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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo proponer estrategias de cultura 

financiera para mejorar la capacidad emprendedora de los estudiantes de 

administración de la universidad señor de Sipán, Chiclayo 2022, el método utilizado 

es deductivo, con la técnica de la encuesta, usando como instrumento el 

cuestionario, el tipo de investigación es descriptiva propositiva, de diseño no 

experimental transversal, así mismo se consideró a una muestra de 65 estudiantes, 

cuyos resultados nos indican que la mayoría se encuentra en un nivel medio y bajo 

de cultura financiera y solo existe un 27.69% que está en un nivel alto. Por otro lado 

en la variable capacidad emprendedora encontramos, que la mayoría se ubica en 

un nivel alto, en un 61,54%. Finalmente según los resultados, se concluye que es 

necesario aplicar estrategias de cultura financiera, a través de la propuesta de 

implementación del curso de cultura financiera para mejorar la capacidad 

emprendedora de la población objetiva. 

 

 

Palabras Clave: Cultura Financiera, Capacidad Emprendedora, Educación 

Financiera, Economía del conocimiento. 
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Abstract  

The objective of this research is to propose strategies of financial culture to improve 

the entrepreneurial capacity of the administration students of the Señor de Sipán 

University, Chiclayo 2022, the method used is deductive, with the survey technique, 

using the questionnaire as an instrument, the type of research is proactive 

descriptive, with a non-experimental cross-sectional design, likewise a sample of 65 

students was considered, whose results indicate that the majority are at a medium 

and low level of financial culture and there is only 27.69% that it is at a high level. 

On the other hand, in the entrepreneurial capacity variable, we find that the majority 

is located at a high level, at 61.54%. Finally, according to the results, it is concluded 

that it is necessary to apply financial culture strategies, through the proposal to 

implement the financial culture course to improve the entrepreneurial capacity of the 

target population. 

 

Keywords: Financial Culture, Entrepreneurial Capacity, Financial Education, 

Knowledge Economy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Realidad Problemática  

A nivel internacional  

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, 2020, pág. 16), en estudios 

recientes analizados sobre el bienestar financiero en América Latina y sus factores 

asociados con este indicador, se determinó que los índices más altos en una escala 

del 0 al 100 se encontraron en Chile (66%) y Colombia (63%), seguidos por Bolivia 

(59%), Perú (58%), Ecuador (57%), Paraguay (56%) y Argentina (55%). Los 

resultados muestran en primer lugar, que el indicador de bienestar financiero 

muestra información no ofrecida por las medidas financieras tradicionales, es decir, 

incluso cuando una persona se encuentra un grupo diferente, está relativamente en 

desventaja, puede ser por factores de compensaciones, sueldos, salarios o 

estrategias donde se ofrezcan oportunidades para que estas personas mejoren su 

bienestar financiero. Segundo, las diferencias en bienestar financiero son mayores 

o significativas para los que cuentan con productos de cuentas de ahorro formal, 

que los de ahorro informal; los que poseen tarjetas de crédito y los que no, la falta 

de cultura financiera puede conllevar a no tener acceso a créditos formales y falta 

de inclusión financiera. Tercero, una mayor cultura financiera está relacionada con 

las altas tasas de bienestar financiero e inversión. Cuarto, existen variables que se 

relacionan estrechamente con el comportamiento o inteligencia financiera que 

determinan el bienestar financiero, como las experiencias previas con el sistema 

financiero, las comparaciones de productos o servicios entre diferentes entidades 

financieras y la toma de decisiones financieras individuales. De acuerdo a los 

hallazgos se sugieren utilizar nuevas estrategias y oportunidades para mejorar el 

bienestar financiero mediante programas de inclusión y educación financiera.  

 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el 

Banco de Desarrollo de Latinoamérica (OCDE/CAF, 2020, pág. 20), en cuanto a las 

Capacidades financieras de los estudiantes de algunos países latinoamericanos 

que participaron en la evaluación de competencias financieras del Programa de la 

OCDE para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés). 
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El desempeño de estos países está por debajo del promedio de la OCDE. En 

particular, los datos de 2012 y 2015 indican que el porcentaje de estudiantes que 

no alcanzan el nivel básico de competencia (nivel 2) es mayor en Brasil (53%), Chile 

(38%), Colombia (57%) y Perú (48%), en comparación con el promedio de 

economías de la OCDE (22%). No obstante hay una mejora, con relación a los 

resultados de 2018 en donde se observa una mejora en Brasil, Chile y Perú. En 

efecto, el porcentaje de estudiantes que no alcanzan el nivel básico de 

competencias se reduce en los tres países y se ubica en 43% en Brasil, 30% en 

Chile y 46% en Perú. Teniendo en cuenta este contexto, vale la pena destacar que 

la mayor parte de los programas de EF en la región, tanto dentro de las EN como 

fuera de ellas, tienen como público objetivo a los niños y jóvenes. Este hecho está 

asociado con la introducción de EF en el currículo escolar. 

 

Según el BID (2018) en su estudio a 200 emprendimientos en donde el 

90,4% de participantes cuentan con título universitario, se estima que el 70% de 

emprendimientos de América Latina y el Caribe, fracasan debido a una mala 

planificación financiera, falta de comprensión del funcionamiento de los mercados 

y a una deficiente administración del flujo de efectivo, por lo que se determina que 

es urgente que los gobiernos de estos países brinden nuevas políticas públicas 

entorno a la educación financiera. 

 

Maldonado et al., (2019, pág. 2) estima que el 95% de negocios 

corresponden al tipo de Mipymes y que en el mundo actual, el crecimiento 

económico en Latinoamérica se debe fundamentalmente a estos emprendimientos, 

en ese sentido, en su estudio trata  de encontrar las limitaciones que tienen los 

emprendimientos para acceder a créditos financieros, como capital de negocio. Es 

por tal motivo que considera que la educación financiera es muy importante y una  

primordial destreza, que tiene que saber manejar todo emprendedor. En muchos 

países de América Latina La educación es deficiente, tampoco ha sido considerado 

dentro de su curricula el tema de educación financiera, faltando este eje 

fundamental que ayude a mejorar la gestión financiera de los emprendimientos de 

los estudiantes y futuros empresarios. 
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En cuanto a capacidad emprendedora, el porcentaje de la tasa de actividad 

emprendedora en España según los resultados dados por el Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), hay cerca de 06 personas emprendedoras con 

negocios nacientes o nuevos por cada 100 personas de la población adulta, que el 

porcentaje de la población emprendedora en fase inicial alcanza el 6,3% en el caso 

de los hombres y el 6,0% en el caso de las mujeres (lo cual supone la diferencia 

entre la Tasa de Emprendimiento Temprano masculino y femenino más baja de 

toda la serie histórica) o donde el porcentaje de respuestas que consideran que se 

tienen que seguir fortaleciendo las políticas gubernamentales en un 78,8%, el 

apoyo financiero en un 48,5% y la educación y formación en un 42,4%. (GEM, 2020, 

pág. 18) 

 

En España La mayoría de la población emprendedora que recoge el 

indicador TEA en el año 2019 corresponde a personas que emprendieron 

motivadas por “crear riqueza o una renta muy alta” (59,5%), aunque un porcentaje 

relevante emprendió motivado por “marcar una diferencia en el mundo” (49,4%) y/o 

por “ganarse la vida debido a que el trabajo escasea” (42,3%). Por el contrario, el 

porcentaje de personas emprendedoras en fase inicial que decidieron crear un 

negocio impulsadas por la motivación de “continuar una tradición familiar” fue 

relativamente bajo (13,3%). (GEM, 2020, pág. 37) 

 

En el ecuador la tasa de la población adulta con intención de emprender, se 

estima que se encuentra en un 53% tiene un potencial para emprender, un 26.9% 

tiene actitudes de emprendedor naciente, un 10.8% es emprendedor nuevo y el 

total de la Tasa de Actividad Emprendimiento Empresarial llega a un 36.2. (GEM, 

2020, pág. 79) 

 

Gonzáles (2018, pág. 3) El espíritu empresarial es la capacidad de una 

persona para transformar las ideas en acción. El poder transformador del espíritu 

empresarial ha sido ampliamente documentado en el mundo, menos del 10 % de 

los europeos aspiran a ser emprendedores o estos países en los últimos años se 

ha estancado el crecimiento del emprendedurismo; en comparación con 
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Norteamérica, Latinoamérica y el caribe que está en constante crecimiento en la 

tasa de emprendimientos, los datos nos muestra que cerca del 20 % de personas 

ha tratado comenzar un nuevo negocio o administrar un negocio recientemente 

constituido, ya sea por oportunidad o por necesidad de conseguir un empleo.  

También nos muestra resultados de la comparación de la tasa de emprendimientos 

con otros continentes del mundo es similar a la de Europa, pero por otro lado nos 

muestra que las personas que actualmente tienen un empleo, también están en la 

búsqueda de nuevas ideas para tener un negocio propio, estos datos nos revelan 

en casi todas las economías del mundo, y por lo tanto existe un plan de acción clave 

y estratégico para mejorar Economía Social, en torno al apoyo del empleo y al 

emprendimiento. (GEM, 2020) 

 

Camó (2020) en un artículo, la formación de emprendedores y creación de 

nuevas empresas innovadoras, es fundamental cuando se promueve el crecimiento 

económico y social de todos los países del mundo, por ello se debe determinar 

principalmente en que contribuye con el cumplimiento de los objetivos. El 

emprendimiento juega un rol sumamente importante por sus resultados positivos 

en una nueva  generación de empleos y en el desarrollo de las economías. El 

emprendimiento es una característica que poseen la mayoría de economías 

latinoamericanas, de alguna manera, que se relaciona a las altas tasas de 

desempleo que enfrentan estas regiones y el auto empleo se convierte en una de 

las alternativas para obtener dinero. En Latinoamérica el 28,7% de la PEA es 

autoempleada, el 54,8% recibe un ingreso mensual y el 4% es una empleadora 

(CAF, 2013). Principalmente, el 19% de los jóvenes  de países de América Latina  

actualmente se encuentran en un trabajo informal, por otro lado un porcentaje del 

20% no estudia ni trabaja (OCDE/CEPAL/CAF, 2016). Por tal motivo de acuerdo a 

esta percepción, el emprendimiento juega un rol clave en la formación y el 

desarrollo del autoempleado. Un emprendedor autónomo, innovador, que tenga 

motivación, aptitudes y herramientas, hace que la persona cree un puesto de 

trabajo para sí misma, pasa de ser autoempleado; a ser emprendedor y 

desempeñar actividades innovadoras que generen valor, que produzcan mayores 
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ventas, generen más ingresos y mucho más empleos, reduciendo el porcentaje de 

desempleados, lo cual permite la creación de más y mejor empleo.  

