciona con la intención emprendedora de los estudiantes. 
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Se utilizó el muestreo no probabilístico intencional (Hernández et al., 2014), eligiendo 

a los estudiantes a partir del IV ciclo matriculados en el semestre académico 2023-II. El 

muestreo probabilístico no es necesario cuando se trata de comprobar proposiciones teóricas, 

pudiendo usarse muestras no probabilísticas (Calder et al., 1982). 

Tabla 11 

Muestra de la investigación 

Nº Ciclo Varones Mujeres Total % 

1 IV 17 10 27 31% 

2 VI 6 9 15 17% 

3 VIII 10 8 18 20% 

4 X 8 20 28 32% 

Total  41 47 88 100% 

 

3.3 Materiales 

- Material audiovisual: Videos de YouTube y cámara de celular. 

- Material informático: Base de datos de Web of Science, Scopus, Dialnet, Alicia 

Concytec y Google Académico, laptop, programas de SPSS versión 27, JASP 

0.18.1.0., teléfono celular, memoria USB, Microsoft Office 365 e internet. 

- Materiales de escritorio: cuaderno de apuntes, engrapador, lapiceros, papel bond A4, 

fichas, plumones, resaltadores, fólder manila, sobre manila, libros, reglas, tablero, 

mesa, silla y corrector 

3.4 Metodología 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, según Hernández et al. (2014) es 

“secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 

pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 

idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 

se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 
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establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis” (p.4) 

La presente investigación tiene un alcance correlacional y de tipo no experimental de 

corte transversal. Ya que no se manipulan las variables, sino que se observan y analizan 

fenómenos de una realidad concreta en relación con su contexto natural y se centrará en analizar 

las variables en un solo momento respectivamente.  

Diseño no experimental, según Hernández et al. (2014) “se realiza sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos, transversal se recopilan datos en un momento único y correlacional donde la 

investigación puede limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 

causalidad o pretender analizar relaciones causales” (p.127). 

Tabla 12 

Tipificación de la investigación según los criterios más importantes 

Criterios Tipo de investigación 

Tipo de investigación  Básica  

Enfoque  Cuantitativo  

Alcance  Correlacional  

Diseño de investigación  No experimental de tipo transversal 

Método  Hipotético deductivo 

Muestreo  No probabilístico intencional  

Marco muestral  Dirección de la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Agronegocios  

Fuente de datos  Estudiantes   

Validez y confiabilidad  Alfa de Cronbach y validación de expertos 

Técnicas Encuestas 

Instrumentos Cuestionario 

Softwares utilizados SPSS FOR Windows V 28 y JASP version 0.18.1.0 
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3.5 Análisis estadístico 

El análisis se realizó mediante estadística inferencial, “para probar hipótesis y estimar 

parámetros” (Hernández et al. 2014, p. 229). Se obtuvo un p-valor < 0,05, lo cual, indica utilizar 

pruebas no paramétricas, ya que los datos provienen de una distribución no normal, y para 

comprobar la relación de las hipótesis se aplicó el estadístico de Rho Spearman, porque la 

muestra de la investigación es mayor a 50.  

A continuación, se muestra la Tabla 13 de distribución de normalidad para tomar 

decisiones de cual estadístico utilizar para las correlaciones. 

Tabla 13 

Cuadro comparativo de análisis Paramétricos y No paramétricos (Hernández et al., 2014) 

Distribución de normalidad 

Paramétricas (p>0.05) No paramétricas (p<0.05) 

T de Student para muestras independientes. U Mann Whitney. 

T de Student p/muestras pareadas. T de Wilcoxon. 

Correlación de Pearson. Correlación de Spearman. 

ANOVA KrusKall Wallis. 

ANCOVA Chi cuadrado. 

 Mc. Nemar 

 

Por otro lado, en la Tabla 14 se muestran las reglas de interpretación de correlación de 

Rho de Spearman propuestos por Hernández et al. (2014) para la contrastación de hipótesis. 
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Tabla 14 

Reglas de interpretación del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

Rho Grado de relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta  

- 0.76 a - 0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable  

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media  

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil  

0.00 No existe correlación  

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil  

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media  

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable  

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte  

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta  

La relación puede ser directa (+) o inversa (-) 

 

Fuente: Hernández et al. (2014). Manual de Metodología de la Investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de Educación Empresarial e 

Intención Emprendedora en los Estudiantes de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, 2023-2024. 

4.1 Datos Genérales 

4.1.1 Características demográficas de la población de estudio 

Los datos que se presenta a continuación, permiten tener algunas características de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad 

Nacional de Cajamarca-filial Bambamarca, referente a las variables edad, sexo, ciclo 

académico, lugar de procedencia, ocupación principal de los padres y la zona de procedencia.  

a) Edad de los estudiantes 

La Tabla 15 muestra la edad de los estudiantes universitarios de Ingeniería en 

Agronegocios donde. La edad promedio es de 21 años, así como la edad mínima es de 18 años 

y la edad máxima es de 31 años. Además, se observa que la mayoría de los estudiantes tienen 

de 18 años a 22 años (77%) mayormente los estudiantes del IV ciclo académico, seguido de 23 

años a 27 años (19%) mayormente los estudiantes del X ciclo académico. Por otro lado, se 

identificó que únicamente un reducido porcentaje de la muestra tiene entre 27 y 31 años (3%). 

Estos datos concuerdan con el estudio de Salas (2019), en donde la mayoría de los estudiantes 

tenían entre 19 años a 21 años (42.5%), el 37.5% tenían de 21años a 23 años, el 12.5% tenían 

de 24 años a 26 años y solo el 7.5% tenían más de 27 años. 
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Tabla 15 

Edad de los estudiantes 

Edad 

(años) 

Ciclo académico actual 
Estudiantes % 

IV VI VIII X 

18-22 27 12 14 15 68 77% 

23-27 0 3 4 10 17 19% 

28-31 0 0 0 3 3 3% 

Total 27 15 18 28 88 100% 

 

b) Sexo de los estudiantes 

En la Escuela Profesional de Ingeniería en Agronegocios, se identificaron 88 

estudiantes de los cuales 47 son mujeres que representan el 53% y 41 varones que representan 

el 47%. El X Ciclo tiene el mayor número de estudiantes (28), con una proporción 

significativamente mayor de mujeres (20) en comparación con los varones (8), el IV tiene 17 

varones y 10 mujeres, asimismo el VIII está integrado por 10 varones y 8 mujeres y mientras 

que el VI Ciclo tiene el menor número de estudiantes (15) de los cuales 6 son varones y 9 son 

mujeres (ver tabla 16). Estos datos concuerdan con el estudio de Salas (2019), en donde la 

mayoría de los estudiantes fueron del sexo femenino representado el 60% y mientras que solo 

el 40% del sexo masculino. Así mismo, Huamán y Torres (2020), en su investigación 

identificaron que el 57.23% fueron mujeres y el 42.77% fueron varones. Por su parte Coila 

(2019) en su estudio encontraron que del total de los estudiantes encuestados el 48% fueron 

del sexo femenino y el 52% fueron del sexo masculino.  

Tabla 16 

Sexo de los estudiantes universitarios 

Ciclo académico 

actual 

Sexo 
Estudiantes % 

Varones Mujeres 

IV Ciclo 17 10 27 31% 

VI Ciclo 6 9 15 17% 

VIII Ciclo 10 8 18 20% 

X Ciclo 8 20 28 32% 

Total 41 (47%) 47 (53%) 88 100% 
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c) Lugar de procedencia de los estudiantes 

En la Escuela Profesional de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, de un total de 88 estudiantes, el 68% provienen de la provincia de Hualgayoc, 

el 17% son naturales de la provincia de Chota, mientras que estudiantes de San Ignacio y 

Celendín representan el 5% cada uno respectivamente, por otro lado, estudiantes naturales de 

Jaén representan el 3% y finalmente estudiantes naturales de Cajamarca y Cutervo representan 

el 1% cada uno (ver tabla 17). Por lo tanto, se puede decir que la gran mayoría de los estudiantes 

provienen de la provincia de Hualgayoc lo cual está distribuido en sus tres distritos: 

Bambamarca, Hualgayoc y Chugur. 

Tabla 17 

Lugar de procedencia de los estudiantes 

Lugar Estudiantes % 

Hualgayoc 60 68% 

Chota 15 17% 

Jaén 3 3% 

San Ignacio 4 5% 

Cajamarca 1 1% 

Cutervo 1 1% 

Celendín 4 5% 

Total 88 100% 

 

4.1.2 Datos Descriptivos 

a) Cursos de la escuela 

En la Figura 4 se muestra la percepción sobre la influencia de los cursos de la escuela 

en el proceso de emprender un negocio. Según los datos presentados, un 98% de los 

encuestados cree que sí hay una influencia de los cursos de escuela en cómo emprender un 

negocio. Por otro lado, sólo un 2% piensa que no hay tal influencia. Esto indica una opinión 

casi unánime en favor de la importancia de la educación empresarial en la universidad. Estos 
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datos concuerdan con el estudio de Coila (2019), en donde se determinó que el 64.4 % 

consideran que los cursos si influyen en emprender un negocio y el 35.6% menciono que no 

influye. Además, Escobedo et al. (2020), en su investigación indicaron el que el 90% considera 

que los cursos si influyen en emprender un negocio, mientras que el 10% considera que no 

influye. 

