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Resumen 

 

Los estudiantes universitarios que crean nuevos emprendimientos tienen un impacto 

económico y social crucial para sus países. El proyecto GUESS desde el 2003 busca 

conocer mejor la intención emprendedora del estudiante universitario y su relación con 

variables cognitivas y personales usando data de estudios realizados en 59 países, que 

no incluye al Perú. Con el propósito de contar con data peruana relacionada con los 

antecedentes del estudio nos planteamos como objetivo determinar el nivel de relación 

entre las variables cognitivas del modelo de Ajzen y la intención emprendedora de los 

estudiantes universitarios lambayecanos en el año 2021. El estudio es de enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental transversal y de nivel correlacional, siendo la 

muestra de 285 estudiantes de las universidades lambayecanas, seleccionados por 

conveniencia, respondieron el autoreporte de 18 reactivos propuestos por Liñan & 

Chen, (2006) y adaptados por el proyecto GUESS. Los principales resultados del 

estudio muestran que el 79,9% de los estudiantes presentan una intención emprendedora 

alta; la cual es diferente según la universidad de procedencia y el campo profesional. 

Con los datos del estudio se concluye que la intención emprendedora muestra 

correlación fuerte con el factor cognitivo actitud personal (índice de correlación de 

0,808) y correlación moderada con los factores cognitivos normas subjetivas (índice de 

correlación de 0,605) y control del comportamiento percibido (índice de correlación de 

0,565) del modelo de Ajzen. 

 

 
 

Palabras clave: Intención emprendedora, teoría de la acción planificada, estudiantes 

universitarios 
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Abstract 

 

College students creating new ventures have a crucial economic and social impact for 

their countries. The GUESS project since 2003 seeks to better understand the 

entrepreneurial intention of the university student and its relationship with cognitive 

and personal variables using data from studies carried out in 59 countries, which does 

not include Peru. With the purpose of having Peruvian data related to the background 

of the study, we set ourselves the objective of determining the level of relationship 

between the cognitive variables of the Ajzen model and the entrepreneurial intention of 

the Lambayecan university students in the year 2021. The study is focused quantitative, 

non-experimental cross-sectional design and correlational level, being the sample of 285 

students from Lambayecan universities, selected for convenience, responded to the self-

report of 18 items proposed by Liñan & Chen, (2006) and adapted by the GUESS 

project. The main results of the study show that 79.9% of the students present a high 

entrepreneurial intention; which is different according to the university of origin and 

the professional field. With the study data it isconcluded that entrepreneurial intention 

shows a strong correlation with the cognitive factor personal attitude (correlation index 

of 0.808) and moderate correlation with the cognitive factors subjective norms 

(correlation index of 0.605) and control of perceived behavior (index correlation of 

0.565) of the Ajzen model. 

 
Keywords: Entrepreneurial Intention, plannned action theory, university students. 
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Introducción 

Elemprendimiento se considera imperativo para la mejora del nivel de vida de los países 

en desarrollo (Petrovic y Lekovic, 2019). A nivel mundial hay consenso en que éste es una 

fuerza que revitaliza la economía y contribuye a la creación de empleo (Bosma y Kelley, 2019). 

En este contexto han cobrado gran importancia realizar investigaciones cuyo propósitosea 

verificar la disposición de los individuos a emprender (dos Santos Souza y Silveira, 2018), 

siendo la intención emprendedora una variable clave para comprender el proceso emprendedor, 

puesto que se le considera el primer paso que motiva a las personas a convertirse en 

emprendedores (Torres, Mendez, Barreto, Chavarría, Machuca, y Guerrero, 2017). Asimismo, 

las universidades son consideradas cada vez más como instituciones clave para investigar la 

intención emprendedora y proporcionan recursos vitales para que la sociedad aprenda, aspire 

y desarrolle un espíritu emprendedor que aporte a la economía de su país (Moreno, Parra, 

Villasmil, Hernandez, y Duran, 2017). 

A nivel mundial, los estudios iniciales de la intención emprendedora se enfocaron en 

relacionar esta variable con características personales como la disposición al logro, la 

capacidad de generar redes, el liderazgo, la autoeficacia y la propensión al riesgo. A la fecha, 

esta variable ha producido un importante cuerpo de artículos y tesis realizados en contextos 

muy específicos y no generalizables por cuanto las variables correlacionadas con la intención 

emprendedora son diversas. Muestra de esto es el estudio de Amanamah, Acheampong, y 

Owusu, (2018) quienes correlacionaron la intención emprendedora con 23 variables que van 

desde las características personales hasta los antecedentes socio económicos. Sin embargo, al 

comparar los resultados de estos estudios se observa desacuerdos entre los investigadores sobre 

cuáles son las variables determinantes de la intención emprendedora, llegándose a obtener 

conclusiones contradictorias sobre una misma variable con respecto a su correlación con la 

intención emprendedora. Por ejemplo, Canever, Barral y Ribeiro (2017) concluyen que la 

educación superior no correlaciona con el proceso emprendedor; en cambio Flores, Bojorquez, 

y Canche (2020) encontraron lo contrario. Otros autores, como Soria, Honores y Gutiérrez 

(2016), prescriben que tanto las variables personales como las demográficas correlacionan con 

la intención emprendedora. 

Luego en la fase de investigación correlacional, los estudios se enfocaron a proponer 

modelos teóricos correlacionales de la intención emprendedora con tres o cuatro variables que 

ofrezcan un marco teórico coherente y robusto para su comprensión. En estos modelos sólo se 

correlaciona la intención emprendedora con variables socio-personales y con variables 

cognitivas, con el propósito de evitar la dispersión de variables y resultados contradictorios. 

De los diferentes modelos propuestos en esta etapa de investigación, el modelo de Ajzen (1991) 

es el que más aceptación ha tenido en la comunidad científica. 

En la actualidad los estudios a nivel latinoamericano, como el de Contreras, Espinoza, 

Soria, Portalanza, Jáuregui y Omaña (2017) y Tarapuez, Guzmán y Parra (2018), se orientan 

a mostrar si las variables propuestas en el modelo de Ajzen mantienen igual nivel de 

correlación con la variable intención emprendedora en diferentes realidades sociales. Sin 

embargo, los resultados de estas investigaciones han mostrado que no todas las variables del 

modelo estudiado no correlacionan de igual manera en contextos diferentes, por lo cual los 

investigadores de esta región vienen ejecutando estudios de manera particular en cada país: 

Bolivia (Ayaviri, Saucedo, Poveda, Velasco y Mariano, 2017), Chile (Galleguillo, Escobar y 

Hurtado, 2019), Colombia (Soria, Honores, Gutiérrez, Gutierrez, 2017). Dado que en el 

Perú no se ha identificado estudios similares se hace necesario cubrir este vacío de 

conocimiento y poner a prueba estas variables. 