 

Para Zamora (2018, pág. 3) Respecto a la problemática que se ha 

considerado a nivel internacional, comenta que en ecuador hay intenciones de 

emprender en 31.8% en comparación con algunos los países de América Latina 

que solo tienen un 18,8 % de intenciones de emprender en forma temprana, de los 

cuales podemos detallar que países como chile, Costa Rica, México y Colombia 

aún falta temas de innovación, capital de trabajo, falta de competencias entre otros 

factores para emprender exitosamente. Teniéndose en cuenta estos datos, se 

determina que el emprendimiento tiene un rol muy importante y una labor 

fundamental en el crecimiento del auto empleado.  

 

Carolina (2019) Menciona que nueve de cada 10 personas en el ecuador 

jamás recibieron capacitación ni ninguna clase de información acerca de la 

educación financiera. En los años 2016 y 2017 se muestra una encuesta realizada 

por la institución, esta se realizó en muestra a escala nacional, en la cual se 

determinó que solo el 3.6 % de los encuestados, aseguraron haber recibido al 

menos una alguna vez charlas o temas referentes al manejo de la educación 

financiera. Uno de los temas  que es de gran impacto en el país y en el aérea 

económica , es el método en el que se lleva los negocios y como se manejan las 

cuentas personales, La superintendencia de Bancos implementa desde el año 

2013, absolutamente que cada una de las instituciones que están bajo el manejo 

de este ente, tienen obligatoriamente que desarrollar programas de educación 

financiera para sus clientes, trabajadores y público en general, la falta de 

conocimiento respecto al manejo de las finanzas, sigue siendo un tema de impacto 

en el país en el área económica con respecto a la manera de llevar los negocios y 

cuentas personales, este tiene como finalidad fundar una cultura de formación que 

contribuya a una mejor gestión de los ingresos personales y comerciales. 
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A nivel nacional 

Según la última encuesta de la SBS – Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP (2016), sobre el nivel de cultura financiera, el 95% de peruanos no cuenta 

con conocimientos financieros adecuados o tiene un nivel de cultura financiera baja, 

lo que determina el nivel de endeudamiento de los ciudadanos del Perú y la falta 

de un plan de ahorro formal, que permita la inclusión de más peruanos al sistema 

financiero y permita gestionar mejor los emprendimientos. 

 

Según IPSOS & BCP (2019) en estudios recientes sobre capacidades 

financieras, el 95% de la población peruana no cuenta con conocimientos 

financieros y el 43% de peruanos siente que el dinero no les alcanza para llegar a 

fin de mes, además el 70% de personas señalaron que no le enseñaron cómo hacer 

un presupuesto personal o familiar, esto trae como consecuencia que 4 de cada 10 

peruanos gaste más de lo que gana mensualmente y muchas veces esto termina 

en un sobreendeudamiento. 

 

Según Diario Gestión (2018) solo un 5% de los ciudadanos del Perú, tiene 

conocimiento sobre cultura financiera, lo que determina la encuesta es que, menos 

del 5% conoce sobre la tasa de interés, que es importante a la hora de ahorrar, 

obtener un crédito personal o para negocio. 

 

Según el MINEDU (2018) En el informe PISA del año de 2018, en el cual se 

analiza el nivel de educación que existe en diversos países y la comparación que 

existe entre ellos, se extrajeron y determinaron las siguientes conclusiones a cerca 

del nivel de Educación Financiera en Perú: El 68% de la población urbana ahorra 

fuera del sistema financiero, mientras que en la zona rural un 92%, solo un 31% de 

la población conoce sobre la banca por internet, solo el 26% conoce sobre banca 

por celular y la mayoría lo utiliza para consumos de primera necesidad, mientras 

que en el campo solo conocen un 5% de la existencia de estos servicios. También 

se pudo determinar en forma global, que el Perú en educación financiera, se 

encuentra en el antepenúltimo lugar, siendo un grave problema para nuestro país. 
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Ibáñez (2019) Uno de las dificultades más preocupantes en la sociedad 

peruana son las dificultades de sobre-endeudamiento, los problemas de los 

embargos y la falta de capacidades para una buena administración de los recursos 

económicos o mantener estable el nivel de gastos y ahorros. El 92% de las MYPES 

peruanas tienen como herramienta financiera favorita a las transferencias de los 

servicios bancarios, por sobre la media de la región américa latina (43.40%). 

También se usa los servicios financieros (90.90%) para el pago de impuestos. Esto 

sostiene que es el país latinoamericano que mayor porcentaje tiene de este 

servicio.  

 

Carpio (2021, pág. 66) identificó que, el 15% de universitarios cuenta con 

deseos de emprender, pero no tienen bien definida una idea de negocio; mientras 

un 62% tiene una idea concreta y tiene intenciones de emprender. El empleador 

opta por tener un comportamiento especial y único como empleador, en esto se 

destacan sus conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Otra de las 

características del empleador son las que resaltan y destacan sus habilidades, 

valores y actitudes del emprendedor; los resultados que se muestran son 

mayoritariamente 45.7% muy alta; y en segundo lugar alto: 42.5%, sumados estos 

valores se determina que un 88.2%, se encuentra en un índice superior, el 

comportamiento de los emprendedores, quienes indican tener virtudes, valores, 

conocimientos y habilidades que les permiten hacer un emprendimiento pero en un 

entorno propicio. 

 

A nivel local 

Las capacidades de emprendimiento tienen que ser de suma importancia 

para los estudiantes, estos son esenciales para la óptima formación en cualquier 

tipo de campo de estudio; es por ende que el emprendimiento tiene que recibir el 

estudio y la enseñanza necesaria para la innovación y novedad de proyectos, sino 

que también debe optar con las diversas opciones de herramientas personales que 

generen el impulso, el desarrollo de la actitud, habilidades y espíritu emprendedor.  
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Con respecto a la problemática a nivel local se describe que los estudiantes 

de la carrera de administración de la USS, no cuentan con un curso de cultura 

financiera básica para obtener nuevos conocimientos, nuevas habilidades y 

técnicas para mejorar la capacidad emprendedora y de esta manera ayude a 

fortalecer y potenciar sus conocimientos en el manejo de sus finanzas.  

Las falencias identificadas son: 

•  que existe un inadecuado manejo de las finanzas personales.  

• No diferencian de manera clara entre las finanzas personales y las finanzas 

empresariales.  

• Pocos conocimientos sobre los productos, servicios, conceptos básicos del 

sistema financiero, uso de herramientas, tecnologías y apps financieras. 

• Se desconoce a dónde acudir por asesoría financiera y empresarial.  

• Pérdida de oportunidades al momento de emprender y hacer sostenible un 

negocio. 

• Se carece de un plan financiero a corto, mediano o largo plazo. 

• No se cuenta con una visión clara al innovar, sobre todo en la parte de la 

gestión financiera.  

                     Ante estas deficiencias encontradas lo que se plantea es la 

implementación de estrategias de cultura financiera con la finalidad que los 

estudiantes puedan desarrollar la capacidad emprendedora que les permita llevar 

una mejor administración de las finanzas de los emprendimientos y a través de 

cursos, programas, talleres de formación, también puedan desarrollar la inteligencia 

financiera adquiriendo nuevos conocimientos, técnicas, habilidades, y manejo 

eficiente del dinero para: 

 

• Aprovechar las oportunidades financieras para hacer un emprendimiento 

• Conocer los riesgos financieros. 

• Hacer planes de ahorro para construir un capital para un emprendimiento, 

ya sea corto, mediano o largo plazo. 
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• Tener un mejor control de sus estados financieros. 

• Realizar una mejor planificación de nuevos negocios. 

• Tomar las decisiones basados en inteligencia financiera. 

• Aprovechar las oportunidades financieras al momento de emprender, crecer 

y hacer sostenible un determinado negocio. 

 

Ante lo descrito, se plantea como formulación del problema: ¿De qué manera 

la cultura financiera potenciará la capacidad emprendedora de los estudiantes de 

administración de la universidad señor de Sipán, Chiclayo 2022?, Al identificar la 

problemática que tienen los estudiantes para poder emprender sus negocios se 

plantea estrategias de cultura financiera. 

 

1.2. Trabajos previos 
 

A nivel internacional  

Kwaku (2018), en Ghana, en su estudio busco identificar, si la educación 

financiera influye en el desempeño de los propietarios de PYMES; el estudio es de 

tipo descriptivo, se tuvo una población de 10,000 y una muestra de 300 de 

personas. Se determinó que el 66% tiene un nivel promedio de educación 

financiera, aunque algunos registraron un nivel tan bajo de cultura financiera como 

0%, Según el análisis  en términos generales, esto implica que los programas de 

formación han sido los idóneos en su desarrollo de las PYMES. Concluye que la 

literatura sobre educación y cultura financiera se encuentra en sus etapas de 

desarrollo en las economías en desarrollo, pero su naturaleza interesante ha 

atraído mucho interés en los últimos tiempos. 

 

Terviño y Cortez (2021), en México, Artículo para obtener el grado de 

Maestría en Contaduría pública y Administración, en la investigaron trata de 

determinar los factores que inciden en la cultura financiera en estudiantes de  la 

Universidad en estudio. La investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptiva, sin experimentación, la población de estudio 227 estudiantes, se hizo 
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un muestreo aleatorio 55 participantes. Los resultados nos muestra que el 50.91% 

de los encuestados   tiene   un   suficiente   nivel   de cultura financiera y un 45.45% 

tiene algo de cultura financiera, por otro lado el 60% del total de encuestados está 

en desacuerdo que el género incide en la cultura financiera, pero el 40% admite 

que la educación financiera incide en la cultura financiera; el 75% manifiesta que 

se debe implementar un curso de educación financiera desde la educación básica; 

el 56% indica que es necesario saber de bancarización para tener una mejor cultura 

financiera; y un 57% indica que las personas no poseen adecuados conocimientos 

para el manejo de tarjetas de crédito. Se concluye que al hacer cambios en la 

regulación de las finanzas no afecta a la cultura financiera de las personas. 

 

Mendoza (2020) en Ecuador, para obtener grado de Economista, tuvo 

como objetivo determinar como la cultura financiera incide en el nivel de crecimiento 

socioeconómico de la población en estudio, la metodología empleada es de tipo 

descriptiva-exploratoria, la técnica fue la encuesta. Se tuvo una población de 46,312 

y una muestra de 381 personas. En los resultados se pudo mostrar que los niveles 

bajos de cultura financiera que tiene la población en estudio, se debe 

principalmente a la falta de educación financiera, y eso se muestra en los valores 

de 69% de los participantes no les interesa recibir información sobre temas 

financieros como ahorro, créditos, inversión, etc., un 24% indica que solo se informa 

en ocasiones y solo un 7% si muestra siempre un interés en informarse. Se 

concluye que el nivel cultura financiera es deficiente porque la educación financiera 

no llega a toda la población, tampoco en la etapa escolar o universidades, aunque 

está presente en plataformas tecnológicas, pero para muchos no es posible 

acceder por falta de internet y falta de recursos, esto limita la educación financiera 

para la mayoría de la población. 