Figura 4 

Los cursos de la escuela influyen en cómo emprender un negocio. 

 
b) Métodos para obtener conocimientos empresariales los estudiantes 

En la Escuela Profesional de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, de un total de 88 estudiantes; el 39% mencionó que la visita a empresas es la 

más frecuente con un 39%, seguida por utilizar recursos y plataformas en línea el 26%, 

proyectos empresariales el 20%, y estudios de casos el 15% (ver Tabla 18); reflejando la 

importancia de la visita a campo principalmente a empresas. Estos resultados concuerdan con 

Escobedo et al. (2020), donde los estudiantes consideraron el método de adquirir conocimiento, 

respecto a las visitas a empresas consideraron un 45%, respeto a las plataformas en línea un 

30% y mientras que respecto a proyectos empresariales un 25%. 

 

98%
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Si No
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Tabla 18 

Métodos que utiliza con mayor frecuencia para obtener conocimiento  

Métodos Estudiantes % 

Estudios de casos 13 15% 

Proyectos empresariales 18 20% 

Visita a empresas 34 39% 

Utilizar recursos y plataformas en línea 23 26% 

Total 88 100% 

 

c) Participación en capacitaciones empresariales de los estudiantes 

En la tabla 19 se muestra que, de 88 estudiantes encuestados, un 74% (65 estudiantes) 

ha participado previamente en capacitaciones empresariales, mientras que un 26% (23 

estudiantes) no lo ha hecho. Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes universitarios 

considerados en este estudio han buscado activamente mejorar sus habilidades y conocimientos 

empresariales a través de las capacitaciones. Estos hallazgos coinciden con Sánchez et al. 

(2022), en su estudio encontraron que el 41.5% participan en capacitaciones relacionados con 

emprendimiento, mientras que el 58.5% no participa. 

Tabla 19 

Participación previa en capacitaciones empresariales 

Participación Estudiantes % 

Si 65 74% 

No 23 26% 

Total 88 100% 

 

d) Frecuencia de asistencia a capacitaciones empresariales 

En la tabla 20 se muestra que, de 65 estudiantes que asisten a las capacitaciones, la 

mayoría (31%) asiste quincenalmente, mientras que las frecuencias semanal, mensual y 

trimestral tienen cada una el mismo porcentaje de asistencia, con un 23%. Esto indica una 
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preferencia moderada por capacitaciones más frecuentes, siendo las sesiones quincenales las 

más populares. 

Tabla 20 

Frecuencia de asistencia a capacitaciones empresariales 

Frecuencia Estudiantes % 

Semanal 15 23% 

Quincenal 20 31% 

Mensual 15 23% 

Trimestral 15 23% 

Total 65 100% 

 

e) Tipo de capacitaciones recibidas 

En la Figura 5 se muestra que, de las capacitaciones recibidas, un 43% corresponden a 

temas sociales sobre emprendimiento, lo cual es la categoría más prevalente, seguida por un 

29% en negocios agrarios y un 28% en negocios industriales, indicando una marcada 

preferencia por el desarrollo de habilidades sociales en el ámbito del emprendimiento. Estos 

resultados coinciden con la investigación de Bendezú (2022), donde se evidencio que el 55% 

de los estudiantes han recibido capacitaciones sobre emprendimiento, el 30% manejo de 

relaciones humanas y solo el 10% en administración de negocios. 
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Figura 5 

Las capacitaciones recibidas han sido en. 

 
En la Figura 6 se muestra que la mayoría de los participantes califican las 

capacitaciones recibidas positivamente, con un 71% dando una calificación de buena, un 20% 

dando una calificación de muy buena y solo un 9% dando una calificación de regular. Esto 

demuestra una percepción generalmente positiva de la calidad de las capacitaciones, con una 

gran cantidad de respuestas que indican satisfacción y sólo una minoría que las considera 

aceptables. 
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Figura 6 

Cómo califica las capacitaciones recibidas. 

 
f) Factores que influyen en la intención emprendedora de los estudiantes 

En la Escuela Profesional de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, de un total de 88 estudiantes; la motivación personal con el 35% y las 

experiencias personales con el 33% son los principales factores, seguidos por modelos a seguir 

con el 23% y apoyo familiar y social 9% (ver Tabla 21). Esto demuestra que las motivaciones 

tienen un mayor impacto en sus intenciones de emprender de los estudiantes. Dichos resultados 

coinciden con Escobedo et al. (2020), los factores que los estudiantes consideran que influyen 

en la intención emprendedora, destacan las experiencias personales (45%), motivación 

personal (35%), modelos a seguir 25% respectivamente. 

 

 

 

 

20%

71%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Muy buena Buena Regular



63 
 

Tabla 21 

Factores que influyen en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios 

Factores Estudiantes % 

Experiencias personales 29 33% 

Modelos a seguir 20 23% 

Apoyo familiar y social 8 9% 

Motivación personal 31 35% 

Total 88 100% 

 

4.1.3 Educación Empresarial 

Los resultados se presentan tomando en cuenta las dimensiones de la educación 

empresarial; el conocimiento, las habilidades y la actitud. 

a) Conocimiento 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos de la dimensión conocimiento en 

los estudiantes de ingeniería en agronegocios de la universidad Nacional de Cajamarca. 

Tabla 22 

Conocimiento en los estudiantes de Ingeniería en Agronegocios  

Conocimiento 

Totalment

e de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerd

o ni, en 

desacu

erdo 

De  

acuerdo 

Totalm

ente en 

desacu

erdo 

T

O

T

A

L F % F % F % F % F % 

Conocimiento explícito 

Aprendo principalmente de mis 

profesores. 
40 45% 40 45% 0 0% 8 10% 0 0% 88 

Aprendo principalmente de libros y 

artículos publicados en revistas. 
30 34% 48 55% 2 2% 8 9% 0 0% 88 

Aprendo principalmente de fuentes 

virtuales 
26 30% 48 55% 4 5% 10 10% 0 0% 88 

Conocimiento tácito 

Aprendo principalmente de cursos 

empresariales impartidos en la 

universidad. 
31 35% 44 50% 3 3% 10 11% 0 0% 88 

Aprendo principalmente de cursos 

vacacionales. 
24 27% 48 55% 2 2% 12 14% 2 2% 88 

Aprendo principalmente de charlas y 

capacitaciones empresariales. 
25 28% 58 66% 0 0% 5 6% 0 0% 88 
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En la Tabla 22 se muestra que, del total de los estudiantes encuestados, el 45% 

mencionó estar de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, aprender principalmente 

de los profesores y mientras que solo el 10% se mostró en desacuerdo. 

En cuanto a la interrogante aprendo principalmente de libros y artículos publicados en 

revistas, el 55% manifestó estar de acuerdo, el 34% totalmente de acuerdo, así mismo el 2% se 

mostró indiferente y el 9% indicaron estar en desacuerdo. 

Respecto a la interrogante, aprendo principalmente de fuentes virtuales, el 55% 

manifestó estar de acuerdo, el 34% totalmente de acuerdo, así mismo el 5% se mostró 

indiferente y mientras que el 10% indicaron estar en desacuerdo. 

Además, se preguntó sobre si aprenden principalmente de los cursos empresariales 

impartidos en la universidad, en donde el 50% estuvo de acuerdo, el 35% totalmente de 

acuerdo, mientras que el 5% se mostró indiferente y solo el 11% manifestó estar en desacuerdo. 

Así mismo, se preguntó si los estudiantes aprenden principalmente de cursos 

vacacionales, en donde el 55% estuvo de acuerdo, el 27% totalmente de acuerdo, el 2% se 

mostró indiferente, el 14% se mostró en desacuerdo y solo el 2% totalmente en desacuerdo.  

Finalmente se preguntó si los estudiantes aprenden principalmente de charlas y 

capacitaciones empresariales, el 66% estuvo de acuerdo, el 28% totalmente de acuerdo y 

mientras que solo el 6% se mostró en desacuerdo.  

Estos resultados concuerdan con Sánchez et al. (2022), en donde respecto al 

conocimiento recibido en la universidad les ayudara a iniciar su propio negocio el 74% 

menciono estar de acuerdo y el 26% indico no estar de acuerdo. 
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Tabla 23 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de Ingeniería en Agronegocios 

Conocimiento 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 9% 

Medio 26 30% 

Alto 54 61% 

Total 88 100% 

 

En la tabla 23 se muestra los niveles del conocimiento de los estudiantes de Ingeniería 

en Agronegocios; del total de los estudiantes encuestados, el 61% tiene un nivel alto, mientras 

que un 30% posee un nivel medio y el 9% posee un nivel bajo respecto al conocimiento. Por 

su parte Escobedo et al. (2020), encontraron que el 60% de los estudiantes tienen un nivel alto 

de conocimiento, el 30% un nivel medio y el 10% un nivel bajo respectivamente. 

b) Habilidades 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos de la dimensión habilidades en los 

estudiantes de ingeniería en agronegocios de la universidad Nacional de Cajamarca. 