A nivel nacional las investigaciones sobre nuestra variable de estudio están en el primer 

nivel de compresión con diversos estudios descriptivos y correlacionales; los cuales usan 

diversas variables, sin llegar a correlacionar variables fundamentados en algunos de los 
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modelos que se usan en los estudios internacionales. Con respecto a la realidad 

lambayecana no se ha identificado estudios que hayan evaluado el modelo de Ajzen a 

través de investigaciones correlacionales. Sin embargo, el estudio de Mendoza (2018) 

llevado a cabo en 24 departamentos, identificó que un tercio (32.3%) de la población 

lambayecana tiene un negocio propio, lo cual muestra una tendencia de una alta 

intención emprendedora en la región.El autor atribuye a la ubicación geográfica y a 

ciertas variables sociodemográficas como los determinantes de esta situación, 

destacando entre ellas el nivel educativo. En nuestra región sibien las universidades 

realizan actividades formativas en el campo del emprendimiento, no secuenta con 

información científica con data local que permita a estas instituciones saber sobre qué 

variables incidir para promover el deseo de emprender de sus estudiantes y menos hay 

propuesta sobre modelos que expliquen los determinantes de esta intención. Por tal 

motivo, nos hemos propuesto realizar la presente investigación en muestras de la 

región y en la línea metodológica propuesta por Ajzen (1991). 

Finalmente, en aras de delimitar nuestro estudio, la población seleccionada 

estará constituida por estudiantes universitarios, por ser considerados como 

potenciales emprendedores por diferentes investigadores (Durán y Martínez, 2019). 

En la revisión de la literatura se identificó, que las muestras usadas en las 

investigaciones locales se acotan a unafacultad o carrera en particular. Por lo que se 

hace necesario realizar investigaciones en estudiantes universitarios de diversas 

carreras. 

En coherencia con la situación problemática descrita líneas arriba, se 

plantea lasiguiente interrogante: 

¿Se confirmará en el contexto estudiantil universitario lambayecano la relación 

teórica del modelo de Ajzen entre la intención emprendedora y las variables 

cognitivas: actitud personal, normas subjetivas y control de comportamiento 

percibido? 

La importancia de los resultados de esta investigación se atribuye a tres razones. 

Primero, por su relevancia y valor teórico para la comprensión de la variable de 

estudio, al aportar evidencia empírica sobre la correlación de ésta y las variables 

planteadas en el modelocomportamiento planeado de Ajzen (1991) en el contexto 

lambayecano, que no ha sido considerado en investigaciones anteriores, por lo que su 

inclusión reduce el vacío teórico existente en nuestra región. Segundo, por su utilidad 

práctica y social de sus resultados para académicos y tutores empresariales; dado que, 

al identificar las correlaciones de la intención emprendedora de los posibles 

emprendedores lambayecanos, estos profesionales podrán tomar decisiones 

pertinentes tanto para fomentar la educación de futuros emprendedores e impulsar el 

autoempleo y la cultura emprendedora en la región. Finalmente, el estudio se justifica 

porque al identificar que variables correlacionan con el deseo de emprender un 

negocio en los estudiantes universitarios lambayecanos, sus casas de estudio pueden 

usar los hallazgos como insumo para innovar los diseños curriculares de sus 

programas universitariosdestinados a fomentar el emprendedurismo. 

En aras de responder el problema de investigación planteado se formuló el 

objetivo general: determinar la relación de las variables cognitivas de Ajzen con la 

intención emprendedora de los universitarios lambayecanos al año 2021. Por 

consiguiente, los objetivos específicos fueron: identificar el nivel de intención 

emprendedora presente en estudiantes universitarios lambayecanos, identificar el 

nivel de cada variable cognitiva propuesta por Ajzen presente en los estudiantes 

universitarios lambayecanos y probar con la muestra del estudio la existencia de 

diferencias significativas de la intención emprendedora según sexo, edad, 
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universidadde procedencia y ciclo de estudios. 

 

 

 

 
Revisión de literatura 

 
Los antecedentes iniciales relacionados con el estudio de la intención 

emprendedora están ligados a su conceptualización como deseo presente en una 
persona para convertirse, en 

el futuro, en un emprendedor y crear un negocio propio (Barba & Ateinza, 2018). 

Identificar los determinantes de tal deseo ha sido el objetivo sobre el cual han 

emergido los estudios descriptivos y correlacionales de esta variable. Para lograr tal 

propósito los investigadores hanrecurrido a los modelos sobre intención humana del 

campo psicológico y lo han aplicado al campo del emprendimiento. Tal decisión ha 

permitido la realización de investigaciones con rigor científico en el campo del 

emprendimiento, dado que sus hallazgos se sustentan en una teoría que puede ser 

contrastada con data empírica mediante pruebas de correlación (Esfandiar, Sharifi- 

Tehrani, Pratt y Altinay, 2019; Nguyen, Do, Vu, Dang y Nguyen, 2019). 

En el último decenio la línea de investigación sobre intención emprendedora se 

ha orientado hacia la investigación correlacional. En estos estudios se proponen o 

aplican cuestionarios multidimensionales para medir a la vez en un autoreporte la 

intención emprendedora y las diferentes variables cognitivas presentes en los modelos 

que buscan establecer relaciones con dicha variable; ejemplo de ello son los estudio de 

Laguía et al. (2017) y de Cortez & da Silva Veiga (2019). Un segundo grupo de 

estudios están enfocados en someter a prueba estos modelos en diferentes contextos 

culturales; ejemplo, los estudios de Acosta, Villacís y Jiménez (2017), Laguía, 

Moriano, Molero y Gámez (2017), Torres, Méndez,Barreto, Chávarría, Machuca y 

Guerrero (2017), Krauss, Bonommo y Volfovicz (2018), Galleguillos, Escobar y 

Hurtado (2019), Dao, Bui, Doán, Dao, Le y Le (2021). En esta perspectiva los 

resultados varían en algunos contextos culturales. Se intuye que tales diferencias 

pueden deberse a las variables socio personales de cada contexto en que se realizala 

investigación; por lo que se recomienda valorar el impacto de estas variables sobre la 

intención emprendedora en los estudios que se realicen a nivel de Latinoamérica. 

Finalmentese identificó estudios, como de dos Santos Souza & Silveira (2018) y 

Esfandiar et al. (2019) destinados a modificar los modelos predictivos mediante la 

inserción de otras variables. 

El presente estudio se ubica en la segunda perspectiva y para tal fin se han 

considerado antecedentes en tres áreas: sobre tasa de intención emprendedora, el 

modelo de Ajzen y sobre las variables sociopersonales. 