 

CAF (2017) Argentina, El Banco de Desarrollo de América Latina y Banco 

Central de la República Argentina a través de una investigación de enfoque 

cuantitativo, tipo descriptivo, recomendado por la OCDE para medir las 

capacidades financieras en Argentina, se utilizó una muestra de 1224 encuestados, 

en dicho estudio se pudo determinar que un 50% tiene conocimientos sobre 
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servicios o productos financieros  y por lo tanto es moderado. Solo el 29% de los 

encuestados dice haber ahorrado en el último año en este indicador se encuentra 

en los niveles más bajos del mundo en comparación con otros países. Estos 

resultados puede llevar a que solo un 31% pueda afrontar un gastos imprevistos. 

Por otro lado, solo un 30% dice haber hecho comparaciones entre entidades 

financieras, antes de adquirir productos o servicios financieros. Otros datos nos 

muestran que el 70% dice haber tenido problemas para pagar deudas en los últimos 

12 meses. Solo un 1/3 de la población alcanza un nivel alto en conocimientos 

financieros; Según la OCDE el nivel de conocimientos financieros es (4,0) y está 

por debajo del nivel de referencia (>= a 5,0), ocupando el puesto 31 entre 39 países, 

por lo que recomienda aplicar cursos o programas y políticas públicas 

recomendados sobre temas financieros para mejorar esta brecha de la economía 

del conocimiento. 

 

López et al. (2021) en Colombia, en su estudio trata de identificar el perfil 

emprendedor de estudiantes y gradudos en Gerencia Financiera. La investigación 

de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con diseño sin experimentación; la 

poblacion de estudio 374, la muestra 190 estudiantes. Los resultados, el 84% esta 

dipuesto en emprender con una idea de negocio; 16% no le interesa; 67% considera 

que la parte tributaria es un aspecto negativo para emprender, 71% considera 

necesario encontrar asignaturas que promuevan la intención de emprender, un 67% 

considera que ha obtenido una actitud emprendedora, 57% admite que los factores 

de motivacion y liderazgo ayuda a iniciar un negocio, 54% tener la facilidad en 

identificar y solucionar problemas. Se concluye que, los atributos de actitud, 

constancia, liderazgo, la motivación, perseverancia y la confianza en uno mismo 

son indispensables para iniciar y poner en marcha una idea de negocio. 

 

Phan-Tan (2021) en Vietnan, en un artículo, acerca de los Factores que 

afectan la iniciativa emprendedora: un estudio de caso de estudiantes universitarios 

en Vietnam. La investigación de tipo descriptiva y correlacional con diseño no 

experimental, la población 1000 estudiantes y la muestra es la misma cantidad, 

aplicaron una encuesta para obtener nueva información. Los resultados son que el 
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48% de estudiantes tiene iniciativa emprendedora muy fortalecida; los estudiantes 

están dispuestos a iniciar un negocio propio, si tienen el apoyo de sus familiares, y 

de acuerdo a los conocimientos y habilidades que aprendan en la Universidad. 

Además, la actitud hacia emprender se relaciona con la educación para el 

emprendimiento, porque mejora sus habilidades y conocimientos. Se concluye que 

los factores de apoyo institucional y los riesgos no afectan la iniciativa 

emprendedora, tampoco por la falta de conocimiento de los estudiantes, ni las 

politicas del país, la mayoria se centra en el apoyo financiero y dejan de lado otros 

aspectos. 

 

Alvarez et al. (2020) en México, el objetivo de esta investigación es analizar 

las caractersiticas de la capacidad de innovación de los emprendimientos de los 

estudiantes universitarios. La investigación de enfoque cuantitativo, tipo descriptiva, 

con diseño no experimental, la poblacion de estudio 16,373 y la muestra 376 

estudiantes. Los resultados, el 82% esta dipuesto a asumir riesgos; el 82% tiene 

actitud innovadora, el 75% se siente proactivo para hacer negocios, 78% busca 

mejorar mejorar sus conocimientos y el 82% aplica los conocimientos adquiridos. 

Se concluye que los estudiantes universitarios si tienen actitudes hacia el 

emprendimiento, desean tener negocios propios, intentan aprender y aplicar los 

conocimientos que obtienen, pero es necesario mejorar sus habilidades brindando 

nuevos conocimientos para su aplicación y difusion de sus ideas. 

 

Amofah et al. (2020) En España, su estudio fue acerca Intenciones 

emprendedoras entre estudiantes de MBA. La investigación fue de tipo descriptiva, 

con diseño no experimental, la población de estudio 159, los mismos integran la 

muestra. Los resultados, el 48% de estudiantes le encanta crear algo diferente, el 

40% está de acuerdo, el 32% está decidido a tener su propio negocio en el futuro, 

el 61% tiene una actitud hacia el emprendimiento y el 68% busca innovar en forma 

de hacer negocios, un 19% desea emprender para el cuidado en el ambiente. Se 

concluye, que los estudiantes tienen actitudes hacia el emprendimiento, para ello, 

exige la incorporación de estrategias y herramientas para promover iniciativas hacia 
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el emprendimiento, pero lamentablemente en el proceso de enseñanza solo se 

enseña dos cursos relacionados al emprendimiento.  

 

Alajo & Chicaiza (2018) en Ecuador realizaron una investigación para 

obtener el grado de Ingeniería Comercial, la investigación es de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo relacional, la población fue de 799 estudiantes y la 

muestra de 260, se aplicó la encuesta como técnica. Los resultados muestran el 

valor del 40% casi siempre tienen capacidad de emprendimiento, el valor del 35% 

indican que siempre tienen capacidad de emprendimiento, el 18% indico que 

regularmente poseen capacidad de emprendimiento, el 7% afirmó que algunas 

veces tiene capacidad emprender y el 1% no posee capacidad de emprendimiento. 

Concluyendo a través del estudio del Modelo Logit, se evidencia los resultados ya 

aplicados en el modelo de Chi-cuadrado donde muestra que las dimensiones como 

la planificación y creatividad tienen significancia positiva. 

 

A nivel nacional  

Quicaño (2021), Arequipa, para obtener el título profesional de contabilidad, 

tuvo como propósito definir, si existe relación entre la cultura financiera y la 

capacidad emprendedora de los estudiantes de una universidad. Se realizó un 

estudio básico de diseño: no experimental, con un estudio: correlacional. La 

población estuvo confirmada por 198 estudiantes, la muestra fue de 131 

estudiantes. Se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. 

Los resultados de la investigación demostraron que el 61% tienen escaso nivel de 

cultura financiera, un nivel regular moderado el 23%, y el 16% un valor alto de 

cultura financiera. Mientras que el 21% tiene un nivel regular de capacidad de 

emprendimiento, el 11% un nivel bajo y el 68% un nivel alto. Se concluyó que, en 

la mayoría de estudiantes la cultura financiera obtuvo resultados negativos, de 

acuerdo a los resultados con niveles bajos de cultura de previsión, los altos 

indicadores de consumo para cubrir necesidades y la escasez de solvencia para 

controlar sus deudas; además, se ha demostrado poco conocimiento sobre 

servicios y planificación financiera. 
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Pantoja & Pérez (2021), en Huaraz, en su tesis para obtener el título 

profesional de Contador Público, investigaron acerca de la cultura financiera. La 

investigación fue transversal de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con diseño 

no experimental. La población la integraron 167 comerciantes y la muestra 117 de 

ellos. Los resultados ponen de manifiesto que mientras más se conozca la cultura 

financiera, se podrá lograr un mayor índice en cuanto a patrones de ahorro, 

mostrando las cifras más elevadas para la cultura financiera con 66.7%, y un nivel 

regular con 67.5% para los patrones del ahorro. En conclusión, con la cultura del 

crédito será posible llegar a tener un alto porcentaje de patrones del ahorro, 

mostrando los valores más elevados para la intersección del nivel bajo con un valor 

del 54.7% en el caso del crédito y del 67.5% en los patrones de ahorro.  

 

Apaza (2019), en Tacna, en su estudio tuvo como objetivo medir el nivel de 

conocimiento de la cultura financiera de los estudiantes de 4to y 8vo ciclo de 

Administración; el estudio de la investigación fue de tipo básico y el diseño, no 

experimental. En la muestra participaron 90 alumnos. En los resultados se obtuvo 

que el grado de cultura financiera en ambos grupos fue alto en un 75.56%, y regular 

y bajo en un 24,44%, lo cual puso de manifiesto que los alumnos cuentan con un 

alto grado de cultura financiera. En conclusión, los alumnos han llegado a un nivel 

alto en la obtención de conocimientos, indicadores e instrumentos financieros 

esenciales, que se utilizarán para iniciar y desarrollar un emprendimiento de equipo 

y sacar provecho a las oportunidades de inversión con novedosas ideas. 

 

Amaya (2021), Trujillo, realizó un estudio el cual tuvo como propósito 

demostrar  si existe relación entre cultura financiera y el endeudamiento en tarjetas 

de crédito de trabajadores con nivel universitario en el distrito de Trujillo 2021. Para 

el estudio de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

correlacional y transversal. Con una muestra de 100 participantes. Los resultados 

muestran que el 50% tiene un nivel alto de cultura financiera, el 38% se ubican en 

un nivel medio, y solo el 7% se ubicaron en el nivel muy alto y el 5% en nivel bajo. 

Se concluye que si existe una relación significativa entre la cultura financiera con el 

endeudamiento de las tarjetas de crédito. 
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SBS (2019), La segunda Encuesta Nacional de Capacidades Financieras, 

desarrollada por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), tuvo como objetivo 

determinar los niveles de educación y comportamiento financiero en el Perú, así 

como identificar si se produjo algunos cambios en las variables de estudio entre el 

2013 y 2019. La encuesta utiliza la metodología desarrollada por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). La encuesta fue realiza 

por la empresa Ipsos, a ciudadanos a partir de la edad de 18 años, de todos los 

niveles socioeconómicos, tanto de zonas urbanas como rurales. La muestra se 

aplicó a 1205 adultos a Nivel Nacional en forma presencial. Los resultados 

mostraron una leve mejora con respecto al 2013, pero se evidenció que aún un 

porcentaje importante de los encuestados, todavía carece de adecuadas 

capacidades financieras. Solo el 37% manejó adecuadamente los conocimientos 

financieros, El 44% presentó comportamientos adecuados, El 47% tiene buenas 

actitudes para tomar adecuadas decisiones financieras. Con relación a los 

conocimientos financieros, los resultados mostraron que solo el 22% de los 

peruanos fue capaz de responder correctamente a un ejercicio de cálculo de interés 

simple. Mostrando aún una brecha ancha, ya que este indicador es un factor 

importante a la hora de administrar el dinero y tomar mejores decisiones financieras 

basadas en información precisa y objetiva.  