Tabla 24 

Habilidades en los estudiantes de Ingeniería en Agronegocios  

Habilidades 

Totalment

e de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerd

o ni, en 

desacu

erdo 

De  

acuerdo 

Totalm

ente en 

desacu

erdo 

T

O

T

A

L F % F % F % F % F % 

Aprender a aprender 

Aprender a aprender es más importante 

que acumular información. 
40 45% 39 44% 0 0% 9 11% 0 0% 88 

Aprender a aprender significa 

desarrollar nuestra forma de pensar 
36 41% 45 51% 2 2% 5 6% 0 0% 88 

En los negocios, necesitamos aprender 

toda la vida 
34 39% 49 56% 1 1% 4 5% 0 0% 88 
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Resolución de problemas 

Los profesores nos enseñan cómo 

resolver problemas de negocios 
20 23% 56 64% 0 0% 12 13% 0 0% 88 

Las asignaturas hasta ahora cursadas en 

la escuela me ayudaran a fortalecer mis 

habilidades empresariales 
24 27% 54 61% 3 3% 7 8% 0 0% 88 

En los negocios, los problemas siempre 

tienen varias soluciones 
41 47% 42 48% 0 0% 5 6% 0 0% 88 

 

Los resultados de la tabla 24 muestra que, del total de los estudiantes encuestados, el 

45% manifestó estar totalmente de acuerdo que aprender a aprender es más importante que 

acumular información, el 44% indicó estar de acuerdo y mientras que solo el 11% respondió 

estar en desacuerdo. 

También se preguntó si consideran que aprender a aprender significa desarrollar su 

forma de pensar, el 51% manifestó estar de acuerdo y el 41% respondió estar totalmente de 

acuerdo; mientras que el 6% manifestó estar en desacuerdo y el 2% se mostró indiferente. 

Respecto a la interrogante, en los negocios necesitamos aprender toda la vida, el 56% 

respondió estar de acuerdo, el 39% indicó estar totalmente de acuerdo, el 5%, manifestó estar 

en desacuerdo y mientras que el 1% se mostró indiferente. 

Así mismo se preguntó si los profesores les enseñan cómo resolver problemas de 

negocios, el 64% respondió estar de acuerdo, el 23% indicó estar totalmente de acuerdo y 

mientras que el 13% manifestó estar en desacuerdo. 

Además, se preguntó si las asignaturas cursadas en la escuela le ayudarán a fortalecer 

sus habilidades, en donde el 61% mencionó estar de acuerdo, el 27% respondió totalmente de 

acuerdo; mientras que el 3% se mostró indiferente y el 6% mencionó estar en desacuerdo. 

También se preguntó si en los negocios los problemas tienen varias soluciones, en 

donde el 48% respondió estar de acuerdo, el 47% mencionó estar totalmente de acuerdo; 

mientras que el 6% manifestó estar en desacuerdo. 
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Dichos resultados concuerdan con Coila (2019), donde encontró que 16.3% de los 

estudiantes no están de acuerdo ni en desacuerdo respecto a los cursos hasta ahora cursados en 

la escuela me ayudaran a fortalecer mis habilidades empresariales, el 54% indicaron estar de 

acuerdo mientras que el 29.7% mencionaron estar en desacuerdo; además encontró que más 

del 50% de los estudiantes consideran que los cursos influyen en mejorar sus habilidades 

empresariales. 

Tabla 25 

Nivel de Habilidades de los estudiantes de Ingeniería en Agronegocios 

Habilidades 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 12 14% 

Medio 25 28% 

Alto 51 58% 

Total 88 100% 

 

En la tabla 25 se muestra el nivel de la dimensión habilidades en los estudiantes de 

Ingeniería en Agronegocios, el 58% tiene un nivel alto, el 28% tiene un nivel medio y el 14% 

tiene un nivel bajo respecto a las habilidades. Estos resultados concuerdan con Sánchez et al. 

(2022) en su estudio realizado encontraron que el 40% tiene un nivel alto de habilidades 

empresariales, el 45% tiene un nivel medio y el 15% un nivel bajo. 

c) Actitud 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos de la dimensión actitud en los 

estudiantes de ingeniería en agronegocios de la universidad Nacional de Cajamarca. 
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Tabla 26 

Actitud en los estudiantes de Ingeniería en Agronegocios  

Actitud 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni, en 

desacuer

do 

De  

acuerd

o 

Totalm

ente en 

desacu

erdo 

T

O

T

A

L F % F % F % F % F % 

Motivación 

El aprendizaje eficiente se basa en 

una buena motivación 
28 32% 52 59% 5 6% 3 3% 0 0% 88 

La motivación es una poderosa fuerza 

interna en los negocios 
47 53% 36 41% 4 5% 1 1% 0 0% 88 

La motivación nos ayuda a afrontar 

situaciones difíciles en los negocios. 
34 39% 46 52% 3 3% 5 6% 0 0% 88 

Inteligencia social 

La inteligencia emocional es esencial 

para hacer negocios. 
34 39% 47 53% 2 2% 5 6% 0 0% 88 

La gestión eficaz se basa en el 

espíritu del equipo y el intercambio 

de conocimientos. 
31 35% 51 58% 1 1% 5 6% 0 0% 88 

Hacer negocios debe basarse en 

valores y principios éticos 
49 56% 37 42% 1 1% 1 1% 0 0% 88 

 

Se preguntó a los estudiantes si el aprendizaje eficiente se basa en una buena 

motivación, el 59% manifestó estar de acuerdo, el 32% señaló estar totalmente de acuerdo, 6% 

se mostró indiferente y mientras que solo el 3% respondió estar en desacuerdo que el 

aprendizaje eficiente se basa en una buena motivación. 

Además, se preguntó si la motivación es una poderosa fuerza interna en los negocios, 

el 53% respondió estar totalmente de acuerdo, el 41% indicó estar de acuerdo, el 5% se mostró 

indiferente y solo el 1% manifestó estar en desacuerdo. 

En cuanto a la interrogante la motivación nos ayuda a afrontar situaciones difíciles en 

los negocios, el 52% manifestó estar de acuerdo, el 39% se mostró totalmente de acuerdo, así 

mismo el 6% mencionó estar en desacuerdo y el 3% se mostró indiferente.  
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Así mismo, se preguntó si la inteligencia emocional es esencial para hacer negocios, el 

53% estuvo de acuerdo, el 39% totalmente de acuerdo, mientras que el 6% manifestó estar en 

desacuerdo y el 2% se mostró indiferente.  

También, se preguntó si la gestión eficaz se basa en el espíritu del equipo y el 

intercambio de conocimientos, el 58% mencionó estar de acuerdo, el 35% señaló estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 6% manifestó estar en desacuerdo y el 1% se mostró 

indiferente.  

Finalmente se preguntó si hacer negocios debe basarse en valores y principios éticos, 

el 56% se mostró totalmente de acuerdo, el 42% manifestó estar de acuerdo, mientras que el 

1% se mostró indiferente y en desacuerdo respectivamente.  

Estos resultados coinciden con Lloja et al. (2021), en su investigación determinaron 

que el 43% está de acuerdo que las actitudes impulsan emprender un negocio, el 30% se mostró 

indiferente y mientras que 27% indico estar en desacuerdo. 

Tabla 27 

Nivel de actitud de los estudiantes de Ingeniería en Agronegocios 

Actitud 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 3% 

Medio 29 33% 

Alto 56 64% 

Total 88 100% 

 

En la tabla 27 se muestra el nivel de la dimensión actitud en los estudiantes de Ingeniería 

en Agronegocios, el 64% tiene un nivel alto, el 33% tiene un nivel medio y solo el 3% tiene un 

nivel bajo respecto a la actitud en los estudiantes universitarios. Estos datos concuerdan con el 

estudio de Bendezú (2022), en donde la mayoría de los estudiantes tenían un nivel de actitud 

alto (64%), un 9.2% un nivel medio y solo el 0.8% un nivel de actitud bajo. Además, Salguero 

(2018), en su investigación encontró que el nivel de actitud en los estudiantes el 45.2% tienen 
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un nivel alto, el 20.5% tiene un nivel medio y el 34.3% tiene un nivel bajo respecto a las 

actitudes emprendedoras. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los niveles de educación 

empresarial en los estudiantes de ingeniería en agronegocios de la universidad Nacional de 

Cajamarca. 

Tabla 28 

Nivel de educación empresarial de los estudiantes de Ingeniería en Agronegocios 

Educación empresarial 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 2% 

Medio 28 32% 

Alto 58 66% 

Total 88 100% 

 

En la tabla 28 se muestra los niveles de la educación empresarial de los estudiantes de 

Ingeniería en Agronegocios, el 66% tiene un nivel alto de educación empresarial, mientras que 

un 32% posee un nivel medio y solo un 2% posee un nivel de educación baja. Esto se debe a 

diferentes factores como la malla curricular de la escuela, las capacitaciones en temas 

empresariales de los estudiantes entre otros. Estos datos concuerdan con el estudio de Bendezú 

(2022); en donde el 37% tiene una educación empresarial alta, el 59.9% un nivel medio y solo 

el 3.4% tiene un nivel bajo; por su parte, Coila (2019) encontró que el 25.9% de los estudiantes 

tienen un nivel alto de educación empresarial, el 47.4% tiene un nivel medio de educación 

empresarial y mientras que 26.7% tiene un nivel bajo de educación empresarial. 