Los estudios Sieger, Zellweger, Fueglistaller & Hatak (2021) y de GEM (2019) 

nos ha permitido conocer la tasa de intención emprendedora presente en la población 

internacional (50,1 %) y en el Perú (75,0 %) respectivamente, arrojando resultados 

positivos pero que no refleja la generación o la creación de empresas. Así mismo el 

estudio de Arellano (2021) concluye que la tasa de empresas por habitantes en el Perú 

es del 8% y es la más alta del mundo.Con respecto al nivel de intención emprendedora 

en diferentes contextos, estudios como de Sieger et al. (2021) y Araya (2022), muestran 

que más del 70 % de la muestra de estudio exhibe un alto nivel de intención 

emprendedora. 
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A propósito del modelo de Ajzen, a nivel latinoamericano se identificó el estudio 

de Laguía et al. (2017), de Acosta et al. (2017) y Galleguillo et al. (2019). Los cuales 

encontraron que las variables correspondientes de este modelo correlacionan 

positivamente con la intenciónemprendedora en dicho contexto. Otros estudios como 

los de Galleguillo et al. (2019), Krauss et. al. (2018) y Saucedo (2018) han medido los 

niveles de presencia de las variables cognitivas relacionadas con la intención 

emprendedora de los universitarios. El nivel de correlación de estas variables con la 

intención emprendedora no es uniforme, sobresaliendo una de las tres variables sobre 

las otras dos; así por ejemplo en el estudio de Fernándes y Raposo (2018), de Sharahiley 

(2020) y Valencia, Correa, Cárdenas, y Gómez (2022). Prueba de esto se ha obtenidoun 

mayor nivel de correlación para la actitud personal, en tanto que en otros estudios son 

las normas subjetivas o el control de comportamiento percibido (Saucedo, 2018 y 

Torres y Vidal,2019). 

Referente a las variables sociopersonales las investigaciones de Serida, Borda, 

Alzamora, Morales y Guerrero (2020), Dao et al. (2021) y Sieger et al. (2021) 

concluyen que hay más hombres con intención emprendedora que mujeres. Jaimes, 

Jaramillo y Pérez (2017) encuentran diferencias significativas respecto a la edad y la 

intención de emprender en estudiantes universitarios mexicanos. En los estudios de 

Cueva, Morales y Álvarez (2020), Sieger et al. (2021) y Tarapuez, García y Castellano 

(2018) se encontró que el nivel de intención emprendedora varía según la universidad 

de procedencia de los estudiantes. En el campo profesional se halló diferencias de 

intención emprendedora según la carrera profesional del estudiante, muestra de ello 

son los estudios de Dao et al. (2021) y Sieger et al. (2021). De acuerdo con los ciclos 

de estudios se presentan diferencias significativas de acuerdo a los estudiantes que 

están por egresar y los recién ingresantes. (Contreras, Espinosa, Soria, Portalanza, 

Jáuregui y Omaña. 2017). 

 

Modelos correlaciones de la intensión emprendedora 
 

Los modelos de intención conductual del campo psicológico son pertinentes con 

la actividad de crear una empresa, por ser esta un tipo de conducta planificada (Lortie 

y Castogiovanni, 2015). Tal inferencia ha permitido el desarrollo de modelos 

correlacionales de la intención emprendedora. Estos modelos incluyen perspectivas 

teóricas coherentes y direcciones para relacionar las variables cognitivas que afectan 

la intención emprendedora. (Osorio, y Londoño, 2015; Maresch, Harm, Kailer y 

Wimmer (2016); Esfandiar, Sharifi, Pratty Altinay (2019); Nguyen, do, Vu, Dang y 

Nguyen (2019). 

Fayolle y Gailly (2015) identifica, en el campo de las investigaciones sobre 

relaciones de la intención emprendedora con otras variables, tres modelos: El modelo 

Implementación de Ideas Emprendedoras (IIE) de Bird y Jelinek (1989), el modelo 

Evento Emprendedor (MEE) de Shapero y Sokol (1982), y el modelo Comportamiento 

Planificado (MCP) de Ajzen (1991). Los investigadores del campo emprendedor 

consideran que estos tres modelos son los que mejor relacionan la intención 

emprendedora con otras variables. Sin embargo, el modelo del comportamiento 

planificado es la que cuenta con mayor número de adaptación y uso en diversas áreas 

disciplinares con el fin de predecir diferentes tipos de intenciones conductuales 

(Armitage y Conner, 2001). 

Del análisis de la literatura revisada, se optó en este estudio por evaluar el 

modelo de Ajzen, por ser el modelo más usado en diversas investigaciones y sobre el 

cual los investigadores recomiendan seguir realizando más estudios para aportar en 
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su generalización (Gird y Bagraim, 2008 y Kautonen, Van Gelderen y Fink, 2015), 

entre otros. Así mismo, las muestras en las cuales se ha evaluado empíricamente han 

sido estudiantes de diferentes orígenes culturales (Osorio y Londoño, 2015). 

El Modelo Comportamiento Planificado (MCP) 

Este modelo fue elaborado por Ajzen (1991). Es una teoría cognitiva procedente 

del áreade la psicología social (dos Santos Souza, y Silveira, 2018). En el campo del 

emprendedurismo es usada para comprender el impacto de las tres variables 

cognitivas sobre la intención emprendedora. La primera variable cognitiva, la actitud 

ante el emprendimiento, permiteidentificar la valoración alta o baja que la persona 

muestra hacia las actividades que realiza un emprendedor. La segunda variable 

cognitiva, normas subjetivas, está dada por la percepción que la personan tienen sobre 

lo que piensan su entorno más cercano, amical y familiar, sobre su deseo de ser 

emprendedor, tal percepción puede influenciar su intención emprendedora. 

Finalmente, la variable cognitiva, control conductual percibido, induce al individuo a 

tener uncomportamiento emprendedor. 

Si bien las tres variables cognitivas del MCP han confirmado estar relacionadas 

con respecto a la intención emprendedora de los universitarios de países muy 

concretos (Lima, López, Nassif, Vania y Silva, 2014), su puesta a prueba en nuevos 

contextos culturales y diferentes a los estudios iniciales han puesto en evidencia que 

este nivel de relación varía segúnel contexto cultural donde se mide (Krueger, Reilly 

& Carsrud, 2000 y Liñan &Chen,2006). Así, por ejemplo, en otros estudios la variable 

norma subjetivas no ha mostrado una relación positiva con el deseo de emprender un 

negocio (Soria, Honores y Gutierrez, 2016; Laguía et al., 2017). 

A continuación, se describe las cuatro variables del estudio: 

Intención emprendedora: nivel de deseo presente en una persona para convertirse 

en el futuro en un emprendedor y o crear su propio negocio. Mide el nivel de 

preparación y cuánto esfuerzo se planea comprometer para llevar a cabo un 

comportamiento emprendedor (Dao, Bui,Doan, Dao, Le, y Le, 2021). 

Actitud personal: grado de valoración favorable o desfavorable de una persona 

para llevar a cabo una acción emprendedora, reflejando sus creencias y opiniones 

personales sobre dicho comportamiento (Ajzen, 2002; Krueger et al., 2000). 

Normas subjetivas: grado de presión social que ejercen los individuos 

importantes en la vida del estudiante y que influyen en su percepción sobre la decisión 

de convertirse en empresario (Ajzen, 2002; Krueger, Reilly y Carsrud, 2000). 