 

Deza et al. (2021) En Perú, en su artículo buscó, medir el emprendimiento 

de los estudiantes peruanos de diferentes universidades del Perú, la investigación, 

de diseño cuasi experimental, de tipo aplicada, cuantitativa, descriptiva y 

longitudinal. Se aplicó un pretest, el 79% son personas que se caracterizan por la 

persistencia en sus actos, 71% son ingeniosos, pero un 75% tiene temor al fracaso 

o riesgo. Sin embargo, en el post test el 98% de los universitarios aplicaron los 

conocimientos adquiridos en el programa y desarrollaron sus ideas de negocio; 

97% tiene habilidades para el desarrollo de ideas de negocio y hacerlos planes 

viables y el 98% percibe que será un empresario en el futuro. Se concluye, que el 

programa de desarrollo de emprendimientos, si mejoró las competencias de los 

estudiantes y una mayoría significativa ha decidido tener su negocio propio. 
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Midolo et al. (2021), Arequipa, en su artículo buscó conocer el nivel de 

capacidad emprendedora en estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y también analizar el nivel de discriminación por sexo, entre 

los estudiantes, el estudio fue observacional y transversal, con un enfoque 

descriptivo, tomando como muestra a 236 participantes, se aplicó la encuesta como 

técnica, dando como resultados que él 53% en su decisión de emprender es 

regular, se puede determinar que los estudiantes tienen un nivel de interés 

moderado de capacidad emprendedora, para tomar iniciativa a crear un negocio, 

mostrar perseverancia en el desarrollo y ser la fuerza motriz de una transformación 

real a través de capacidades propias que les posibiliten identificar y sacar provecho 

de las oportunidades del medio. Se concluye que posee una relación significativa 

de capacidad emprendedora en la Universidad mencionada. 

 

Araujo & Zapata (2020), Trujillo, en su tesis para obtener el título de 

Licenciada en Administración, la investigación trata acerca del desarrollo de 

capacidades emprendedoras mediante un taller virtual en educación financiera. La 

investigación de tipo descriptiva, con diseño preexperimental, la población 30 

personas, las mismas que integran la muestra. Los resultados, el 83% tiene 

intenciones de emprender a nivel regular, un 17% no le interesa tener una iniciativa 

de negocio. Ahora después de aplicar el taller virtual, un 87% tiene intenciones 

emprender a un nivel medio y el 13% tiene ha decidido no emprender. Se concluye, 

que un taller virtual contribuye en las capacidades de iniciar un negocio propio, 

ayuda a incrementar sus beneficios y optimiza sus conocimientos sobre gestión y 

administración de la economía al establecer un presupuesto familiar en las 

unidades de análisis.   

 

Quispe (2022), Lima, en su estudio para graduarse de maestra en 

Administración de Negocios-MBA, tuvo como propósito conocer si existe relación 

entre capacidad emprendedora y la creación de un modelo de negocios en la 

escuela de Administración de la Universidad de Apurímac, de tipo aplicada, 

descriptiva correlacional, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental 

transversal; con una población de 3227 y muestra conformada de 60 estudiantes 
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de administración y se utilizó como instrumento el cuestionario. Los resultados el 

5% presentan un nivel bajo de capacidad emprendedora, el 53,3% un nivel medio, 

y un 41.7% se ubican en el nivel alto. Concluyendo que tiene una correrelación 

media-positiva o moderada entre las dimensiones estudiadas, la correlación 

Spearman de 0.505 y con una sig. valor de 0, 000. 

 

Calagua (2021) en Lima, en su estudio para obtener el grado de Maestría en 

Administración de la Educación. Tuvo como objetivo mostrar si existe relación entre 

las variables: capacidad emprendedora y el espíritu emprendedor, La investigación 

es de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo correlacional, diseño no-

experimental, la población es de: 780 estudiantes y una muestra de 50 

participantes, utilizó la encuesta como técnica. Los resultados evidencian un nivel 

bajo de capacidad emprendedora con un valor del 62%, el 30% se ubica en un lugar 

medio, y solo un 8% en un nivel alto. Concluyó que entre las variables: capacidad 

emprendedora y el espíritu emprendedor existe una relación significativa directa, 

donde el (Sig. Bilateral= 0,000 es < 0.05, Rho= 0.617**) obtenido mediante Rho 

Spearman. 

 

A nivel local  

Zapata (2021) Chiclayo, en su investigación para optar el grado de 

Economista, se propuso definir si existe una relación entre la cultura financiera y la 

economía de los hogares, El estudio fue de tipo descriptivo correlacional, de diseño 

no experimental, y la población la conformaron 382 personas. Los resultados en 

cuanto a la cultura financiera son: el 84% bajo, y el 16% alto, esto indica que los 

participantes no cuentan con conocimientos acerca de cultura financiera y 

economía familiar para hacer mejoras en sus finanzas; esto es resultado del escaso 

interés y conocimiento, de la ausencia de culturización, motivación, y 

discernimiento. Se concluye que hay una correspondencia concreta y moderada 

entre la cultura financiera y los recursos económicos de las familias, que se 

manifiesta en el patrón de Logit, arrojando una correlación positiva de 3.40, 

indicando que, si se incrementa en 1 la cultura financiera, la economía de las 

familias aumenta en cerca de 3.40 su magnitud.   
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Vega (2021), en Chiclayo, en su estudio tuvo como objetivo determinar el 

nivel de educación financiera y su contribución al uso y endeudamiento de tarjetas 

de crédito, fue un estudio cuantitativo, de nivel descriptivo, la técnica utilizada fue 

la encuesta, la población fueron 100 clientes. Los resultados obtenidos de la 

muestra, determinaron un nivel pobre de conocimientos en los clientes, siendo los 

resultados los siguientes porcentajes, de 2.79 se determina que los clientes tienen 

el interés de informarse correctamente para la compra de un producto, 2,8 en donde 

se da a conocer que el uso de los productos no se realiza de una manera adecuada. 

En conclusión, una baja educación financiera, aporta al bajo e ignorante uso 

inadecuado de las tarjetas de crédito, se establece que esto tiene como 

consecuencia altos niveles de endeudamiento. 

 

Hoyos (2021) Chiclayo, para optar el grado de contador público, tuvo como 

propósito demostrar el impacto que tiene la cultura financiera en la administración 

del capital de trabajo de los comerciantes del mercado A-Z. El investigador 

considera que el estudio es del tipo no aplicada y de enfoque mixto, diseño no 

experimental y transversal, la población de 555 personas, con una muestra 

conformada por 184 comerciantes. Los resultados muestran que el 100% de los 

encuestados indicaron no conocer los riesgos de no pagar sus deudas a una 

institución financiera, en un 97% desconoce a cuánto asciende sus utilidades que 

obtiene en relación a sus ganancias. Se concluye, según las variables de estudio, 

que existe un nivel de cultura financiera baja. 

 

Asenjo (2020) para optar el grado de Economista, tuvo como finalidad 

determinar la relación que existe entre la cultura financiera y el nivel de 

endeudamiento. El estudio es de tipo cuantitativo, correlacional y explicativo, con 

diseño no experimental. La muestra considerada por el autor es de 100 

comerciantes. Los resultados, un 20% tiene un nivel de cultura financiera buena, el 

78% su nivel es regular y un 2% el nivel de cultura es malo. La investigación 

concluye que la relación entre la cultura financiera y el nivel de endeudamiento es 

significativa. 
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Alejandría (2021), en Chiclayo, en su tesis tuvo como objetivo definir la 

conducta emprendedora de los estudiantes de administración de empresas. Se 

utilizó el estudio cuantitativo de tipo aplicado con un diseño no experimental, y como 

técnica, la encuesta. Los resultados más relevantes muestran que el 36.5% de los 

alumnos presenta más capacidades emprendedoras; únicamente el 29.4% de los 

alumnos evidencia un nivel alto en cuanto a voluntad emprendedora, además se 

observaron resultados altos en las áreas de intensión e iniciativa emprendedora 

con 37%. Se concluye que, una mayor proporción de alumnos de administración de 

empresas, 60.3%, muestra un nivel regular, mientras que solo el 35.7% presenta 

un nivel alto; por ello, se deduce que la tercera parte de los alumnos muestran una 

tendencia al emprendimiento y a la constitución de su propia empresa. 

 

Piscoya (2021), Ferreñafe, Tesis para obtener el grado de Doctor en 

Educación, tuvo como finalidad la propuesta de un Modelo CEFE para mejorar las 

capacidades emprendedoras de los estudiantes del CETPRO Javier Pérez De 

Cuellar. La investigación descriptiva y propositiva, con diseño no experimental, la 

población y una muestra de 50 estudiantes. Los resultados de la investigación, 

determinaron que  el 80% remarcan tener características empresariales personales 

en nivel promedio, el 20% de la población, afirman contar un nivel alto con estas 

características empresariales. Se concluye, que recogiendo las actividades vividas 

por los estudiantes, se comprende la aplicación de un programa con el método por 

experiencias y metodologías para desarrollar negocios, completando su instrucción 

y adquiriendo un mejor conocimiento de los emprendimientos. 

 

Delgado & Mirella (2017), en Pimentel, Tesis para obtener el título de 

Licenciados en Administración, investigaron acerca de las competencias de 

emprendimiento en estudiantes universitarios. El tipo de investigación es 

descriptivo – propositivo, la metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, con 

diseño no experimental, la población y muestra de 302 estudiantes. Los resultados 

evidencian que el 54% de los alumnos manifiesta contar con un nivel medio de 

experiencia emprendedora y laboral, un 26% alta y el 20% es baja su experiencia; 

el 39.1% tiene un familiar con un emprendimiento o negocio familiar; el 61% admite 
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que se incluyan cursos de liderazgo, el 24% indica que no; el 56% percibe que se 

fomenta la creación de empresas, el 19% admite que no; el 58% indican que se 

promueven proyectos empresariales. Se concluye, que se necesitan a la mano 

herramientas técnicas básicas, que fortalezcan sus capacidades y así a través del 

trabajo directo generar interés con los grupos en desarrollo, práctica de sus 

destrezas; para esto se propuso un programa de capacitación empresarial, dándole 

paso a la mejora del emprendimiento en los estudiantes. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Variable Independiente: Cultura financiera 

1.3.1.1 Definición de cultura financiera  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estableció 

como definición de cultura financiera: “al proceso por el cual los consumidores e 

inversores mejoran su comprensión de los productos, conceptos y riesgos 

financieros, y mediante la información, la instrucción y/o el asesoramiento objetivo, 

desarrollan las habilidades y la confianza para llegar a ser más conscientes de las 

oportunidades y riesgos financieros, para realizar elecciones informadas, para 

conocer dónde acudir para solicitar ayuda, y para adoptar otras acciones efectivas 

para mejorar su bienestar financiero” OCDE (2005) 

Para Salamea & Alvarez (2020) La cultura financiera es una forma de 

controlar y administrar las finanzas personales, por tal motivo es indispensable 

lograr tener un alto nivel de conocimiento sobre cultura financiera, el individuo debe 

conocer sobre términos financieros básicos y poseer habilidades y 

comportamientos para el manejo de los mismos, esto con el fin de tomar mejores 

decisiones, para gestionar eficientemente el dinero; la falta de conocimientos puede 

generar aspectos negativos en la parte financiera personal y familiar de una 

determinada persona. (p.261) 

La cultura financiera se considera una técnica del comportamiento inteligente 

del consumidor, para rentabilizar de una mejor forma los recursos económicos; 

tener conocimientos de cultura financiera permite tener al alcances diferentes 
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opciones para administrar eficientemente el dinero, para conservar y hacer crecer 

un patrimonio. Salamea & Alvarez (2020) 

Para García (2018) Define a la cultura financiera como la toma de decisiones 

que diariamente se toman en la administración del dinero y están relacionadas al 

desarrollo de la economía personal, estos conocimientos servirán de guía para una 

eficiente gestión financiera. 