4.1.4 Intención Emprendedora 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la variable intención 

emprendedora en los estudiantes de ingeniería en agronegocios de la universidad Nacional de 

Cajamarca. 
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Tabla 29 

Intención emprendedora en los estudiantes de Ingeniería en Agronegocios 

Intención emprendedora 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni, en 

desacuer

do 

De  

acuerd

o 

Totalm

ente en 

desacu

erdo 

T

O

T

A

L F % F % F % F % F % 

Estoy dispuesto a hacer cualquier 

cosa para convertirme en propietario 

de un negocio. 
45 51% 41 47% 0 0% 2 2% 0 0% 88 

Mi objetivo profesional es 

convertirme en empresario. 
46 52% 38 43% 2 2% 2 2% 0 0% 88 

Pondré todo mi esfuerzo para iniciar 

y dirigir mi propia empresa 
45 51% 40 45% 1 1% 2 2% 0 0% 88 

Estoy decidido a crear una empresa 

en el futuro. 
54 61% 31 35% 1 1% 2 2% 0 0% 88 

He considerado seriamente iniciar un 

negocio 
46 52% 39 44% 0 0% 3 4% 0 0% 88 

Tengo la firme intención de iniciar 

una empresa algún día 
58 66% 26 30% 3 3% 1 1% 0 0% 88 

 

En la Tabla 29 se muestra que, del total de los encuestados, más de la mitad de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo en hacer cualquier cosa para convertirse en propietarios 

de un negocio, el 47% mencionó estar de acuerdo y mientras que solo el 2% manifestó estar en 

desacuerdo.  

En cuanto a la interrogante si mi objetivo profesional es convertirme en empresario, el 

52% manifestó estar totalmente de acuerdo, el 43% respondió estar de acuerdo, así mismo el 

2% se mostró indiferente y en desacuerdo respectivamente. 

En cuanto a la pregunta, pondré todo mi esfuerzo para iniciar y dirigir mi propia 

empresa, en donde el 51% respondió totalmente de acuerdo, el 45% mencionó estar de acuerdo, 

mientras que el 2% respondió estar en desacuerdo y el 1% se mostró indiferente. 

En cuanto a la pregunta si estoy decidido a crear una empresa en el futuro, el 61% 

estuvo totalmente de acuerdo, el 35% respondió estar de acuerdo, el 2% manifestó estar en 

desacuerdo y mientras que el 1% se mostró indiferente. 
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También, se preguntó si ha considerado seriamente iniciar un negocio, el 52% 

mencionó estar totalmente de acuerdo, el 44% señaló estar de acuerdo, mientras que el 4% 

respondió estar en desacuerdo. 

Finalmente se preguntó si tiene la firme intención de iniciar una empresa algún día, el 

66% señaló estar totalmente de acuerdo, el 30% manifestó estar de acuerdo, el 3% se mostró 

indiferente y el 1% respondió en desacuerdo. 

Estos resultados concuerdan con el estudio de Sánchez et al. (2022), en donde los 

estudiantes de Ingeniería en Agronegocios de la UNTRM indicaron estar totalmente de acuerdo 

en crear su propia empresa (88.9%) y el 11.1% indicaron estar moderadamente interesado, 

mientras que ningún estudiante menciono estar interesado en crear su propia empresa; además, 

encontraron que el 37,5 % de estudiantes tienen la intención de emprender antes de terminar la 

universidad, mientras que el 36,5 % realizará un emprendimiento después de un tiempo de 

terminar la universidad y un 26,0 % inmediatamente después de egresar de la universidad. 

Tabla 30 

Niveles de la intención emprendedora en los estudiantes de Ingeniería en Agronegocios 

Intención emprendedora 

Niveles n % 

Bajo 3 3% 

Medio 22 25% 

Alto 63 72% 

Total 88 100% 

 

En la Tabla 30 se refleja que, de un total de 88 estudiantes de Ingeniería en 

Agronegocios, la gran mayoría, un 72%, muestra una alta intención de emprender, mientras 

que un 25% se sitúa en un nivel medio y solo un 3% muestra una baja intención emprendedora. 

Estos datos sugieren que la mayoría de los estudiantes están dispuestos a iniciar sus propios 

negocios en el futuro. 
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Estos resultados concuerdan con el estudio de Lloja et al. (2021), en donde el 60.4% de 

los estudiantes tiene un nivel alto de intención emprendedora, un 33.4% tiene un nivel medio 

y mientras que solo el 6% tienen un nivel bajo de intención emprendedora. Además, Salas 

(2019) en su estudio encontró que el 77.5 % de los estudiantes tiene un nivel alto de intención 

emprendedora, el 21.3 % tiene un nivel medio y solo el 1.3% tiene un nivel bajo.  

4.2 Análisis de la Educación Empresarial e Intención Emprendedora en los 

Estudiantes Universitarios  

4.2.1 Prueba de Normalidad 

Para elegir adecuadamente el tipo de prueba de hipótesis a aplicar, es imprescindible 

evaluar inicialmente el grado de normalidad en la distribución de los datos estadísticos. Según 

Hernández et al. (2014) definieron que “Una distribución muestral es un conjunto de valores 

sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una 

población” p.300. En caso de que los datos cumplan con los criterios de normalidad (p>0.05), 

se recurre a pruebas paramétricas, mientras que si no lo hacen (p<0.05), se opta por pruebas no 

paramétricas.  En el marco de este estudio, se llevaron a cabo pruebas no paramétricas, 

utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras de tamaño considerable (n>50). 

Adicionalmente, para la valoración de las hipótesis se recurrió al estadístico de Rho Spearman. 

A continuación, se detalla el procedimiento analítico adoptado. 

Prueba de normalidad de la hipótesis específica H1a 

Para determinar la normalidad de los datos, se plantearon las siguientes hipótesis de la 

siguiente manera: 

- H0: Los datos siguen una distribución normal 

- H1: Los datos no siguen una distribución normal 

En la siguiente Tabla, se ilustra el análisis de normalidad aplicando la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov. Para ambas variables analizadas, el nivel de significancia estadística ha 
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sido inferior a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis propuesta. 

Este resultado indica que las variables "conocimiento" e "intención emprendedora" no tienen 

una distribución normal. En consecuencia, para determinar la correlación postulada en la 

hipótesis H1a, se utilizará una distribución estadística no paramétrica de Rho de Spearman (ver 

Tabla 31). 

Tabla 31 

Prueba de normalidad de la hipótesis general H1a 

Pruebas de normalidad 

Variables 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Conocimiento ,162 88 ,000 

Intención Emprendedora ,222 88 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Prueba de normalidad de la hipótesis específica H1b 

Para determinar la normalidad de los datos, se plantearon las siguientes hipótesis de la 

siguiente manera: 

- H0: Los datos siguen una distribución normal 

- H1: Los datos no siguen una distribución normal 

La siguiente Tabla, muestra la prueba de normalidad realizada mediante la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov. En el análisis de ambas variables, el nivel de significancia estadística 

es menor a 0.05, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Lo 

que significa que los datos de las variables "habilidades" e "intención emprendedora" no tienen 

una distribución normal. Por tanto, para evaluar la correlación sugerida en la hipótesis H1b, se 

utilizará una distribución estadística no paramétrica Rho de Spearman (ver Tabla 32). 
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Tabla 32 

Prueba de normalidad de la hipótesis general H1b 

Pruebas de normalidad 

Variables 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Habilidades ,177 88 ,000 

Intención Emprendedora ,222 88 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Prueba de normalidad de la hipótesis específica H1c 

Para determinar la normalidad de los datos, se plantearon las siguientes hipótesis de la 

siguiente manera: 

- H0: Los datos siguen una distribución normal 

- H1: Los datos no siguen una distribución normal 

La siguiente Tabla, muestra la prueba de normalidad realizada mediante la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov. En el análisis de ambas variables, el nivel de significancia estadística 

es menor a 0.05, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Lo 

que significa que los datos de las variables "actitud" e "intención emprendedora" no tienen una 

distribución normal. Por tanto, para evaluar la correlación sugerida en la hipótesis H1c, se 

utilizará una distribución estadística no paramétrica Rho de Spearman (ver Tabla 33). 

Tabla 33 

Prueba de normalidad de la hipótesis general H1c 

Kolmogorov-Smirnova 

Variables 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Actitud ,161 88 ,000 

Intención Emprendedora ,222 88 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Prueba de normalidad de la hipótesis general H1 

Para determinar la normalidad de los datos, se plantearon las siguientes hipótesis de la 

siguiente manera: 

- Ho: Los datos siguen una distribución normal 

- Hi: Los datos no siguen una distribución normal 

En la siguiente tabla, se muestra el análisis de normalidad utilizando la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov. En ambos casos, el valor de significancia estadística a resultado menor 

a 0.05, lo que lleva al rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis propuesta. 

Esto señala que los datos relacionados con las variables "educación empresarial" e "intención 

emprendedora" no siguen una distribución normal. Por lo tanto, para analizar la correlación en 

la hipótesis H1, se utilizará la distribución no paramétrica de Rho Spearman (ver Tabla 34). 