Percepción de control del comportamiento: Grado de percepción que tiene una 

persona sobre su capacidad para realizar cualquier tipo de acción emprendedora de 

manera fácil o difícil (Ajzen, 2002; Krueger et al., 2000). 

En la línea de la demanda para conseguir más evidencia en nuevos contextos 

culturalessobre la relación de las variables cognitivas del MCP se propone en este 

estudio someter a prueba la siguiente hipótesis: La intención emprendedora de los 

estudiantes universitarios lambayecanos correlaciona de manera positiva y 

significativa con cada variable cognitiva delmodelo de Ajzen. 

 
Materiales y métodos 

 
Este estudio es de enfoque de investigación cuantitativo, diseño no experimental 

del tipotransversal y de alcance correlacional. 
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La población de estudio fue de 51 206 estudiantes universitarios lambayecanos 

matriculados en el año 2021 (SUNEDU,2021). La muestra se seleccionó de manera no 

probabilística y por conveniencia por motivos de inmovilidad sanitaria COVID-19. Se 

usó como criterios de selección sexo, edad, ciclo de estudios, carrera profesional y 

universidad de procedencia. Se excluyo a todo participante que no procedía de una 

universidad lambayecana, los que tuvieran edades menores a 19 años y mayores a 25 

años y se incluyeron a los estudiantesque estaban cursando estudios del sexto ciclo al 

décimo ciclo. Participaron en el estudio 285 estudiantes. 

Las variables y su respectiva operacionalización se muestran en la Tabla 1. La 

intenciónemprendedora se evalúa con 6 ítems, actitud personal con 5 ítems, el control 

del comportamiento percibido por 4 ítems, y las normas subjetivas con 3 ítems. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 
 

Nota: Medina, Bolivar y Lemer (2014) adaptación del cuestionario de Liñan y Chen 
(2009) 

 

Las variables personales de sexo y edad como las académicas (procedencia 

universitaria, campo profesional y ciclo de estudios) se identificarán mediante sus 

categorías. 

Se aplico un cuestionario de autoreporte, conformado por una parte 

introductoria, para identificar las variables personales y académicas, y un cuerpo de 18 

reactivos destinados a medirlas variables de estudio. Los reactivos usados para medir 

la intención emprendedora y las tres variables del modelo comportamiento planificado 

de Ajzen (1991), se obtuvieron del cuestionario GUESSS elaborado por Medina, 

Bolivar y Lemer (2014), el cual es una adaptacióndel cuestionario de Liñan y Chen 

(2009) siguiendo las directrices metodológicas de Ajzen (2002). Cada ítem del 

instrumento fue medido en una escala Likert de 5 puntos, con opciones que van desde 

completamente en desacuerdo (un punto) hasta totalmente de acuerdo (cinco puntos). 

La confiabilidad del instrumento reportado por sus autores es superior a 0,8 en 

las cuatrovariables. Los valores de Alpha ordinalobtenidos con los datos de este estudio 

fue de 0,97 parala escala. Para el cálculo del Alpha ordinal se usó el software R estudio. 

El llenado de las encuestas se realizó de manera virtual en la plataforma Google 

Forms,que estuvo disponible por un periodo de tres meses. Para acceder a la escala, 

los estudiantes debían previamente aceptar el compromiso de participación voluntaria 

y registrar sus datos socio personales. El tiempo de cumplimiento del cuestionario se 
estimó en 15 minutos. 
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Los datos se procesaron mediante el programa estadístico SPSS 21. Se usó 

estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva nos permitió para 

determinar las medidas dedispersión y pruebas de normalidad de la distribución de 

datos. Con la estadística inferencial se contrastó las hipótesis estadísticas de 

comparación de medias y la hipótesis general del estudio.Las pruebas no paramétricas 

usadas fueron U de Mann Whitney, Kruskal-Wallis y Rho de Spearman. 

 
Resultados y discusión 

La caracterización de la muestra de la población de estudio se presenta en la 

Tabla 2. 

 
Tabla 2 

Características de la muestra de la población de estudiantes 

universitarioslambayecano 

 
 

Universidad 
Homb 

res 

 

Mujeres 
CC ECON Y 

EMPRE 
CC 

SOCIALES 

BIO 
MEDICA 

S 

 

CC EXACTAS 
 

TOTAL 

USAT 61 78 59 27 10 43 139 

UNPRG 34 28 12 22 7 21 62 

USS 23 18 21 6 6 8 41 

UPJM 9 9 5 6 3 4 18 

UDCH 5 9 0 5 4 5 14 

UPDL 6 5 8 0 0 3 11 

TOTAL 138 147 105 66 30 84 285 

 

 

En el siguiente apartado se describirá la distribución de frecuencia porcentual de 

la muestra en cada una de las cuatro variables del estudio. Lo cual nos permitió dar 

respuesta a losobjetivos específicos. 

 

Nivel de intención emprendedora 

El 79.9% de la muestra manifestó poseer un nivel de intención emprendedora 

alta. Igual resultado se obtuvo con estudiantes chilenos en el estudio de Araya (2022). 

Estos resultados muestran que los estudiantes lambayecanos tienen una actitud de 

independencia laboral y la firme intención de crear un negocio propio y una meta clara 

de ser su propio jefe. De acuerdo al GEM para Sudamérica, en países como Chile, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela los universitarios jóvenes han mostrado poseer 

una alta IE. En el Perú el 75 % de la población valora el emprendimiento como buena 

elección de carrera (GEM 2019). Este valor es superioral 50,1 % de estudiantes con 

intenciones de ser emprendedores reportado, en una muestra de 50países, por Sieger, 

Zellweger, Fueglistaller & Hatak (2021). El alto porcentaje de intención emprendedora 

hallado en nuestro estudio se explica desde la bibliografía por dos razones: el Perú tiene 

la tasa mundial más alta de empresas por habitante (Arellano 2021) y en segundo lugar 

la proporción de emprendedores intencionales difiere considerablemente de un país a 

otro.El patrón general es que los países en desarrollo exhiben cifras más altas que los 

países desarrollados (Sieger et al., 2021). Por tal razón se encontraron niveles altos de 

intención emprendedora en los países de América latina. 



15 
 

De acuerdo con los resultados también se mostró que el 8.1% posee un nivel bajo 

de intención emprendedora, mostrando con ello que no tienen en mente en convertirse 

en un emprendedor y que su meta es trabajar como empleados de alguna organización. 

Mientras el 12.3% no expresa inclinación hacia uno de los dos niveles de la variable 

intención emprendedora, mostrando un estado indiferente o de ninguna disposición a 

la generación de emprendimiento. Los resultados en estos grupos, según la bibliografía, 

se atribuye principalmente al miedo a fracasar como trabajador independiente y en 

segundo lugar a factores económicos y falta de asesoría en emprendimiento durante su 

formación (Borrayo, Valdez y Delgado, 2019). Con respecto al asesoramiento, los 

planes de estudio de las universidades locales no consignan asignaturas relacionadas 

con el emprendimiento a excepción de las carreras de ciencias empresariales. En estas 

carreras existen en una cantidad mínima y como asignaturas electivas o 

extracurriculares, como incubadoras de negocios. 
 