Para Valdivia et al., (2017) La cultura financiera es un conjunto de 

conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades necesarias para consumir y pagar 

de manera inteligente, para llegar al bienestar financiero. 

Para Makdissi et al.  (2020) La cultura financiera nos enseña las mejores 

formas de administrar nuestro dinero de acuerdo a nuestros motivos de vida, así 

como los contextos financieros y económicos. Toda cultura financiera es la suma 

de conocimientos, la forma de actuar y tomar decisiones, de acuerdo a habilidades 

y comportamientos efectivos necesarios en la toma las decisiones financieras 

acertadas. 

La cultura financiera brinda una oportunidad de mejorar la economía de las 

personas, con una administración eficiente de sus recursos económicos, y esto se 

logra a través de la capacitación en cursos, programas, talleres o temas de 

educación financiera en la inclusión de la curricula básica escolar. La cultura 

financiera fortalece a las personas, ya que brinda conocimientos para una buena 

administración de los recursos económicos. En Latinoamérica la cultura financiera 

se promociona como la educación para el bienestar económico, que puede ser 

aplicada en todos los niveles de educativos, para un mejor manejo y control de sus 

finanzas en determinados plazos, para mejorar los niveles de vida de aquellas 

personas de bajos ingresos o de familias que se hallan fuera del sistema financiero. 

Céspedes (2017)  

De acuerdo con Zapata et al. (2016) La cultura financiera está formada por 

un conjunto de conocimientos, habilidades y comportamientos que unidos permiten 

a los individuos elegir entre una lista de opciones financieras y así escoger la 

alternativa que genere mejores resultados económicos, teniendo en cuenta que 

estas decisiones lograrán su bienestar futuro. La cultura financiera está conformada 
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por la destreza para el análisis, la lectura, la interpretación, la gestión e información 

financiera personal que repercute en el bienestar económico de las personas. (p.2) 

La educación financiera permite que hogares, instituciones o personas tomar 

decisiones adecuadas en inversión, consumo de productos y/o servicios financieros 

en base a nuevas necesidades. Por lo cual, la educación financiera es fundamental 

para la estabilidad económica, ya que ayuda a tener un mejor control de sus 

ingresos y egresos. Rojas (2018) 

1.3.1.2 Capacidad de planificación financiera 

Zapata et al. (2016) Dice que: Si un colectivo social no tiene la capacidad de 

planificar y elaborar un presupuesto financiero sobre sus ingresos y egresos, no 

tendrá una cultura de ahorro, además no tendrá el control sobre el manejo de sus 

deudas, de tal modo que al no poseer conocimientos sobre planificación financiera, 

la persona no podrá empoderar su bienestar social y financiero, tampoco contribuye 

de manera significativa en el desarrollo económico de un país. Por tal motivo que 

la educación es una pieza fundamental en la formación de la cultura financiera, para 

una mejor comprensión de los términos, productos, servicios, y otros riesgos 

financieros, que permiten desarrollar habilidades para saber reconocer las ventajas 

y desventajas sobre inversiones financieras, tomando decisiones informadas que 

conlleven a un bienestar futuro. (p.2) 

La educación financiera repercute en las decisiones que se tome 

financieramente. La falta de conocimiento sobre temas financieros puede hacer 

desarrollar hábitos de una ineficiente administración de las finanzas personales, por 

ejemplo problemas con endeudamientos, malas inversiones, poca rentabilidad, etc. 

La educación financiera es importante, porque permite que los sujetos utilicen sus 

conocimientos y tomen mejores decisiones. La utilización de las herramientas 

financieras tiene muchos beneficios, porque nos permite una mejor planificación de 

los recursos económicos y de esta manera cometer menos errores en la 

administración del dinero. La debilidad financiera y el endeudamiento se producen 

por tomar decisiones poco asertivas. Los conocimientos de la educación financiera 

previenen de incurrir en este tipo de errores, vinculados a la administración del 

dinero. Rivera y Bernal (2018)  
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1.3.1.3 Dimensiones de cultura financiera  

Según, el CAF & OCDE, (2019) cuyas contenidos se basan en las siguientes 

dimensiones: 

Inteligencia financiera: Es habilidad para gestionar el dinero de forma 

eficiente y decidir adecuadamente la forma como se consume un producto o 

servicio, pero también es muy importante en la gestión financiera para las empresas 

y los nuevos emprendimientos.   

El consumo y el ahorro: el comportamiento del consumo está 

estrechamente relacionado con el ahorro, porque define el pago futuro de un nuevo 

consumo, además es determinante para el ahorro, la forma en que toman 

decisiones los consumidores. 

El uso de producto y servicio financiero: Es la forma como los usuarios o 

clientes utilizan los productos o servicios a través de las herramientas del sistema 

financiero para aprovechar sus beneficios y las oportunidades, ya sea para realizar 

gestiones u operaciones financieras por consumos, ahorros o créditos para obtener 

rentabilidad o financiar sus proyectos. 

Planeación y presupuesto: Son las decisiones que se toman para el logro 

de metas u objetivos a corto, mediano o largo plazo, ya sea en forma personal o 

empresarial, tomando en cuenta el presupuesto, en un determinado momento o 

tiempo. 

1.3.1.4 Importancia de educación financiera 

 Librado & Garzon (2020) Los jóvenes de hoy en día, se enfrentan a diversos 

cambios del mundo, es por tal motivo que el estado y las instituciones privadas del 

sistema financiero le han dado mayor importancia a la educación financiera, ya que 

son muy relevantes para mejorar el nivel de administración del dinero en los jóvenes 

universitarios y motivar a una mejor inclusión financiera, información sobre créditos, 

ahorros, endeudamiento, inversión, beneficios, recompensas, transacciones y otros 

servicios financieros están presentes todos lo días, todo esto ha demostrado que si 

no se brinda información oportuna, los jóvenes no tomaran buenas decisiones de 
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consumo. Desde el punto de vista de los jóvenes universitarios, es importante que 

exista coherencia entre la formación profesional y la preparación para vida, por lo 

que una oportuna alfabetización financiera es tarea de todos los sistemas que 

ejecutan los procesos, facilitando herramientas, formando personas 

independientes, con criterio y coherencia entre la teoría y la práctica, para mejorar 

economías, calidad de vida, el bienestar y la felicidad de futuras familias. 

Feijoo (2018)  La estrategia nacional entiende la inclusión financiera como 

un concepto multidimensional y propone abordar este tema desde diferentes 

perspectivas. Mejorar el acceso y uso de productos y servicios financieros puede 

no ser suficiente, en ese sentido se recomienda brindar productos y servicios de 

calidad que se ajusten a las características y deseos de los usuarios. En este 

contexto, enfatiza la importancia de la educación financiera como elemento central 

para lograr la inclusión financiera. 

López (2016) Afirma que la educación financiera es un procedimiento que 

posibilita a los clientes financieros optimizar su perfil de conocimientos y 

capacidades de decidir apropiadamente como emplear los servicios financieros en 

beneficio de una persona o empresa, esto es utilizado principalmente por los 

usuarios para mejorar sus finanzas. 

 Es importante porque permite a los ciudadanos salvaguardar y hacer crecer 

sus ahorros a través de un proceso de formación personal, a través del cual se 

toma conciencia del desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades, valores, 

hábitos y costumbres que promuevan una gestión financiera personal o 

empresarial, mediante el uso adecuado de herramientas e instrumentos financieros 

Chan (2016). 

La educación financiera es importante para cualquier ciudadano con 

respecto a los ahorros, consumos, inversiones y otros conceptos generales 

básicos, que desconocen una gran masa importante del mundo. La ventaja es que 

se puede educar a las personas en conocimientos que le permitan tomar decisiones 

más asertivas, les facilite a las personas conocer cuáles son sus derechos como 

consumidores financieros. Las personas con aptitudes financieras desarrollaran 

nuevas habilidades, que les facilita el entendimiento de las políticas sociales y 
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económicas implementadas por los diferentes gobiernos  del mundo. Céspedes 

(2017) 

 “La cultura financiera es considerada una táctica para obtener una mayor 

rentabilidad de los recursos económicos, esta permite que los sujetos realicen una 

mejor utilización de los productos y servicios financieros y la valoración al momento 

de elegirlos”. Salamea-Cordero & Álvarez (2020) 

 

1.3.1.5 Factores de la educación financiera  

Finanzas personales: Como afirma Chan (2016), las finanzas personales 

son una serie de acciones que un individuo lleva a cabo, mediante el cual decide, 

realiza movimientos y administra su dinero u otros recursos de valor que posea, a 

su vez asegura que las finanzas no es tema únicamente de los profesionales en 

economía, ya que, en cada adquisición, intercambio, y decisión que efectuamos 

participan las finanzas. No obstante, no todos nos damos cuenta, ni las 

gestionamos de forma metódica y satisfactoria.      

Consumo inteligente, Según Chan (2016), el consumo inteligente nos 

ayuda pensar y tomar conciencia antes de comprar, utilizando de mejor forma 

nuestro dinero y manteniéndonos dentro de nuestro presupuesto, es así que 

comprar de modo inteligente no implica no comprar o adquirir siempre lo de menor 

costo, sino examinar, reflexionar y elegir la alternativa más adecuada por su costo 

– beneficio. Por esa razón el autor indica que para efectuar un consumo inteligente 

se requiere distinguir entre la necesidad y el deseo, las primeras son aquellas 

fundamentales para nuestra supervivencia, mientras que el último es un interés o 

anhelo pasajero. 

Hábitos de ahorro, Chan (2016), comenta que el ahorro es una cierta 

cantidad de dinero que puede ser utilizado para llegar una meta, irse a un viaje o 

incrementar los bienes, además de poder cubrir gastos en cualquier emergencia, 

por lo que es fundamenta separar un porcentaje del ingreso para utilizarlo como 

ahorro o en situaciones imprevistas. El ahorro puede realizarse en forma tradicional, 

(en casa) o también de manera formal, guardándolo en un banco. Una de las 

ventajas que tienen los bancos es que, los ahorros están cubiertos por un fondo de 
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seguros, además que mientras tu dinero este guardado en dicha entidad es posible 

recibir pequeños intereses, dependiendo del tipo de ahorro que poseas. Estructurar 

un presupuesto ajustándolo a los ingresos, apartando un porcentaje de ellos para 

ahorrar, para lo cual existen diferentes alternativas que las entidades bancarias 

ofrecen de acuerdo al objetivo que quieras lograr.     