Tabla 34 

Prueba de normalidad de la hipótesis general H1  

Pruebas de normalidad 

Variables 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Educación Empresarial ,128 88 ,001 

Intención Emprendedora ,222 88 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

4.2.2 Contrastación de Hipótesis de la Investigación 

Prueba de hipótesis específica H1a 

H1a: El conocimiento se relaciona con la intención emprendedora en los estudiantes de 

Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023-2024. 

Los resultados de las correlaciones del conocimiento y la intención emprendedora (ver 

Tabla 35) demostraron que si existe una correlación y estadísticamente significativa al nivel 

de ,000 el coeficiente Rho de Spearman (Rho= ,671 **) es directa positiva y el grado de 

correlación positiva considerable (Hernández et al., 2014). Dado como resultado este hallazgo 
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implica que, cuanto mayor es el nivel de conocimiento, mayor es la intención emprendedora 

entre los estudiantes universitarios. 

Estos resultados están en consonancia con los hallazgos de Lv et al. (2021); Otache et 

at. (2024); Wijayati et al. (2021), quienes en sus respectivas investigaciones determinaron que 

el conocimiento tiene una relación positiva y significativa con la intención emprendedora. No 

obstante, se debe destacar que existen estudios contrapuestos, como el de Oosterbeek et al. 

(2010), que evidencian una correlación negativa entre el conocimiento y la intención 

emprendedora.  

Tabla 35 

Prueba de hipótesis del conocimiento con la intención emprendedora 

 Conocimiento 
Intención 

Emprendedora 

Conocimiento 

Coeficiente de correlación 

Rho de Spearman 
1,000 ,671** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 88 88 

Intención 

Emprendedora 

Coeficiente de correlación 

Rho de Spearman 
,671** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 88 88 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Prueba de hipótesis específica H1b 

H1b:  Las habilidades se relacionan con la intención emprendedora en los estudiantes 

de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023-2024. 

Los hallazgos derivados de las correlaciones entre las habilidades y la intención 

emprendedora (ver Tabla 36) demostraron que si existe una correlación y estadísticamente 

significativa al nivel de ,000 el coeficiente Rho de Spearman (Rho= ,701 **) es directa positiva 
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y el grado de correlación positiva considerable (Hernández et al., 2014). Estos resultados 

implican que un incremento en las habilidades está asociado con un aumento en la intención 

emprendedora entre los estudiantes universitarios.  

Estos resultados, concuerdan con Gieure et al. (2019); Lv et al. (2021); Wijayati et al. 

(2021); quienes en su investigación encontraron que las habilidiades tiene una relación positiva 

y significativa con la intención emprendedora. Sin embargo, otras investigaciones encontraron 

que el conocimiento y la intención emprendedora tienen una realación negativa Oosterbeek et 

al. (2010). 

Tabla 36 

Prueba de hipótesis de las habilidades con la intención emprendedora 

 Habilidades 
Intención 

Emprendedora 

Habilidades 

Coeficiente de correlación Rho 

de Spearman 
1,000 ,701** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 88 88 

Intención 

Emprendedora 

Coeficiente de correlación Rho 

de Spearman 
,701** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 88 88 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Prueba de hipótesis específica H1c 

H1c:  La actitud se relaciona con la intención emprendedora en los estudiantes de 

Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023-2024. 

Los resultados de las correlaciones de la actitud y la intención emprendedora (ver Tabla 

37) demostraron que si existe una correlación y estadísticamente significativa al nivel de ,000 

el coeficiente Rho de Spearman (Rho= ,556 **) es directa positiva y el grado de correlación 
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positiva considerable (Hernández et al., 2014). Dado como resultado que, a mayor actitud, 

mayor es la intención emprendedora en los estudiantes universitarios. 

Estos resultados, concuerdan con Gieure et al. (2019); Salguero (2018); Qudsia et al. 

(2022); Wijayati et al. (2021); quienes en su investigación encontraron que la actitud tiene una 

relación positiva y significativa con la intención emprendedora. Sin embargo, otras 

investigaciones encontraron que el conocimiento y la intención emprendedora tienen una 

relación negativa Oosterbeek et al. (2010). 

Tabla 37 

Prueba de hipótesis de la actitud con la intención emprendedora 

 Actitud 
Intención 

Emprendedora 

Actitud 

Coeficiente de correlación Rho de 

Spearman 
1,000 ,566** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 88 88 

Intención 

Emprendedora 

Coeficiente de correlación Rho de 

Spearman 
,566** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 88 88 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Prueba de hipótesis general H1 

H1: La educación empresarial se relaciona con la intención emprendedora en los 

estudiantes de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023-

2024. 

Los resultados de las correlaciones de la educación empresarial y la intención 

emprendedora (ver Tabla 38) demostraron que si existe una correlación y estadísticamente 

significativa al nivel de ,000 el coeficiente Rho de Spearman (Rho= ,703 **) es directa positiva 
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y el grado de correlación positiva considerable (Hernández et al., 2014). Dado como resultado 

que, a mayor educación empresarial, mayor es la intención emprendedora en los estudiantes 

universitarios. 

Estos resultados, concuerdan con Doan y Phan (2020); Handayati et al. (2020); Kayed 

et al. (2022); Lv et al. (2021); Nguyen y Nguyen (2023); Otache et at. (2024); Qudsia et al. 

(2022); Wang et at. (2023); Wijayati et al. (2021); quienes en su investigación encontraron que 

la actitud tiene una relación positiva y significativa con la intención emprendedora. Sin 

embargo, otras investigaciones encontraron que la educación empresarial y la intención 

emprendedora tienen una relación negativa (Oosterbeek et al., 2010). Así mismo, Nabi et al. 

(2018) encontraron que la influencia de la educación empresarial es variable, incluso en 

algunos casos disminuyen las intenciones emprendedoras de los estudiantes. Po otro lado, 

Mukhtar et al. (2021) no encontraron una diferencia significativa entre la educación 

empresarial y la intención emprendedora en los estudiantes universitarios.  Ante esta 

controversia nuestros resultados se suman a los estudios que mayoritariamente han econtrado 

una relación positiva entre las variables, resuelve parcialmente la problemática en la literatura 

(Nguyen & Nguyen 2023; Qudsia et al., 2022). 

Tabla 38 

Prueba de hipótesis de la educación empresarial con la intención emprendedora 

 Educación 

Empresarial 

Intención 

Emprendedora 

Educación 

Empresarial 

Coeficiente de correlación Rho 

de Spearman 
1,000 ,703** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 88 88 

Intención 

Emprendedora 

Coeficiente de correlación Rho 

de Spearman 
,703** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 88 88 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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A continuación, se presentan los ítems de cada dimensión de la educación empresarial 

con la intención emprendedora (ver Tabla 39). 

Tabla 39 

Correlación de los ítems con la intención emprendedora  

Ítems Relación B P-Valué 
Correlación 

(+) 

Conocimiento e intención emprendedora         

Aprendo principalmente de mis profesores. C1 - EI 0,382** 0.000 Media 

Aprendo principalmente de libros y artículos publicados en revistas. C2 - EI 0,540 ** 0.000 Considerable 

Aprendo principalmente de fuentes virtuales C3 - EI 0,507 ** 0.000 Considerable 

Aprendo principalmente de cursos empresariales impartidos en la 

universidad. 
C4 - EI 0,476 ** 0.000 Media 

Aprendo principalmente de cursos vacacionales. C5 - EI 0,459 ** 0.000 Media 

Aprendo principalmente de charlas y capacitaciones empresariales. C5 - EI 0,392 ** 0.000 Media 

Habilidades e intención emprendedora     

Aprender a aprender es más importante que acumular información. H1- EI 0,375 ** 0.000 Media 

Aprender a aprender significa desarrollar nuestra forma de pensar H2- EI 0,381 ** 0.000 Media 

En los negocios, necesitamos aprender toda la vida H3- EI 0,505 ** 0.000 Considerable 

Los profesores nos enseñan cómo resolver problemas de negocios H4- EI 0,588 ** 0.000 Considerable 

Las asignaturas hasta ahora cursadas en la escuela me ayudaran a 

fortalecer mis habilidades empresariales 
H5- EI 0,506 ** 0.000 Considerable 

En los negocios, los problemas siempre tienen varias soluciones H6- EI 0,526 ** 0.000 Considerable 

Actitud e intención emprendedora     

El aprendizaje eficiente se basa en una buena motivación A1 - EI 0,459 ** 0.000 Media 

La motivación es una poderosa fuerza interna en los negocios A2 - EI 0,235 ** 0.000 Media 

La motivación nos ayuda a afrontar situaciones difíciles en los 

negocios. 
A3 - EI 0,550 ** 0.000 Considerable 

La inteligencia emocional es esencial para hacer negocios. A4 - EI 0,454 ** 0.000 Media 

La gestión eficaz se basa en el espíritu del equipo y el intercambio 

de conocimientos. 
A5 - EI 0,311 ** 0.000 Media 

Hacer negocios debe basarse en valores y principios éticos A6 - EI 0,721 ** 0.000 Considerable 
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4.2.3 Resultados de la prueba de hipótesis en el estudio y el modelo hipotetizado 

A continuación, se sintetizan las correlaciones observadas entre las variables 

examinadas en el estudio, tal como se detalla en la Tabla 40. Dichas correlaciones se encuentran 

además reflejadas dentro del marco del modelo teórico propuesto. Al analizar los resultados 

obtenidos de las pruebas de hipótesis, tanto en su dimensión general como específica, se 

constata que todas las hipótesis formuladas han sido corroboradas de forma positiva y con 

significancia estadística. Además, la Figura 7 ofrece una representación gráfica del modelo 

teórico de investigación, incorporando los valores de correlación pertinentes. 