Tabla 3 

Nivel de intención emprendedora de los estudiantes universitarios lambayecanos 
 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje acumulado 

Totalmente en desacuerdo 13 4.6 4.6 

Desacuerdo 10 3.5 8.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 12.3 20.4 

De acuerdo 115 40.4 60.7 

Totalmente de acuerdo 112 39.3 100.0 

Total 285 100.0  
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Nivel de actitud personal 

El 78.6% de la muestra de estudiantes procedentes de universidades lambayecanas 

manifestaron una actitud personal alta hacia el emprendimiento, lo cual expresa que para estos 

estudiantes la opción de ser emprendedor es algo atractivo y muy ventajoso con respecto a 

trabajar para otros. El estudio mostró una actitud alta de la gran mayoría de la muestra, es 

coherente con el alto poder de emprendimiento que tiene el Perú según el GEM, dado que 

diversas investigaciones han confirmado un nivel predictivo de la actitud sobre la intención de 

ser en realidad un emprendedor, ejemplo de ello son los estudios de Galleguillos et al. (2019), 

Krauss, Bonomo y Valfovicz (2018) y Saucedo (2018). Mostrando una similitud que puede 

deberse al encontrarse en la región norte del continente y presentar cierta creencia que este 

comportamiento conducirá a un resultado favorable, que los motiva asumir riesgos. 

Siguiendo con los resultados el 8.1 % de la muestra mostró poseer una actitud personal 

baja; lo cual manifiesta que la opción de convertirse en emprendedores para estos estudiantes 

no es atractiva por cuanto ven en ella más desventajas que ventajas. En tanto el 13.3 % de la 

muestra no valoró si el emprender es una actividad atractiva o no para ellos. Ambos resultados 

expresan que los encuestados perciben que su actual conducta o comportamiento no se oriente 

a ser emprendedor. 

 
Tabla 4 

Nivel de actitud personal de los estudiantes universitarios lambayecanos 
 

 

Valoración 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje acumulado 

Totalmente en desacuerdo 13 4.6 4.6 

En desacuerdo 10 3.5 8.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 38 13.3 21.4 

De acuerdo 147 51.6 73.0 

Totalmente de acuerdo 77 27.0 100.0 

Total 285 100.0  

 

 

 
Normas subjetivas 

El 70.9% de la muestra obtuvo un nivel de puntuación alto en normas subjetivas, lo cual 

manifiesta un alto convencimiento en el encuestado de que su entorno familiar y social más 

cercano reaccionaría favorablemente si el optará por ser un emprendedor. Tal como se presenta 

en la tabla 5. Esto se explica por cuanto conseguir empleo en el Perú no es fácil y el 

emprendimiento se muestra como una alternativa de demanda social. Como los estudios de 

Galleguillo (2019) y Saucedo (2018), en Chile y Bolivia respectivamente, se observan que el 

entorno que los rodea presenta una opinión positiva y de apoyo sobre que se realice 

emprendimiento, por lo que es una opción rentable ante la falta de oportunidades. 

En el estudio de Ferreira y Raposo (2018) se afirma que, a mayor nivel de valoración 

social sobre el emprendimiento, el deseo por ser emprendedor es más alto. 
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También se observa que 7% de la muestra mostró un nivel bajo de puntuación en normas 

subjetivas, lo cual significa que este grupo de estudiantes percibe que su entorno familiar y 

social más cercano se mostraría en desacuerdo si decidiera convertirse en emprendedor. En tanto 

el 22.1% de la muestra no saben cómo reaccionaría su entorno familiar y social. 

 
 

Tabla 5 

Nivel de las normas subjetivas de los estudiantes universitarios lambayecanos 
 

 

Valoración 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje acumulado 

Totalmente en desacuerdo 14 4.9 4.9 

En desacuerdo 6 2.1 7.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 63 22.1 29.1 

De acuerdo 121 42.5 71.6 

Totalmente de acuerdo 81 28.4 100.0 

Total 285 100.0  

 

 

 
Control del comportamiento percibido 

El 75.1% de la muestra manifestó poseer un alto control del comportamiento percibido, 

lo cual significa que estos estudiantes sienten tener la capacidad para realizar cualquier tipo de 

acción emprendedora ytener éxito como trabajador por cuenta propia. Este valor es superior en 

25.1% a lo encontrado en estudiantes colombianos (Muñoz, 2017). Pese a no tener una 

formación en emprendimiento los estudiantes latinoamericanos muestran ser capaces de superar 

esto cuando están ejerciendo el emprendimiento de un negocio, tal aseveración es colaborada 

en estudios que explican los factores de la intención emprendedora, donde se menciona que el 

soporte formativo recibido no determina la propia percepción del estudiante sobre sus 

capacidades para emprender, por lo cual la gran población de estos estudios mayores al 70% 

muestran un nivel alto en el factor de CCP. (Saucedo,2018; Torres y Vidal, 2019). Demostrando 

que los estudiantes latinoamericanos se sienten capaces y optimistas de adquirir más habilidades 

al momento de aplicarlo. 

Las frecuencias porcentuales, muestran que el 7,4% de estudiantes encuestados posee un 

nivel bajo en esta variable, lo cual expresa que no sienten tener la capacidad para ser trabajadores 

por cuenta propia y consideran muy difícil el proceso de emprendimiento. Y el 17,5 % de los 

estudiantes encuestados no expresaron en qué nivel poseen esta variable de estudio, 

mostrándose indiferentes a generar emprendimiento. 

 
 

Tabla 6 

Nivel de control del comportamiento percibido de los estudiantes universitarios lambayecanos 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje acumulado 

Totalmente en desacuerdo 10 3.5 3.5 

En desacuerdo 11 3.9 7.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 50 17.5 24.9 

De acuerdo 146 51.2 76.1 

Totalmente de acuerdo 68 23.9 100.0 
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Total 285 100.0 

 

Intención emprendedora en estudiantes universitarios lambayecanos según variables personales 

y académicas 

Con respecto al nivel de intención emprendedora de los estudiantes según la variable 

personales de sexo se observó, del análisis de distribución de frecuencia, que el 85 % de los 

hombres y el 75 % de mujeres manifiestan acuerdo con emprender un negocio. Lo cual da una 

proporción de 0,88 estudiantes mujeres con intención emprendedora por cada estudiante 

hombre. Esta proporción es igual a la encontrada por Serida, Borda, Alzamora, Morales y 

Guerrero (2020) para mujeres y hombres peruanos involucrados en algún emprendimiento en 

etapa temprana. Resultados similares se observa a nivel internacional en el estudio realizado 

por Sieger, Zellweger, Fueglistaller y Hatak (2021) y Doa et al. (20021). Tales proporciones se 

explica por la percepción tradicional equivocada de la sociedad de dar al hombre un rol 

protagónico en la gestión empresarial y de manera general en el campo laboral. 