Sistema financiero: Chan (2016), expresa que el sistema financiero es el 

que recepciona el ahorro o sobrante generado por los individuos, compañías o 

entidades, y permite que se transfiera a través de préstamos o créditos a 

organizaciones o individuos que necesiten ese capital (p.96). Lo conforman las 

entidades financieras y organismos gubernamentales que tienen la función de 

regular esta actividad. Asimismo, el autor sostiene que las entidades financieras 

son instituciones que captan dinero de los superavitarios para luego realizar 

préstamos o créditos, el sistema está conformado por las entidades bancarias, 

cajas municipales (CMAC), cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), financieras y 

otros (p.96).  

El gobierno le ha dado la facultad a la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP, la tarea de regular, supervisar, fiscalizar e inspeccionar a estas instituciones, 

para realizar el resguardo del capital, de quienes ahorran, con firmeza, solidez y 

seguridad. 

1.3.2 Variable Dependiente: Capacidad Emprendedora 

1.3.2.1 Definición de capacidades de emprendimiento 

Para Ortiz (2020) la capacidad emprendedora es el proceso educativo, un 

enfoque organizacional de gestión, que permite a las personas responder a los 

cambios y solucionar problemas en cualquier situación en que se encuentren; este 

es un aspecto importante del cual los individuos tienen que tomar conciencia, y 

entender la importancia de desarrollar conocimientos, nociones, conductas, 

habilidades, virtudes, hábitos y rutinas en la administración y gestión de los 

negocios.   

Gómez & Sánchez (2019) Está capacidad emprendedora, consiste en la 

capacidad para trabajar en equipo, reclutar todos los conocimientos posibles, que 

nos sirvan en el desarrollo de esta capacidad, estrategias, autonomía, autoestima, 

sentido de pertenencia a la comunidad, todos estos puntos de suma importancia 
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para dar una formación fundamental en lo que trata de aspectos y valores. Para 

adquirir una formación igualitaria, proponemos atenuar la rigidez de la estructura 

curricular, que debilita y dificulta los enfoques interdisciplinarios          

Uribe (2014)  define la empresarialidad como el inicio de la capacidad 

creativa de la persona, en relación a la realidad que lo rodea. La capacidad 

emprendedora se define como la forma de pensar, razonar y actuar, se concentra 

en las oportunidades, y se planifica en la visión general efectuada a través del 

liderazgo moderado y en el manejo de un riesgo calculado.   

La cultura emprendedora se define como un comportamiento de pensar y 

actuar de los individuos a través de aptitudes, actitudes, habilidades, innovación, 

creatividad; adquirido a lo largo de su crecimiento, formación personal y profesional, 

esto se refiere al comportamiento emprendedor, lo mismo que le dará acceso a 

cualquier tipo de formación de proyectos Carmona et al, (2017) . 

1.3.2.2 Importancia de capacidades de emprendimiento 

Fernández (2018) expresa que, para comprender la relevancia de este 

concepto, en primer lugar, debemos conocer su significado. El emprendimiento se 

lleva a cabo a través de ideas, oportunidad, y ganas de ser tu propio jefe, teniendo 

la decisión de afrontar adversidades y los desafíos que puedan presentarse, esto 

hace referencia a la actitud y habilidad para realizar un proyecto. El término se 

emplea principalmente en economía, dónde un emprendimiento es una propuesta 

que toma un riesgo económico con el objetivo de beneficiarse de una posibilidad 

que ofrece el mercado para producir ingresos y, si se realiza un buen desempeño, 

crear puestos laborales. Es necesario construir un ambiente de aprendizaje 

novedoso y creativo mediante actividades lúdicas, tareas, equipos, organizaciones, 

entre otros.  El aprendizaje creativo de los infantes mediante el arte posibilita que 

brinden soluciones abstractas a diversos problemas. Por consiguiente, es favorable 

y beneficioso destinar tiempo y espacio para la expresión libre, pues esto contribuirá 

a que mediten, generen ideas y entiendan sus motivaciones. 

1.3.2.3 Tipos de emprendimiento  

Tenemos los siguientes: flexibles, tecnológicos, ambientales, culturales, 

sociales, creativos, oportunistas, espejos. Cada uno de los sectores mencionados, 
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tiene características y detalles propios, los cuales caracterizará cada negocio, 

servicios, objetivos, visión, misión, etc.  

De acuerdo a la población en la que se centra puede ser: emprendimientos 

sociales, emprendimientos tecnológicos, emprendimientos espejos, 

emprendimientos flexibles. La constitución o fundación de una organización 

siempre comienza con el reconocimiento del grupo objetivo en el que se va a 

centrar, para poder implementar las tácticas y labores posteriores.    

De acuerdo a su finalidad, los emprendimientos son por subsistencia o por 

requerimiento, por oportunidad, innovadores, y de alto impacto. La noción de 

emprendimiento por necesidad se entiende como personas que a la hora de decidir 

iniciar una empresa no contaban con otras opciones laborales, por lo cual esta era 

su única alternativa de producir ingresos. 

 

Dimensiones de capacidad de emprendimiento  

Habilidades para el emprendimiento: Ortiz nos menciona que las 

habilidades para emprender, se le denomina a una serie de cualidades singulares 

que una persona emprendedora desarrolla y toma de forma consciente e 

inconsciente durante su formación personal o profesional, las mismas que guían al 

emprendedor por el sendero hacia el éxito en un determinado proyecto de 

emprendimiento (Ortiz, 2020). 

Actitudes para emprender: es un comportamiento positivo, donde los 

individuos están dispuestos a conseguir nuevas metas u objetivos propuestos, 

puntualiza que la educación y formación deben dirigirse principalmente en optimizar 

los comportamientos individuales, más que en el conocimiento, ya que los 

resultados podrían ser relevantes para el procedimiento de conformación de 

empresas y para vencer los obstáculos al momento de emprender. Lo cual significa 

que las entidades educativas tendrían que centrarse en educar estudiantes con una 

visión distinta, fomentando la mente empresarial, además evaluar y asegurar que 

los estudiantes comprendan y utilicen los conocimientos brindados en clase, que 

les permiten afrontar los retos del mundo de hoy en plena competitividad global 

(Ortiz, 2020). 
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Capacidad de emprendimiento: Se refiere a los conocimientos, a las 

habilidades, los saberes y el optimismo que poseen los individuos para lograr 

resultados de un negocio ya en marcha o iniciar nuevos emprendimientos; para 

efectuar eficientemente las tácticas de un plan, la extensión de iniciar, es la 

mentalidad, la pasión y las ganas con el que cualquier sujeto desarrolla la creación 

de un nuevo negocio. Es la disposición a sacar provecho de los inconvenientes, 

retos y desafíos en el transcurso de la construcción de un negocio u organización 

(Ortiz, 2020) 

Conocimientos para emprender:  Con respecto a la cantidad de saberes  

previos para iniciar un emprendimiento; hoy en día en la economía del conocimiento 

es generar riqueza y valor, se puede apreciar que es fundamental que las personas 

estén actualizadas, poseer hábitos de autodidactas, aprovechas los recursos 

virtuales para potenciar los conocimientos; El dicho nadie nace en la tierra 

sabiendo, si no que el conocimiento se adquiere a través de los años, a través del 

crecimiento personal, profesional, laboral, empresarial. Además, señala que el 

ignorante de ahora es aquel que no aprendido o aprovechado las herramientas a 

su alcance (Ortiz, 2020).  

 

1.4. Formulación del Problema 

Problema general  

¿De qué manera la cultura financiera potenciará la capacidad emprendedora 

de los estudiantes de administración de la universidad señor de Sipán, Chiclayo 

2022? 

 

Problemas específicos  

¿Cuál es el nivel de cultura financiera de los estudiantes de administración 

de la Universidad Señor de Sipán, Chiclayo 2022? 

¿Cuál es el nivel de la capacidad emprendedora de los estudiantes de 

administración de la Universidad Señor de Sipán, Chiclayo 2022? 
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¿Cómo el diseño de estrategias de cultura financiera mejorará la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de administración de la Universidad Señor de 

Sipán, Chiclayo 2022? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

Hoy en día se toman diariamente decisiones sobre el dinero, y a lo largo de nuestra 

vida ha sido muy importante para cubrir todo tipo de deseos o necesidades; y la 

forma como se administra el dinero, determinará el bienestar financiero futuro de 

quienes lo practican eficientemente, por tal motivo creemos que a la hora de iniciar 

una empresa, se requiere de dinero para poner en marcha un determinado proyecto 

de negocio y es posible que muchos se queden solo en papel o fracasen en el 

proceso, por la falta de estrategias que permiten obtener un capital para emprender 

un determinado negocio o administrarlo eficientemente; esta investigación se 

realizó, porque se ha identificado que no existe un programa o curso para potenciar 

la cultura financiera básica, que ayude a mejorar la capacidad emprendedora de 

los estudiantes de administración de la Universidad Señor de Sipán. Es por ello, 

que se ha realizado la justificación bajo las siguientes características del estudio:  

 

Justificación Teórica 

Según Bernal (2016) describe que una investigación se justifica teórica, 

porque lo que se busca es debatir y reflexionar acerca del conocimiento existente 

o busca conformar una teoría existente. De acuerdo, a la definición del autor, se 

puede precisar que en esta investigación se busca generar nuevos aportes acerca 

de la teoría de OCDE & CAF (2019) sobre cultura financiera y capacidad 

emprendedora en la teoría de Ortiz (2020); este estudio se desarrollará en la 

escuela de administración de la Universidad Señor de Sipán. La cultura financiera 

es importante ya que todos los días se toman decisiones financieras, que en 

algunos casos son simples, mientras que en otros requieren de un razonamiento 

más complejo y procesado; las dos situaciones tienen una cosa en común, y es 

que, lo que se decida, originará en más o menos una medida el estado financiero 

futuro, y a ello estarán sujetas las acciones o acontecimientos que sucederán.    
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Justificación metodológica 

En esta investigación se ha utilizado el método deductivo que va de lo 

general a específico. Es decir, se ha descrito la problemática mundial, nacional 

hasta llegar a describir un problema específico, en una entidad donde se realizó la 

investigación. De otro lado, se ha utilizado la técnica de la encuesta con su 

respectivo instrumento el cuestionario, que ha sido validado mediante juicio de 3 

expertos en el tema, quiénes han verificado las preguntas planteadas y emitieron 

sus sugerencias para que el cuestionario sea válido; también, se verificó la 

confiabilidad del instrumento mediante el Alfa de Cronbach y se determinó que el 

instrumento si es confiable.  

 

Asimismo, en la justificación práctica se muestra la razón por la cual muchas 

personas no logran comprender el concepto y decisión de aplicar las finanzas 

personales durante su vida; pues no evalúan los resultados. Finalmente no logran 

establecer una economía sólida financieramente. Una apropiada familiarización con 

los conocimientos económicos fundamentales, desde una edad temprana, puede 

influir positivamente en la etapa de la adultez, en la manera de elegir productos o 

servicios financieros que cumplan sus expectativas y puedan aprovecharse de las 

oportunidades que ofrecen. Es por ello que se planteó estrategias de cultura 

financiera, para que las personas adquieran nuevos conocimientos, tengan acceso 

a la información y herramientas sobre el funcionamiento de las finanzas personales 

y empresariales, entiendan la importancia en su vida diaria, otorgándoles confianza 

y seguridad, en que las decisiones que se tomen, serán las mejores para la 

administración eficaz y eficiente del dinero. 