Tabla 40 

Resultados de la prueba de hipótesis 

Hipótesis Relación B P-Valué Decisión 

H1 EE-IE 0,703** 0,000 Aceptada 

H1a C-IE 0,671** 0,000 Aceptada 

H1b H-IE 0,701** 0,000 Aceptada 

H1c A-IE 0,566** 0,000 Aceptada 
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Figura 7 

Modelo teórico de la investigación 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En conclusión, la educación empresarial tiene una relación positiva y significativa con 

la intención emprendedora en los estudiantes de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad 

Nacional de Cajamarca. La correlación encontrada de (Rho = 0,703**) confirma que una 

formación sólida en este ámbito aumenta la predisposición a emprender, subrayando la 

importancia de fortalecer estos programas para contribuir al desarrollo regional. 

Concerniente al conocimiento, se concluye que existe una relación positiva de Rho = 

0,671** entre el conocimiento y la intención emprendedora. Esto implica que los programas 

educativos que enfatizan conocimientos clave pueden motivar a los estudiantes a iniciar sus 

propios negocios, sugiriendo que la universidad debe fortalecer estos componentes en su 

currículo. 

Concerniente a las habilidades, se evidenció una correlación positiva considerable con 

la intención emprendedora (Rho = 0,701**). Esto indica que incluir más talleres y actividades 

prácticas en la formación podría aumentar la confianza de los estudiantes para emprender, 

haciendo que los programas educativos sean más efectivos. 

Finalmente, respecto a la actitud, existe una relación positiva con la intención 

emprendedora (Rho = 0,566**).  Esto sugiere que fomentar actitudes positivas hacia el 

emprendimiento a través de la educación podría ser clave para inspirar a los estudiantes a 

convertirse en emprendedores.  

Estas conclusiones sugieren que fortalecer la educación empresarial en la Universidad 

Nacional de Cajamarca puede aumentar la creación de nuevas empresas, contribuyendo al 

desarrollo económico y social de la región. Adaptar continuamente estos programas a las 
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necesidades locales es esencial para maximizar su impacto en la reducción del desempleo y el 

fomento de la economía regional. 

El aporte principal de esta investigación es la identificación de una relación positiva y 

estadísticamente significativa entre la educación empresarial y la intención emprendedora en 

los estudiantes universitarios. Se evidencio que aspectos como el conocimiento, habilidades y 

la actitud se correlacionan positivamente con la intención emprendedora. En consecuencia, este 

estudio llena un vacío existente en la literatura al examinar cómo estas dimensiones específicas 

de la educación empresarial impactan en las intenciones emprendedoras de los estudiantes 

universitarios.  

Finalmente, esta investigación sirve como antecedente para futuras investigaciones del 

sector de los Agronegocios. 

5.2 Recomendaciones  

Se recomienda que la Universidad Nacional de Cajamarca fortalezca su enfoque en la 

educación empresarial dentro de la carrera de Ingeniería en Agronegocios mediante la 

integración de módulos educativos especializados en gestión empresarial, finanzas, marketing 

y desarrollo de negocios. Estos módulos deben estar adaptados al contexto local de Cajamarca 

para asegurar que los estudiantes adquieran un conocimiento relevante y aplicable, enfocado 

en las necesidades específicas de la región. 

Asimismo, se sugiere la creación de talleres y programas de formación práctica que 

permitan a los estudiantes desarrollar habilidades clave como toma de decisiones, liderazgo y 

gestión de proyectos. Estos programas deben utilizar simulaciones empresariales y casos de 

estudio locales para asegurar la relevancia y efectividad del aprendizaje, fortaleciendo la 

capacidad de los estudiantes para enfrentar desafíos reales en el ámbito empresarial. 

Además, es fundamental promover actitudes positivas hacia el emprendimiento 

mediante la organización de charlas con emprendedores locales y programas de mentoría. Estas 
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actividades deben complementarse con un currículo que fomente la resiliencia, la motivación 

y el pensamiento crítico, factores esenciales para el éxito de los estudiantes como futuros 

emprendedores. 

Dado que la muestra de la presente investigación es pequeña y geográficamente 

limitada a una sola Escuela Profesional, se recomienda realizar investigaciones futuras que 

amplíen la muestra a otras regiones y Escuelas Profesionales, con el fin de obtener resultados 

más representativos y generalizables. Asimismo, se sugiere considerar la realización de 

estudios longitudinales que sigan a los estudiantes a lo largo del tiempo, incluyendo variables 

adicionales como la cultura emprendedora y la capacidad emprendedora, para explorar su 

influencia en la intención de emprender. 

Finalmente, se recomienda que las instituciones públicas y privadas consideren los 

resultados de esta investigación para diseñar y promover políticas y programas de capacitación 

que mejoren la educación empresarial. El objetivo de estas iniciativas debe ser incrementar la 

intención emprendedora entre los estudiantes universitarios, contribuyendo al desarrollo 

económico sostenible de la región. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de relección de datos 

UNIVERSDIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN AGRONEGOCIOS 

Investigación: “Educación Empresarial e Intención Emprendedora en los 

Estudiantes de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

2023-2024” 

Cuestionario para los estudiantes 

I. Datos Generales 

• Características demográficas 

1. Por favor indique su edad actual 

---------------------------------------------- 

2. Usted es: 

 Hombre 

 Mujer 

 Preferiría no contestar 

 

 

3. Lugar de procedencia (provincia): 

1 Hualgayoc 8 Contumazá 

2 Chota 9 Celendín 

3 Jaén 10 San Miguel 

4 San Ignacio 11 Cajabamba 

5 Cajamarca 12 San Marcos 

6 Cutervo 13 Santa Cruz 

7 San Pablo 14 Otros 
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• Datos descriptivos 

4. Considero que los cursos de la escuela influyen como emprender un negocio: 

1. Si 

2. No 

5. ¿Qué métodos utilizas con mayor frecuencia para obtener conocimientos 

empresariales? 

1. Estudios de casos 

2. Proyectos empresariales 

3. Visita a empresas 

4. Utilizar recursos y plataformas en línea 

5. Otro……………………… 

6. ¿Has participado anteriormente de capacitaciones empresariales? 

1. Si  

2. No (pase a la pregunta 10) 

7. Con que frecuencia has asistido: 

1. Semanal  

2. Quincenal 

3. Mensual 

4. Trimestral 

5. Anual 

8. Las capacitaciones recibidas has sido en: 

1. Negocios agrarios 

2. Negocios industriales 

3. Sociales sobre emprendimiento 

4. Otros………….. 

9. ¿Cómo califica las capacitaciones recibidas? 

1. Muy buena 

2. Buena 
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3. Regular 

4. Mala 

5. Muy mala 

10. ¿Qué factores crees que influyen en la intención emprendedora de los 

estudiantes universitarios? 

1. Experiencias personales  

2. Modelos a seguir  

3. Apoyo familiar y social 

4. Motivación personal 

II. Información de las variables 

A continuación, le presentamos algunas afirmaciones en relación a la educación 

empresarial e intención emprendedora. Estas afirmaciones pueden corresponder o no a su 

realidad particular. Por favor indique en qué grado usted está de acuerdo o en desacuerdo 

marcando con una “x” las siguientes afirmaciones. 

Educación empresarial 

Al responder use la siguiente escala, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 es 

totalmente de acuerdo. 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni, en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

Conocimiento 

C1 Aprendo principalmente de mis profesores. 1 2 3 4 5 

C2 Aprendo principalmente de libros y artículos publicados en revistas. 1 2 3 4 5 

C3 Aprendo principalmente de fuentes virtuales 1 2 3 4 5 

C4 Aprendo principalmente de cursos empresariales impartidos en la universidad. 1 2 3 4 5 

C5 Aprendo principalmente de cursos vacacionales. 1 2 3 4 5 

C6 Aprendo principalmente de charlas y capacitaciones empresariales. 1 2 3 4 5 
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Habilidades 

H1 Aprender a aprender es más importante que acumular información. 1 2 3 4 5 

H2 Aprender a aprender significa desarrollar nuestra forma de pensar 1 2 3 4 5 

H3 En los negocios, necesitamos aprender toda la vida 1 2 3 4 5 

H4 Los profesores nos enseñan cómo resolver problemas de negocios 1 2 3 4 5 

H5 Las asignaturas hasta ahora cursadas en la escuela me ayudaran a fortalecer mis habilidades empresariales 1 2 3 4 5 

H6 En los negocios, los problemas siempre tienen varias soluciones 1 2 3 4 5 

 

Actitud 

A1 El aprendizaje eficiente se basa en una buena motivación 1 2 3 4 5 

A2 La motivación es una poderosa fuerza interna en los negocios 1 2 3 4 5 

A3 La motivación nos ayuda a afrontar situaciones difíciles en los negocios. 1 2 3 4 5 

A4 La inteligencia emocional es esencial para hacer negocios. 1 2 3 4 5 

A5 La gestión eficaz se basa en el espíritu del equipo y el intercambio de conocimientos. 1 2 3 4 5 

A6 Hacer negocios debe basarse en valores y principios éticos 1 2 3 4 5 

 

 

Intención emprendedora 

Por favor indique en qué grado usted está de acuerdo o en desacuerdo marcando con 

una “x” las siguientes afirmaciones. Utilice la siguiente escala para responder.   