 
Figura 1. 

Distribución de respuestas sobre intención emprendedora según sexo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Nota: 1: Totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: de acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo. 

 
 

La variable edad también mostro variaciones de frecuencia porcentual de alta intención 

emprendedora entre sus categorías; por ejemplo, en la figura 2 se muestra que hay mayor 

proporción de estudiantes de 19, 21, 22 y 25 años (mayor al 80%) con alta intención 

emprendedora que aquellos estudiantes cuyas edades son de 20 y 24 años (menor al 80%). 

 
Figura 2 

Distribución de respuestas sobre intención emprendedora según edad. 
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Nota: TD: Totalmente en desacuerdo, D: en desacuerdo, N: ni de acuerdo ni en desacuerdo, A: de acuerdo, TA: Totalmente de acuerdo. 

 

Sin embargo, la prueba estadística de medianas realizadas para ambas variables mostró 

que no hay diferencias significativas en intención emprendedora según el sexo (Tabla 7) y la 

edad (Tabla 8). Dao et al (2021) si encontraron diferencias significativas según la variable sexo, 

pero los autores atribuyen tales resultados a la influencia de la ideología del Confusionismo, 

que asigna un rol secundario en la sociedad a la mujer priorizando su dedicación al ámbito 

familiar. Realidad que es totalmente diferente en el contexto lambayecano y latinoamericano, 

donde la mujer tienes derechos iguales a los hombres. Por lo cual no se evidencia diferencias 

significativas al respecto. Esta afirmación se evidencia al igual que en este estudio en los 

resultados obtenidos por Laguia et al. (2017) en Colombia y Jaimes et al. (2017) en México. 

Laguia et al (2017) en cuanto a la edad, tampoco encontró diferencias significativas, 

mientras tanto, Jaimes et al (2017) si encontró diferencias alcomparar intervalos distintos a este 

estudio, mostrando que los estudiantes de edades entre 17 y 24 años manifiestan mayor intención 

emprendedora que los estudiantes mayores de 25 años. Argumentado que tal motivo que los 

jóvenes son más propensos asumir riesgos que los de mayor edad. 

 
Tabla 7 

Prueba de medianas de la intención emprendedora según su sexo mediante estadístico U de Mann-Whitney 
 

Sexo N Rango promedio Suma de rangos U de Mann-Whitney Z Sig. 

Hombre 138 148.5 20493 9384 -1.099 0.272 

Mujer 147 137.84 20262    

 Total  285       

 

Al analizar el nivel de intención emprendedora según las variables académicas: 

universidad de procedencia, campo profesional y ciclo de estudios, se observó que en todas las 

categorías predomina una mayor frecuencia porcentual de estudiantes con alta intención 

emprendedora con respecto a los que muestran una baja intención emprendedora. Sin embargo, 

las frecuencias de respuestas de acuerdo son superior a las frecuencias en completamente de 

acuerdo en algunas categorías, mientras que en las restantes categorías esto cambia, como puede 

verse en las figuras 3, 4 y 5. 

 
Figura 3 
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Distribución de respuestas sobre intención emprendedora según universidad de procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, de acuerdo con la universidad de procedencia del estudiante se observó que 

las frecuencias de puntuaciones son variables en cada universidad, así hay grupos desde el 100 

% hasta el 56 % con un alto nivel de intención emprendedora y solo en una universidad la 

puntuación completamente de acuerdo es superior a las otras puntuaciones (figura 3). 

 
Figura 4 

Distribución de respuestas sobre intención emprendedora según campo profesional 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Nota: Eje x: opciones de respuestas, eje Y: porcentaje de estudiantes de la muestra de estudio 

 
 

 

En cuanto al campo laboral, se identificó que los universitarios que cursan estudios de 
ciencias económicas y administrativas son los únicos que muestran mayor frecuencia en la 
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categoría completamente de acuerdo de la variable intención emprendedora y los que menos 

frecuencia tuvieron en intención emprendedora positiva fueron estudiantes del campo 

biomédica (figura 4), esto podría deberse a la naturaleza de la formación de las carreras (plan 

de estudio). 

 

Figura 5 

Distribución de respuestas sobre intención emprendedora según ciclo de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalmente, en cuanto al ciclo de estudio se observó que los estudiantes del séptimo y 

décimo ciclo muestran en mayor porcentaje estar completamente de acuerdo con iniciar un 

negocio o ser sus propios jefes. (figura 5). 

Visto esta variabilidad en cada categoría, se procedió a evaluar si hay diferencias 

significativas de intención emprendedora según estas variables académicas. Se observa en la 

Tabla 8, que el valor de significancia obtenido con la Kruskal-Wallis es menor a 0,05 para las 

variables universidad de procedencia y campo profesional. Por lo cual, se concluye que con los 

datos del estudio existen diferencias significativas de intención emprendedora según 

universidad de procedencia y según campo profesional. Es oportuno resaltar que con respecto a 

la variable ciclo de estudios los resultados pueden variar si se incluye ciclos inferiores al 

considerado en nuestra investigación, muestra de ello es el estudio de Contreras et al. (2017) 

quienes, si encuentran diferencias significativas entre los estudiantes a punto de egresar y los 

recién ingresantes, en países Latinoamericanos. 

Otros estudios que reportan diferencias según la universidad de procedencia son los de 

Cueva, Morales y Álvarez (2020), Sieger et al. (2021) y Tarapuez, García, & Castellano (2018). 

Para estos autores la cultura académica propio de cada tipo de institución es la causa de esta 

diferencia. 

Dao, Bui, Doan, Dao, Le,y Le, (2021) también encontraron diferencias significativas 

según el campo laboral en estudiantes vietnamitas, con resultados similares a este estudio pero 

con mejor ventaja en los estudiantes de ingeniería sobre los de negocios. Se atribuye como 

posible causa de estas diferencias al diseño curricular propio de cada campo laboral. Un diseño 

que tenga mayor número de asignaturas con orientación al emprendimiento tiene mayor 

probabilidad de que sus estudiantes muestren mayor intención emprendedora. En nuestra 

realidad esto se cumple en el caso de las ciencias exactas yciencias económicas yempresariales. 

Sieger et al. (2021) apoya el estudio, al mencionar en las conclusiones de su investigación que 
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el espíritu emprendedor es más fuerte y crucial para los estudiantes de las carreras de negocios 

y administración, así como los que cursan estudios del arte. 

Frente a estos hallazgos de una alta presencia de intención emprendedora en los 

estudiantes lambayecanos, resulta fundamental que nuestras universidades implemente en sus 

diseños curriculares un área transversal para fomentar las competencias de los potenciales 

emprendedores y así mismo implementar espacios apropiados para la innovación de negocios 

digitales. Esto bajaría la elevada tasa de discontinuidad en emprendimientos (7.6%) y los bajos 

niveles de innovación (2.9%) que caracterizan a nuestro país (GEM 2019) en este campo. 
 