 

 

Justificación social  

Esta investigación servirá como documento técnico que contribuirá a una 

solución para potenciar la cultura financiera, para mejorar la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de la institución investigada. 

 



 

42 
 

1.6. Hipótesis 

H1: Si se propone estrategias de cultura financiera se mejorará la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de administración de la universidad señor de 

Sipán, Chiclayo 2022 

H0: Si no se propone estrategias de cultura financiera no se mejorará la 

capacidad emprendedora de los estudiantes de administración de la universidad 

señor de Sipán, Chiclayo 2022. 

 

1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo General  

Proponer estrategias de cultura financiera para mejorar la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de administración de la universidad señor de 

Sipán, Chiclayo 2022 

 

1.7.2. Objetivos Específicos  

Establecer cuál es el nivel de cultura financiera de los estudiantes de 

administración de la Universidad Señor de Sipán, Chiclayo 2022 

Analizar el nivel de la capacidad emprendedora de los estudiantes de 

administración de la Universidad Señor de Sipán, Chiclayo 2022 

Diseñar estrategias de cultura financiera para mejorar la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de administración de la Universidad Señor de 

Sipán, Chiclayo 2022  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación  

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, porque se hace uso del 

análisis estadístico para el procesamiento de la información (Hernández & 

Mendoza, 2018). En el caso específico de este estudio se aplicará una encuesta 

virtual mediante Google Forms (Formularios de Google) para obtener la 

información, luego se procesará mediante Excel 2020 y el programa estadístico 

SPSS Versión 25 para la presentación de los hallazgos en tablas y gráficos 

respectivamente.  

Tipo de investigación  

El tipo de investigación es de tipo descriptiva, propositiva, porque se describe 

las características, propiedades de las unidades de estudio que participan en esta 

investigación. La descripción de las variables de cultura financiera y capacidad 

emprendedora se ha realizado según la información que brindaron las unidades de 

estudio (Carrasco, 2016). Asimismo, esta investigación es de tipo propositiva, 

porque ante la identificación de un problema se planteará una alternativa de 

solución mediante estrategias de cultura financiera (Hurtado, 1998). 

Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es No experimental: Este diseño de 

investigación se caracteriza, porque en el proceso de investigación que se realiza 

no altera, modifica o cambia la situación actual de las unidades de estudio 

(Hernández & Mendoza, 2018). En la realización de esta investigación se ha 

definido una población de estudio y el instrumento fue aplicado a la información 

recogida de la situación actual de los estudiantes de administración de la 

universidad en investigación, a lo cual no se hizo cambio o alteración alguna, 

además nos permite analizar cómo se comportan la relación de las variables de 

estudio y la importancia de las mismas. 

El diseño transeccional o transversal, se caracteriza porque la medición se 

ejecuta en un solo momento. La técnica e instrumento que se aplica a la población 

de estudio se ha realizado en un solo momento único en el tiempo (Hernández & 

Mendoza, 2018).  
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Población y muestra  

Población 

Las unidades de estudio, son los estudiantes de la escuela de administración 

de la Universidad Señor de Sipán, por lo tanto, se consideró una población de 194 

estudiantes. Por su parte, Valderrama (2016), especifica que la población es el total 

de un fenómeno de estudio, e involucra a todas las unidades de estudio que lo 

conforman, además, debe mostrar resultados cualitativos de su contexto para un 

determinado análisis, involucrando un conjunto de individuos y objetos que 

pertenecen a cierta particularidad.    

Muestra  

Se utilizó un muestreo aleatorio simple, donde se identificó que la muestra 

está integrada por 65 estudiantes de la escuela de Administración de la Universidad 

Señor de Sipán. Se ha determinado con un nivel de confianza de 95% y un margen 

de error de 0.10% en la hipótesis más desfavorable. 

 

Procedimiento para determinar el tamaño de la muestra: 

La fórmula para hallar el tamaño de muestra es la siguiente: 

n = z2 ∗ (p)(1 − p) ∗ N/((N − 1) ∗ E2 + z2 ∗ (p)(1 − p)) 

 

Cálculo: 

Cálculo de muestra para determinar el nivel de cultura financiera en 

estudiantes de Administración de la Universidad Señor de Sipán.  

Sustituyendo datos en fórmula: 

n = Tamaño de la muestra.  

Z = Valor crítico correspondiente a un determinado grado de 

confianza.   

P = Proposición poblacional.  

N = Universo.  

E = Error maestral permisible en investigación. 

Un error aproximado de ±0.10% 
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Un nivel de confianza de 95%. 

 

N = 194 

z = 1.96  

E = 0.10 

P = 0.5 

n = ¿? 

n = 1.962 ∗ (0.5)(1 − 0.5) ∗ 194/((194 − 1) ∗ 0.102 + 1.962

∗ (0.5)(1 − 0.5)) 

n = 65 Estudiantes 

 La muestra es un conjunto de individuos, acontecimientos, fenómenos, 

sociedades, etc., en base al cual se tendrá que recoger información, sin que sea 

obligatoriamente representativo del universo o población analizada (Bernal C. , 

2016) 

 
 
2.2. Variables, Operacionalización 

Variables  

Cultura financiera: Coronado (2022) lo describe “como al conjunto de 

conocimientos y habilidades que tienen las personas para tomar buenas decisiones 

con respecto a la administración eficiente del dinero y otros recursos económicos, 

que conlleven al bienestar financiero y a una mejor calidad de vida”. 

OCDE (2005) lo define como “al proceso por el cual los consumidores e 

inversores mejoran su comprensión de los productos, conceptos y riesgos 

financieros, y mediante la información, la instrucción y/o el asesoramiento objetivo, 

desarrollan las habilidades y la confianza para llegar a ser más conscientes de las 

oportunidades y riesgos financieros, para realizar elecciones informadas, para 

conocer dónde acudir para solicitar ayuda, y para adoptar otras acciones efectivas 

para mejorar su bienestar financiero” 

Capacidad emprendedora: Ortiz (2020) hace referencia a la agrupación de 

capacidades, habilidades, conductas y valores, para dar soluciones a situaciones 

inesperadas que se desarrollan en el marco social, de trabajo, socioeconómico y 

de emprendedurismo de cada persona, fomentando su desarrollo personal y el de 
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su comunidad, a través del desarrollo de nuevos productos o servicios en beneficio 

de nuevos mercados y consumidores. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable cultura financiera 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnica 

instrumento 

Cultura 

financiera 

Inteligencia 

financiera 

Administración del 

dinero  

1.  

Encuesta 

Cuestionario 

Decisiones acerca del 

dinero 

2.  

Consumo y 

ahorro 

Habito de ahorro 3.  

Control de gastos  4.  

Consumos 5-6 

Uso de 

productos y 

servicios 

Uso de Servicios 7-10 

Medios de pagos  11 

Pagos con aplicativos  11 

Uso banca por internet 

o Móvil  

12 

Planeación y 

presupuesto 

Seguimiento de gastos  13 

Planificación de 

presupuesto 

14 

Inversión  15 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable capacidad emprendedora 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems  Técnica 

instrumento 

Capacidad 
emprendedora 

Habilidades 
para 
emprender 

Comercial, venta. 1.  

Encuesta 

Cuestionario 

Gestión optima del 
tiempo 

2.  

Informática e internet 3.  

Autoformación 
continua 

4.  

Inteligencia emocional 5.  

Creatividad e 
innovación 

6.  

Actitudes 
para 
emprender 

Pasión por el trabajo 7.  

Actitud ganadora 8.  

Practica disciplina 9.  

Es perseverante 10.  

Tiene empatía 11.  

Tiene iniciativa. 12.  

Capacidad 
para 
emprender 

Trabajo en equipo 13.  

Comunicación asertiva 14.  

Planificación 15.  
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad 

Método: El método que se  utilizará en el desarrollo de esta investigación será 

el método deductivo que va de lo general a lo particular, partiendo de las teorías de las 

variables, para llegar a las conclusiones, en cuanto a la cultura financiera y la 

capacidad emprendedora. 

Técnicas: La técnica a utilizar es la Encuesta, Según Sánchez (2019) describe, 

que la técnica de recabar información a través de cuestionarios, nos permite recoger 

opiniones y referencias de los sujetos, de las variables en estudio. En esta 

investigación la encuesta se aplicó a 65 personas, que son parte la muestra en estudio, 

siendo los estudiantes de Administración de la Universidad Señor de Sipán. 

Instrumentos: El instrumento a utilizar será el Cuestionario, Según Sánchez 

(2019) el cuestionario está integrado por una serie de preguntas que recaban la 

información de un determinado tema a investigar.  

Se aplicará un cuestionario virtual de 30 preguntas: 

Para la variable 1 independiente son 15 preguntas, relacionadas a la cultura 

financiera  conformada por cuatro dimensiones con sus respectivos indicadores. 

Para la variable 2 dependiente, son 15 preguntas más relacionadas a capacidad 

emprendedora, conformada por tres dimensiones con sus respectivos indicadores. 

La valoración del cuestionario virtual se hizo a través de la escala de Likert: 

1 = Nunca  

2 = Casi nunca 

3 = A veces 

4 = Casi siempre 

5 = Siempre 
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La valoración  para los Baremos será: 

Bajo 

Medio 

Alta 

  

Validación 

Validez de contenido: Hace referencia al valor en que un determinado 

instrumento muestra un dominio preciso de sus contenidos o investigación, de la 

magnitud que se evalúa o la amplitud en que la medida representa a los concepto o 

variables medida (Hernández & Mendoza, 2018). 

Validez de constructo: Se le concierne instrumento, a que está midiendo y como 

se desarrolla para medirlo, Se refiere a que tan bueno es este instrumento, para 

representar y medir un concepto teórico; (Hernández & Mendoza, 2018). 

Validez de criterio: Este quiere decir, que este instrumento de medición se 

determina al hacer una comparación de los resultados obtenidos con los de cierto 

principio externo, que procura evaluar y llegar a concluir lo idéntico (Hernández & 

Mendoza, 2018). 

Validación por tres expertos: Para la validez del instrumento se determinará 

por el juicio de expertos, para lo cual se procederá a contar con profesionales expertos 

en el tema a investigar, de esta manera validarán al instrumento de la investigación. 

Confiabilidad: Bernal (2016) nos manifiesta que “La confiabilidad del 

instrumento es la veracidad de las puntuaciones que se obtiene por los mismos 

individuos, cuando se les analiza varias veces con los instrumentos ya utilizados” 

(p.247) 

Se verifico el grado de confiabilidad de cada cuestionario, mediante la encuesta 

aplicada a 65 estudiantes, que fue procesado mediante Excel 2020 y el programa 

estadístico SPSS Versión 25, que permitió analizar el grado de confiabilidad de las 30 

preguntas de cultura financiera y capacidad emprendedora, donde mediante el alfa de 
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Cronbach se obtuvo un 0.913557642, lo cual indica que el cuestionario es excelente; 

y solo para las preguntas de cultura financiera el alfa de Cronbach es de: 0.838335924  

lo que indica que el cuestionario es bueno y solo para capacidad emprendedora la 

confiabilidad fue de 0.90936205 lo que indica que es excelente. Según la de 

confiabilidad para evaluar los coeficientes alfa de Cronbach (George y Mallery, 2003, 

p.231) que indica que cuando el coeficiente se acerca a 1 es válido y confiable. 