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni, 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

IE1 Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para convertirme en propietario de un negocio. 1 2 3 4 5 

IE2 Mi objetivo profesional es convertirme en empresario. 1 2 3 4 5 

IE3 Pondré todo mi esfuerzo para iniciar y dirigir mi propia empresa 1 2 3 4 5 

IE4 Estoy decidido a crear una empresa en el futuro. 1 2 3 4 5 

IE5 He considerado seriamente iniciar un negocio 1 2 3 4 5 

IE6 Tengo la firme intención de iniciar una empresa algún día 1 2 3 4 5 

 

 

 

¡Muchísimas gracias por tu tiempo e información proporcionada! 
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Anexo 2. Validación de Instrumento por Juicio de Expertos 

Tabla 41 

Doble traducción del instrumento 

Doble Traducción Simultánea de los ítems (dos traductores) 

English Español 

Construct Dimension Indicators Item Measurement Constructos Dimensiones Indicadores Preguntas 

Entrepreneurial 

education 

Knowledge 

Explicit 

knowledge  

Q24. 

Q1. I learn mostly from my 

professors 

Educación 

empresarial 

Conocimiento 

Conocimiento 

explícito 

Aprendo principalmente de mis profesores. 

Q7. I learn mostly from books and 

published papers in journals 

Aprendo principalmente de libros y artículos 

publicados en revistas 

Q13. I learn mostly from online 

sources 

Aprendo principalmente de fuentes en línea. 

Tacit 

Knowledge  

Q23 

Q4. I learn mostly from working on 

projects 

Conocimiento 

tácito 

Aprendo principalmente trabajando en 

proyectos. 

Q10. I learn mostly from part-time 

and summer jobs 

Aprendo principalmente de trabajos a tiempo 

parcial y de verano 

Q16. I learn mostly from 

entrepreneurial activities 

Aprendo principalmente de actividades 

empresariales 

Skills 

Learning to 

learn 

Q22. 

Q2. Learning to learn is more 

important than accumulating 

information 

Habilidades 

Aprender a 

aprender 

Aprender a aprender es más importante que 

acumular información. 

Q8. Learning to learn means to 

develop our way of thinking 

Aprender a aprender significa desarrollar 

nuestra forma de pensar 

Q14. In business, we need to learn 

the whole life 

En los negocios, necesitamos aprender toda la 

vida. 

Problem 

solving 

Q21. 

Q5. Professors teach us how to solve 

problems in business 

Resolución de 

problemas 

Los profesores nos enseñan cómo resolver 

problemas de negocios 

 

Q11. Professors teach us how to 

formulate correctly business 

problems 

Los profesores nos enseñan cómo formular 

correctamente los problemas empresariales 
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Q17. In business, problems have 

always several solutions 

En los negocios, los problemas siempre tienen 

varias soluciones 

Attitude 

Motivation 

Q20. 

Q3. Efficient learning is based on a 

good motivation 

Actitud 

Motivación 

El aprendizaje eficiente se basa en una buena 

motivación 

Q9. Motivation is a powerful inner 

force in business 

La motivación es una poderosa fuerza interna 

en los negocios 

Q15. Motivation helps us in dealing 

with difficult situations 

La motivación nos ayuda a afrontar situaciones 

difíciles. 

Social 

intelligence 

Q 19 

Q6. Emotional intelligence is 

essential in doing business 

Inteligencia 

social 

La inteligencia emocional es esencial para 

hacer negocios. 

Q12. Effective management is based 

on team spirit and knowledge 

sharing 

La gestión eficaz se basa en el espíritu del 

equipo y el intercambio de conocimientos. 

Q18. Doing business should be 

based on ethical values and 

principles 

Hacer negocios debe basarse en valores y 

principios éticos 

Entrepreneurial Intention 

EI1. I am willing to do anything to 

become a business owner. 

Intención emprendedora 

Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para 

convertirme en propietario de un negocio. 

 

EI2. My professional goal is to 

become an entrepreneur. 

Mi objetivo profesional es convertirme en 

empresario. 

EI3. I will make every effort to start 

and run my own firm. 

Pondré todo mi esfuerzo para iniciar y dirigir 

mi propia empresa 

EI4. I am determined to create a firm 

in the future. 

Estoy decidido a crear una empresa en el 

futuro. 

EI5. I have seriously considered 

establishing a business 

He considerado seriamente establecer un 

negocio 

EI6. I have a strong intention to start 

a firm someday. 

Tengo la firme intención de iniciar una 

empresa algún día 

 

APAESTEGUI FUSTAMANTE, Sonia Telecila 

DNI: 71840787 

English Teacher 
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Tabla 42 

Validación de las preguntas de investigación 

Instrumento validado por expertos  

Preguntas de investigación Preguntas validadas por los expertos 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Educación 

empresarial 

Conocimiento 

Conocimiento 

explícito 

Aprendo principalmente de mis profesores. 

Educación 

empresarial 

Conocimiento 

Conocimiento 

explícito 

Aprendo principalmente de mis 

profesores. 

Aprendo principalmente de libros y 

artículos publicados en revistas 

Aprendo principalmente de libros y 

artículos publicados en revistas. 

Aprendo principalmente de fuentes en línea. Aprendo principalmente de fuentes 

virtuales 

Conocimiento 

tácito 

 Aprendo principalmente trabajando en 

proyectos. 

Conocimiento 

tácito 

Aprendo principalmente de cursos 

empresariales impartidos en la 

universidad. 

Aprendo principalmente de trabajos a 

tiempo parcial y de verano 

Aprendo principalmente de cursos 

vacacionales. 

Aprendo principalmente de actividades 

empresariales 

Aprendo principalmente de charlas y 

capacitaciones empresariales. 

Habilidades 
Aprender a 

aprender 

Aprender a aprender es más importante que 

acumular información. 

Habilidades 
Aprender a 

aprender 

Aprender a aprender es más importante 

que acumular información. 

Aprender a aprender significa desarrollar 

nuestra forma de pensar 

Aprender a aprender significa 

desarrollar nuestra forma de pensar 

En los negocios, necesitamos aprender todo 

de la vida. 

En los negocios, necesitamos aprender 

toda la vida. 
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Resolución 

de problemas 

Los profesores nos enseñan cómo resolver 

problemas de negocios 

Resolución 

de problemas 

Los profesores nos enseñan cómo 

resolver problemas de negocios 

Los profesores nos enseñan cómo formular 

correctamente los problemas empresariales 

Las asignaturas hasta ahora cursadas en 

la escuela me ayudaran a fortalecer mis 

habilidades empresariales 

En los negocios, los problemas siempre 

tienen varias soluciones 

En los negocios, los problemas siempre 

tienen varias soluciones 

Actitud 

Motivación 

El aprendizaje eficiente se basa en una 

buena motivación 

Actitud 

Motivación 

El aprendizaje eficiente se basa en una 

buena motivación 

La motivación es una poderosa fuerza 

interna en los negocios 

La motivación es una poderosa fuerza 

interna en los negocios 

La motivación nos ayuda a afrontar 

situaciones difíciles. 

La motivación nos ayuda a afrontar 

situaciones difíciles en los negocios. 

Inteligencia 

social 

La inteligencia emocional es esencial para 

hacer negocios. 

Inteligencia 

social 

La inteligencia emocional es esencial 

para hacer negocios. 

La gestión eficaz se basa en el espíritu del 

equipo y el intercambio de conocimientos. 

La gestión eficaz se basa en el espíritu 

del equipo y el intercambio de 

conocimientos. 

Hacer negocios debe basarse en valores y 

principios éticos 

Hacer negocios debe basarse en valores 

y principios éticos 

Intención emprendedora 

Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para 

convertirme en propietario de un negocio. 

Intención emprendedora 

Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa 

para convertirme en propietario de un 

negocio. 

Mi objetivo profesional es convertirme en 

empresario. 

Mi objetivo profesional es convertirme 

en empresario. 

Pondré todo mi esfuerzo para iniciar y 

dirigir mi propia empresa 

Pondré todo mi esfuerzo para iniciar y 

dirigir mi propia empresa 
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Estoy decidido a crear una empresa en el 

futuro. 

Estoy decidido a crear una empresa en 

el futuro. 