Tabla 8 

Prueba de medianas de la intención emprendedora de los estudiantes lambayecanos según variables académicas 

y edad 

 
 N Rango promedio H de Kruskal-Wallis Gl Sig. 

 

Universidad de procedencia 

USS 41 151 13.962 5 0.016 

UPJM 18 92.69    

UDCH 14 126.71    

UNPRG 62 126.77    

UPDL 11 138.14    

USAT 139 156.42    

Total 285 0    

Campo profesional 

CC ECON Y EMPRE 105 161.48 18.452 3 0,000 

CC SOCIALES 66 119.64    

BIO MEDICAS 30 104.33    

CC EXACTAS 84 152.07    

Total 285 0    

Ciclo de estudio 

6 44 129.8 4.454 4 0.348 

7 20 146.43    

8 34 132.12    

9 109 140.47    

10 78 157.85    

Total 285 0    

  
Edad 

   

19 16 147.5 9.042 6 0.171 

20 21 101.21    

21 27 153.5    

22 42 138.75    

23 58 137.93    

24 64 142.56    

25 57 160.94    
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Total 285 0 

 

 

 

Nivel de correlación de la intención emprendedora con las variables cognitivas del modelo de 

Ajzen 

 

Luego de la presentación de los resultados se procederá a dar respuesta a la hipótesis 

general del estudio expresada a continuación: 

 
Hipótesis: La intención emprendedora de los estudiantes universitarios lambayecanos 

correlaciona de manera positiva y significativa con cada variable cognitiva del modelo de 

Ajzen. 

 

La Tabla 9 contiene los valores de la prueba de hipótesis. Las correlaciones bivariadas 

calculadas mediante el estadístico Rho de Spearman son positivas y significativas (p valor = 0) 

para las correlaciones de la intención emprendedora con cada variable cognitiva del modelo de 

Ajzen en la muestra de estudiantes universitarios lambayecanos. Por lo que se comprueba la 

hipótesis planteada. Similar resultado se ha obtenido en muestra de estudiantes colombianos 

(Laguía et al., 2017) para Actitud Personal (0.57; p=0.000), Normas Subjetivas (0.49; p=0.000) 

y Control de Comportamiento Percibido (0.44; p=0.000) y ecuatorianos (Acosta, Villacís y 

Jiménez, 2017) para Actitud Personal (0.490970; p=0.000), Normas Subjetivas (0.33570; 

p=0.000) y Control de Comportamiento Percibido (0.55934; p=0.000). 

 
Tabla 9 

Prueba de correlación entre intención emprendedora y los factores cognitivos del modelo de Ajzen. 

  Correlaciones     

   IE AP NS CCP 

Rho de Spearman IE Coeficiente de correlación 1.000 ,808** ,605** ,565** 

   

Sig. (bilateral) 
  

0.000 

 

0.000 

 

0.000 

  
N 285 285 285 285 

 AP Coeficiente de correlación ,808** 1.000 ,631** ,626** 

   

Sig. (bilateral) 

 

0.000 
  

0.000 

 

0.000 

  
N 285 285 285 285 

 NS Coeficiente de correlación ,605** ,631** 1.000 ,469** 

   
Sig. (bilateral) 

 
0.000 

 
0.000 

  
0.000 

  
N 285 285 285 285 

 CCP Coeficiente de correlación ,565** ,626** ,469** 1.000 

   
Sig. (bilateral) 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 
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N 285 285 285 285 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    

 
 

Luego de verificar que existe correlaciones entre la intención emprendedora y lasvariables 

cognitiva propuestas por Ajzen, se procedió a determinar el nivel de correlación entreestas 

variables y así cumplir con el objetivo del presente estudio. Para valorar las correlacionesse usó 

la escala de valoración propuesta por Martínez, Tuya, Martínez, Pérez, & Cánovas (2009), ver 

tabla del anexo 2. Basados en esta escala se encontró que la intención emprendedoramuestra una 

correlación fuerte con el factor cognitivo actitud personal (índice de correlación de0,808) y una 

correlación moderada con los factores cognitivos normas subjetivas (índice de correlación de 
0,605) y control del comportamiento percibido (índice de correlación de 0,565) del modelo de 

Ajzen. En la investigación de Laguía et al., (2017), también se obtuvo una mejorcorrelación para 

la actitud personal frente a las otras variables; pero las categorías de correlaciónfueron moderado 

y débil. Sin embargo, en el estudio de Acosta et al. (2017) el que mejor correlación mostro fue 
el control de comportamiento percibido. En el estudio de Galleguillo etal., (2019) las normas 

subjetivas obtuvieron menor correlación con respeto a las otras variables.Tal diferencia entre 

estos tres estudios (población colombiana, ecuatoriana y chilena) con la nuestra (población 

lambayecana) aporta evidencia que el contexto cultural de los encuestados impacta en el nivel 

de correlación de cada variable del modelo de Ajzen. Esto puede explicar las diferencias en 
emprendimiento entre países de la región Norte de Latinoamérica (Colombia,Ecuador y México) 

cuya probabilidad de volverse emprendedor es más alta que los de la regiónSur (Brasil, Chile y 

Uruguay), según los hallazgos del macro estudio de Krauss et al. (2018). 

El nivel de correlación fuerte encontrada entre intención emprendedora y el factor actitud 

personal, similar a lo encontrado por Valencia, Correa, Cárdenas, y Gómez (2022), se puede 

atribuir a que ambos son aspectos que dependen solo de la decisión del estudiante y abordan 

comportamientos similares que demanda por una parte decidir lo que se quiere lograr (en este 

estudio ser emprendedor) ypor otro lado si esto que se quiere alcanzar es atractivo o no (Actitud 

hacia ser emprendedor). Se sabe por el modelo de Ajzen, que toda actitud positiva hacia una 

meta hace más probable que esta se quiera alcanzar. En este estudio los resultados muestran 

concordancia con tal afirmación y aportan evidencia en nuestro territorio al estudio de 

Sharahiley (2020); quién concluye que la actitud hacia el comportamiento emprendedor es la 

que más puede influir sobre la decisión de ser o no ser emprendedor. 

Las normas subjetivas al expresar lo que pensarían otros (entorno social más cercano al 

estudiante) si uno decide ser emprendedor y no sobre lo que uno piensa, es comprensible que 

muestre una correlación moderada con la intención emprendedora; como en este estudio, débil 

en el estudio Galleguillos-Cortés et al (2019) o no correlacione con está como en el estudio de 

Dao et.al. (2021). Por lo que el nivel de correlación moderado encontrado para esta variable nos 

indicaría simplemente que hay una probabilidad de que las normas subjetivas afecten o no a la 

intención emprendedora del estudiante lambayecano, más no debemos considerarla con los datos 

del estudio como un determinante que explique su decisión de emprender. La no afectación del 

nivel de intención emprendedora por las normas subjetivas se explica cuando el estudiante 

muestra una fuerte personalidad, independencia yautonomía en sus decisiones frente a su entono 

social (Dao et al., 2021). 

La correlación moderada encontrada entre nivel de intención emprendedora y control del 

comportamiento percibido del estudiante lambayecano es similar a la hallada en Ecuador 

(Acosta et al, 2017), Bolivia (Saucedo, 2018) y Colombia (Laguia, 2017). Tal resultado 

recurrente en el contexto latinoamericano se debe atribuir a que, si bien el estudiante puede estar 

convencido de ser emprendedor, puede tener dudas sobre si ya cuenta con las capacidades 

requeridas para emprender su propio negocio. Como tal percepción es propia del que desea ser 
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emprendedor se infiere que está variable si afecta directamente el nivel de intención 

emprendedora del estudiante lambayecano. 

Tal hallazgo demuestra desde la gestión del emprendimiento, que si quiere fortalecer la 

intención o el deseo emprendedor en los universitarios debe trabajarse paralelamente a esta, el 

fortalecimiento de las variables cognitivas del modelo de Ajzen. Dado que cada uno de estas 

están relacionado directamente con la intención emprendedora. Es decir, si se incrementa el 

nivel de estos, también se incrementa el nivel de intención emprendedora. 

 
Conclusiones 

Las tres variables del modelo de Ajzen (Actitud personal, normas subjetivas y control del 

comportamiento) presentaron correlación positiva y significativa en el nivel de 0,01 bilateral 

con la intención emprendedora de los estudiantes universitarios lambayecanos; mostrando de 

esta manera, que los resultados del estudio son coherentes con los antecedentes de la teoría del 

comportamiento planificado y por lo tanto aportan a su generalización en el contexto 

lambayecano y puede ser aplicado por instituciones universitarias para la formación de 

emprendedores. 

La variable Actitud muestra un nivel superior de correlación con la intención emprendedora 

frente a las otras dos variables del modelo de Ajzen (correlación moderada). La predominancia 

de esta variable sobre las otras dos está en concordancia con los resultados de los estudios en la 

región latinoamericana. Esto muestra que la actitud positiva de los estudiantes universitarios a 

emprender un negocio propio en estas regiones es el determínate para convertirse en 

emprendedor, a pesar de no sentirse que se posee las competencias necesarias para realizarlo 

(control del comportamiento) y no contar con una percepción positivade su entorno (normas 

subjetivas). 

El 79,9 % de la muestra de estudiantes universitarios lambayecanos poseen una alta intención 

de ser emprendedores, valor que es superior en 4 % al promedio nacional y en 28 % a la tasa 

internacional., En el marco de la teoría del comportamiento planificado, este resultado, muestra 

estar acorde con la etapa de vida mental propia de los estudiantes universitarios, la cual se 

caracteriza por mostrar aspectos actitudinales como la búsqueda de independencia económica, 

familiar y ser valorados en la sociedad por los logros que desean alcanzar. Así mismo este valor 

al analizarse en elcampo delemprendimiento nacional aporta a la explicación de por qué nuestro 

país posee la tasa más alta del mundo de empresas por habitantes (8%). 

Las variables académicas campo de estudio y universidad de procedencia producen 

diferencias significativas en el nivel de intención emprendedora de los estudiantes universitarios 

lambayecanos; por lo cual se infiere que la identidad de cada universidad es una variable 

contextual que influye en la intención emprendedora de sus estudiantes y que de acuerdo con la 

teoría de Ajzen esto ocurre si las normas subjetivas correlacionan con la intención 

emprendedora. Premisa que si se cumple en este estudio. 

 

Recomendaciones 

 
Reforzar la formación empresarial en todas sus carreras que ofertan por cuanto una alta 

proporción de sus estudiantes tienen una la intención de emprender un negocio. La intención 

emprendedora ha mostrado ser clave para predecir el comportamiento empresarial de los 

estudiantes en diversos estudios y al no ser ajena a esta realidad los estudiantes universitarios 

de Lambayeque, como se ha mostrado en el presente estudio, resultan fundamental que sus 

instituciones universitarias incluyan en sus perfiles de carreras compromiso de liderazgo en la 

formación de los futuros emprendedores de la región. 
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Incluir en sus diseños curriculares áreas de estudios orientadas a elevar la actitud personal, 

las normas subjetivas y la conducta de control empresarial dado que estas variables se 

relacionan directamente con la intención emprendedora. En estos planes de estudiose 

incluyen competencias orientadas a la innovación, creatividad, liderazgo, actitud positiva 

hacia el cambio, entre otras; los cuales pretenden fortalecer las variables del modelo de 

comportamiento planificado hacia el emprendimiento. 

Acortar las diferencias de intención emprendedora que muestran los estudiantes 

universitarios lambayecanos según el campo de estudio. Para tal fin se recomienda que en 

todas las carreras profesionales se trabaje un eje transversal de emprendimiento; el cual debe 

contemplar herramientas para la formulación y evaluación de proyectos relacionados con la 

generación de negocios propios; así como aspectos técnicos y financieros. Esto disminuiría 

una formación para ser empleado y promovería la opción del autoempleo. 

Finalmente, las universidades deben optar por un compromiso de evaluación de su impacto 

en la generación de emprendedores a nivel regional y nacional, dado que los estudios en esta 

línea han mostrado que la iniciativa emprendedora se puede aprender y por lo tanto entrenar 

en ello a los estudiantes. Para tal fin se recomienda potencializar o crear las incubadoras de 

negocio abiertas a todo campo profesional y no solo el administrativo, favorecer el 

emprendimiento digital y tener un observatorio de emprendimiento local. 

En aras de fortalecer los resultados obtenidos en este estudio sobre la intención emprendedora 

y el modelo de comportamiento planificado de Ajzen se sugiere realizar investigaciones en el 

contexto lambayecano con muestras diferentes a estudiantes universitarios y ver si se obtienen 

resultados similares. Así mismo, se propone la realización de estudios longitudinales con el fin 

de determinar cuánto de los estudiantes con intención emprendedora realmente optan por ser 

emprendedores. Finalmente, para aportar nuevo conocimiento al campo del emprendimiento es 

oportuno la realización de estudios de carácter explicativo. 
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Anexos 

Anexo 1 

Escalas para medir la intención emprendedora, la actitud personal hacia el emprendimiento, el control del 

comportamiento percibido ylas normas subjetivas. 
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Anexo 2 

Escala de interpretación del índice de correlación 
 

 
Valoración Límite superior Límite inferior 

Fuerte 1,00 0,76 

Moderada 0,75 0,51 

Débil 0,50 0,26 

Escasa o nula 0,25 0,00 

Fuente: adaptado de Martínez et al. (2009) 
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