He considerado seriamente establecer un 

negocio 

He considerado seriamente iniciar un 

negocio 

Tengo la firme intención de iniciar una 

empresa algún día 

Tengo la firme intención de iniciar una 

empresa algún día 

  

 

 

  

MBA Willy Darwin Llatas Díaz 

DNI: 47099921 

 Dr (c) Rubén Iván Marchena Chanduvi 

DNI: 45246922 
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Anexo 3. Prueba de Fiabilidad 

Tabla 43 

Fiabilidad del instrumento de investigación 

Estadísticas de confiabilidad de la escala frecuente 

Estimar Cronbach's α 

Estimación por punto  0.928  

 

Estadísticas de confiabilidad de ítems individuales frecuentes  

 si se elimina el ítem 

Ítem Cronbach's α 

C1  0.926  

C2  0.925  

C3  0.925  

C4  0.925  

C5  0.925  

C6  0.925  

H1  0.925  

H2  0.926  

H3  0.925  

H4  0.925  

H5  0.925  

H6  0.926  

A1  0.926  

A2  0.926  

A3  0.925  

A4  0.925  

A5  0.927  

A6  0.927  

IE1  0.925  

IE2  0.925  

IE3  0.926  

IE4  0.925  

IE5  0.925  

IE6  0.925  
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Anexo 4. Número de Estudiantes por Ciclos 
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Anexo 5. Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 44 

Matriz de operacionalización de variables  

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems/Escalas 

Técnicas/ 

Instrumento

s/Escalas 

Likert  

Variable 

independiente: 

 

Educación 

empresarial  

“La educación 

empresarial consiste 

en actividades de 

aprendizaje que 

permiten a los 

estudiantes adquirir 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes 

empresariales 

necesarias para 

crear, desarrollar y 

operar un negocio” 

(Chen et al., 2021, 

p. 193). 

La educación 

empresarial es 

determinante para 

proporcionar a los 

estudiantes el 

conocimiento, 

habilidades y 

actitudes para 

iniciar un negocio 

o empresa. 
 

Conocimiento 

 

“se define como el 

proceso en el que los 

individuos 

intercambian 

mutuamente sus 

conocimientos tácitos 

y explícitos y crean 

conjuntamente 

nuevos 

conocimientos” 

(Castañeda & Cuellar, 

2021; p. 2) 

Conocimiento 

explícito 

1.  Aprendo principalmente de mis profesores 

Encuesta/cuesti

onario/ 

Escalas Likert 

de cinco 

puntos 

 

2. Aprendo principalmente de libros y artículos publicados 

en revistas. 
 

3.  Aprendo principalmente de fuentes en línea  

Conocimiento 

tácito  

4.  Aprendo principalmente trabajando en proyectos  

5.  Aprendo sobre todo de trabajos de medio tiempo y de 

verano. 
 

6.  Aprendo principalmente de actividades empresariales.  

Habilidades 

 

“En la educación 

empresarial, las 

habilidades genéricas 

conceptuales más 

importantes son las 

siguientes: resolución 

de problemas y 

aprender a aprender” 

(Bratianu et al., 2020; 

p. 5). 

 Aprender a 

aprender 

1.   Aprender a aprender es más importante que acumular 

información 
 

2.  Aprender a aprender significa desarrollar nuestra 

manera de pensar 
 

3.   En los negocios, necesitamos aprender   toda la vida.  

Resolución de 

problemas  

4.   Los profesores nos enseñan a resolver problemas en 

los negocios 
 

5.   Los profesores nos enseñan a formular correctamente 

problemas empresariales 
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6.   En los negocios, los problemas siempre tienen varias 

soluciones. 
 

Actitud 

 

La actitud contiene 

rasgos psicológicos e 

inteligencia social 

que determinan el 

nivel de desempeño 

de cualquier tarea 

profesional. La 

motivación se destaca 

como un motor para 

el compromiso pleno 

en el desarrollo de las 

competencias 

profesionales 

(Bratianu et al., 2020; 

p. 5) 

 Motivación  

1.  El aprendizaje eficiente se basa en una buena 

motivación. 
 

2.   La motivación es una poderosa fuerza interna en los 

negocios 
 

3.  La motivación nos ayuda a afrontar situaciones 

difíciles 
 

Inteligencia 

social  

4.  La inteligencia emocional es esencial para hacer 

negocios 
 

5.   La gestión eficaz se basa en el espíritu de equipo y el 

intercambio de conocimientos 
 

6.   Hacer negocios debe basarse en valores y principios 

éticos. 

Encuesta/cuesti

onario/ 

Escalas Likert 

de cinco 

puntos 

 

 

Variable 

dependiente: 

 
Intención 

emprendedora 
 
(Es una variable 

unidimensional) 
 
(Qudsia et al., 

2022) 

“Una convicción 

auto reconocida por 

una persona que 

tiene la intención de 

establecer una 

nueva empresa 

comercial y planea 

conscientemente 

hacerlo en el 

futuro” (Thompson, 

2009,p. 676). 

 

La intención emprendedora es la 

capacidad que tiene una persona para 

idealizar su emprendimiento sea en un 

corto, medio o largo plazo. 

Objetivo 

profesional 

1.  Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para convertirme 

en propietario de un negocio. 
 

2.  Mi objetivo profesional es convertirme en empresario.  

Interés de 

convertirse en 

empresario 

3.  Haré todo lo posible para iniciar y administrar mi 

propia empresa 
 

4.   Estoy decidido a crear una empresa en el futuro  

Idea de iniciar 

un negocio 
5.   He considerado seriamente establecer un negocio  

Intención 

firme de 

emprender 

6.   Tengo la firme intención de iniciar una empresa algún 

día. 
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Anexo 6. Matriz de Consistencia 

Tabla 45 

Matriz de consistencia 

Educación Empresarial e Intención Emprendedora en los Estudiantes de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2023-2024 
 

Formulación del 

problema 
Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

Fuente o 

instrumento 

de recolección 

de datos 

Metodología 
Población y 

muestra 
 

¿Qué relación existe 

entre la educación 

empresarial e intención 

emprendedora en los 

estudiantes de 

Ingeniería en 

Agronegocios de la 

Universidad Nacional 

de Cajamarca, 2023-

2024? 
 

Determinar la relación 

entre la educación 

empresarial e intención 

emprendedora en los 

estudiantes de 

Ingeniería en 

Agronegocios de la 

Universidad Nacional 

de Cajamarca, 2023-

2024 
 

La educación 

empresarial se relaciona 

con la intención 

emprendedora en los 

estudiantes de Ingeniería 

en Agronegocios de la 

Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2023-2024 

Variable 

independiente: 

Conocimiento 

Conocimiento 

explicito 

Encuesta/cues

tionario/ 

Escalas 

Likert de 

cinco puntos 

Enfoque: 

cuantitativo 

 

 

Alcance: 

correlacional 

de corte 

transversal 

 

 

Diseño: 

no 

experimental 

  

Población 

Los estudiantes 

de Ingeniería 

en 

Agronegocios 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Cajamarca-

filial 

Bambamarca 

 

Muestra: 

88 estudiantes   

 

 

Educación 

empresarial 

 

Conocimiento 

tácito  

 

 

 

Habilidades 

Aprender a 

aprender 

 

 
Específicos Específicos Específicos  

¿Qué relación existe 

entre el conocimiento y 

la intención 

Examinar la relación 

entre el conocimiento y 

la intención 

El conocimiento se 

relaciona con la 

intención emprendedora 

Resolución de 

problemas  
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emprendedora en los 

estudiantes de 

Ingeniería en 

Agronegocios de la 

Universidad Nacional 

de Cajamarca, 2023-

2024? 
 

emprendedora en los 

estudiantes de 

Ingeniería en 

Agronegocios de la 

Universidad Nacional 

de Cajamarca, 2023-

2024 
 

en los estudiantes de 

Ingeniería en 

Agronegocios de la 

Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2023-2024 
  

Actitud 

Motivación 

 

 
¿Qué relación existe 

entre las habilidades y 

la intención 

emprendedora en los 

estudiantes de 

Ingeniería en 

Agronegocios de la 

Universidad Nacional 

de Cajamarca, 2023-

2024? 

Determinar la relación 

entre las habilidades y 

la intención 

emprendedora en los 

estudiantes de 

Ingeniería en 

Agronegocios de la 

Universidad Nacional 

de Cajamarca, 2023-

2024 

Las habilidades se 

relacionan con la 

intención emprendedora 

en los estudiantes de 

Ingeniería en 

Agronegocios de la 

Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2023-2024 

 
 

 

Inteligencia 

social 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

La intención 

emprendedor

a es una 

variable 

unidimension

al 

Objetivo 

profesional 
 

Interés de 

convertirse en 

empresario 

¿Qué relación existe 

entre la actitud y la 

intención 

emprendedora en los 

estudiantes de 

Evaluar la relación 

entre la actitud y la 

intención 

emprendedora en los 

estudiantes de 

La actitud se relaciona 

con la intención 

emprendedora en los 

estudiantes de Ingeniería 

en Agronegocios de la 

Intención 

emprendedora 

Idea de iniciar 

un negocio 
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Ingeniería en 

Agronegocios de la 

Universidad Nacional 

de Cajamarca, 2023-

2024? 

 
 

Ingeniería en 

Agronegocios de la 

Universidad Nacional 

de Cajamarca, 2023-

2024 

Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2023-2024 

 

 
 

Intención firme 

de emprender 
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Anexo 7. Panel Fotográfico 

Figura 8 

Aplicación del cuestionario 

 
 

Figura 9 

Aplicación del cuestionario 
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Figura 10 

Aplicación del cuestionario 

 
 

Figura 11 

Aplicación del cuestionario 

 
 