 

2.4. Procedimiento de análisis de datos 

Luego de recabar la información, se realizó el proceso de tabulación, de cada una de 

las preguntas respondidas, por cada uno de los estudiantes, perteneciente a las 

variables cultura financiera y capacidad emprendedora, originando la base de datos 

para el aplicativo de Microsoft Excel, con sus respectivas tablas de frecuencias 

(absolutas y relativas), con sus porcentajes respectivos y los histogramas de barras.  

Luego se exportó los datos al Software estadístico SPSS versión 25, para 

posteriormente establecer la descripción de los factores de la cultura financiera y 

capacidad emprendedora, donde se describió los resultados por variables y 

dimensiones para presentarlas posteriormente en tablas y figuras. Finalmente se 

describe la propuesta de investigación. 

 

2.5. Aspectos éticos 

Validez Científica: El estudio es significativo y original, validado 

científicamente. Los datos obtenidos son reales y los participantes reconocen haber 

participado de manera voluntaria.  

Selección equitativa de los sujetos: La  elección y el reconocimiento de los 

participantes, para brindar información en esta investigación, será tratada con equidad 

e igualdad, en todo aspecto de la presente investigación. 
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Evaluación independiente: El estudio del proyecto será asumido 

financieramente por el autor. Asegurándose que la investigación se encuentre 

respetando los lineamientos legales.  

Consentimiento informado: A los participantes se les dará a conocer todos 

los detalles sobre sus derechos, responsabilidades y también deben aceptar la 

conformidad de brindar la información solicitada.  

Respeto a los sujetos inscritos: La identidad y los datos de las personas que 

participan brindando información para la investigación está asegurada. 

 

2.6. Criterios de Rigor científico 

Valor de Verdad: La validación del cuestionario fue realizada por expertos. La 

estimación de valor de los datos, será generada por los instrumentos aplicados 

(Noreña et Al., 2012) 

Aplicabilidad: Se extiende la descripción de las características, del ámbito en 

donde se realiza la investigación y de los sujetos que participan en ella. Para esto se 

aplicará el muestreo y la exhaustiva recolección de datos (Noreña et Al., 2012) 

Consistencia: Se llevó a cabo una descripción minoritaria del proceso de 

recolección, análisis e interpretación de los datos.  

Neutralidad: Se aseguró que los resultados del estudio, revelaran 

verdaderamente, que la información brindada por las personas participantes, no sufrirá 

ninguna alteración a la verdad, ni parcialización (Noreña et Al., 2012) 
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III. RESULTADOS 

Los resultados se realizan en base a los objetivos de la investigación. 

Con respecto al primer objetivo que  menciona: Establecer cuál es el nivel de cultura 

financiera de los estudiantes de administración de la Universidad Señor de Sipán, 

Chiclayo 2022, obtenemos los resultados tanto para la Variable 1: Cultura Financiera, 

como para sus cuatro dimensiones y para la Variable 2: Capacidad emprendedora y 

sus 3 dimensiones 

 

3.1. Tablas y figuras  

Tabla 3 

Datos generales de los participantes 

  
 

% % % % 

  Frecuencia Sexo Edad Ciclo Trabaja 

Sexo Femenino 36 55.38 
   

 
Masculino 29 44.62 

   

 
Total 65 100.00 

   
Edad 18-23 41 

 
63.08 

  

 
24-28 24 

 
36.92 

  

 
Total 65 

 
100.00 

  

Ciclo de 

Estudios 
 

IV Ciclo 27 
  

41.54 
 

V Ciclo 9 
  

13.85 
 

X Ciclo 29 
  

44.62 
 

Total 65 
  

100.00 
 

Trabaja 
 

Si 35 
   

53.85 

No 30 
   

46.15 

Total 65 
   

100.00 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 1 

Datos generales de los participantes 

 

 

Nota: Como podemos observar en la tabla 3 y figura 1; del total de los encuestados 

hay una mayor participación del sexo femenino con 55,38%, las edades en que se 

encuentran son entre 18 a 23 años con un 63.08% y 24 a 28 años con 36,92%, los 

estudiantes que colaboraron en esta encuesta son del IV, V y X ciclo, siendo la 

mayor participación con un 44.62% del X ciclo, seguido del IV ciclo con un 41,54% y 

V ciclo con 13,85%, además también observamos que un 53,85% se encuentra 

actualmente laborando frente a un 46,15% que no está trabajando. 
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Tabla 4  

Resultados Variable 1: Cultura Financiera 
 

 Cultura Financiera 

Nivel f % 

Bajo 3 4.62 

Medio 44 67.69 

Alto 18 27.69 

Total 65 100 

Nota: cuestionario virtual aplicado el 18/05/2022 

 

Figura 2 

Resultados en porcentajes Variable 1: Cultura Financiera 

 

 

Nota: Como podemos observar en la tabla 4 y figura 2, la mayoría se ubica en un 

nivel medio en un 67,69%, sin embargo solo existe un 27.69% que está en un nivel 

alto y 4.62% en un nivel bajo lo que significa un problema en la citada variable. 

 

Tabla 5 

4,62%

67,69%

27,69%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

BAJO MEDIO ALTO

P
O

R
C

EN
TA

JE

V1: Cultura Financiera



 

55 
 

Resultados Dimensión 1: Inteligencia Financiera 

 
 D1: Inteligencia Financiera 

Nivel f % 

Bajo 4 6.154 

Medio 49 75.38 

Alto 12 18.46 

Total 65 100 

Nota: cuestionario virtual aplicado el 18/05/2022 

 

Figura 3 

Resultados en porcentajes Dimensión 1: Inteligencia Financiera 

 

 

Nota: Como podemos observar en la tabla 5 y  figura 3, la mayoría se ubica en un 

nivel medio en un 75,38%, sin embargo existe solo un 18.46% que está en un nivel 

alto y 6.15% en un nivel bajo lo que significa un problema en la citada dimensión. 
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Resultados Dimensión 2 Consumo y Ahorro 

 
 D2: Consumo y Ahorro 

Nivel f % 

Bajo 9 13.85 

Medio 47 72.31 

Alto 9 13.85 

Total 65 100 

Nota: cuestionario virtual aplicado el 18/05/2022 

 

Figura 4 

Resultados en porcentajes Dimensión 2: Consumo y Ahorro 

 

 

 

Nota: Como podemos observar en la tabla 6 y figura 4, la mayoría se ubica en un 

nivel medio en un 72,31%, sin embargo existe solo un 13.85% que está en un nivel 

alto y 13.85% también en un nivel bajo lo que significa un problema en la citada 

dimensión. 
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Resultados Dimensión 3: Uso de Productos y Servicios 

 

 

D3: Uso de Productos y 

Servicios 

Nivel f % 

Bajo 6 9.23 

Medio 35 53.85 

Alto 24 36.92 

Total 65 100 

Nota: cuestionario virtual aplicado el 18/05/2022 

 

Figura 5 

Resultados en porcentajes Dimensión 3: Uso de Productos y Servicios 

 

 

 

Nota: Como podemos observar en la tabla 7 y figura 5, la mayoría se ubica en un 

nivel medio en un 53,85%, sin embargo existe un 36.92% que está en un nivel alto y 

9.23% en un nivel bajo lo que significa un problema en la citada dimensión. 
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Resultados Dimensión 4: Planificación y Presupuesto 

 

 

D4: Planificación y 

Presupuesto 

Nivel f % 

Bajo 4 6.15 

Medio 39 60 

Alto 22 33.85 

Total 65 100 

Nota: cuestionario virtual aplicado el 18/05/2022 

 

Figura 6 

Resultados en porcentajes Dimensión 4: Planificación y Presupuesto 

 

Nota: Tabla 8 del cuestionario virtual aplicado el 18/05/2022 

 

Nota: Como podemos observar en la tabla 8 y figura 6, la mayoría se ubica en un 

nivel medio en un 60%, sin embargo existe un 33.85% que está en un nivel alto y 

6.15% en un nivel bajo lo que significa un problema en la citada dimensión. 
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Resultados Variable 2: Capacidad Emprendedora 

 

 

Capacidad 

Emprendedora 

Nivel f % 

Bajo 1 1.54 

Medio 24 36.92 

Alto 40 61.54 

Total 65 100 

Nota: cuestionario virtual aplicado el 18/05/2022 

 

Figura 7 

Resultados en porcentajes Variable 2: Capacidad Emprendedora 

 

 

 

Nota: Como podemos observar en la tabla 9 y figura 7, la mayoría se ubica en un 

nivel alto en un 61,54%, sin embargo existe un 36.92% que está en un nivel medio y 

1.54% en un nivel bajo lo que significa un problema en la citada variable. 
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Resultados Dimensión 1 de la Variable 2: Habilidades Para Emprender 

 

 

D1: Habilidades Para 

Emprender 

Nivel f % 

Bajo 4 6.15 

Medio 37 56.92 

Alto 24 36.92 

Total 65 100 

Nota: cuestionario virtual aplicado el 18/05/2022 

 

Figura 8 

Resultados en porcentajes Dimensión 1 de la Variable 2: Habilidades Para 

Emprender  

 

 

 

Nota: Como podemos observar en la tabla 10 y figura 8, la mayoría se ubica en un 

nivel medio en un 56,92%, sin embargo existe un 36.92% que está en un nivel alto y 

6.15% en un nivel bajo lo que significa un problema en la citada dimensión. 
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Resultados Dimensión 2 de la Variable 2: Actitudes Para Emprender 

 

 

D2: Actitudes Para 

Emprender 

Nivel f % 

Bajo 1 1.54 

Medio 13 20 

Alto 51 78.46 

Total 65 100 

Nota: cuestionario virtual aplicado el 18/05/2022 

 

Figura 9 

Resultados en porcentajes Dimensión 2 de la Variable 2: Actitudes Para Emprender  

 

 

 

Nota: Como podemos observar en la tabla 11 y figura 9, la mayoría se ubica en un 

nivel alto en un 78,46%, sin embargo existe un 20% que está en un nivel medio y 

1.54% en un nivel bajo lo que significa un problema en la citada dimensión. 
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Resultados Dimensión 3 de la Variable 2: Capacidad Para Emprender 

 

 

D3: Capacidad Para 

Emprender 

Nivel f % 

Bajo 3 4.62 

Medio 23 35.38 

Alto 39 60 

Total 65 100 

Nota: cuestionario virtual aplicado el 18/05/2022 

 

Figura 10 

Resultados en porcentajes Dimensión 3 de la Variable 2: Capacidad Para Emprender 

 

 

 

Nota: Como podemos observar en la tabla 12 y figura 10, la mayoría se ubica en un 

nivel alto en un 60%, sin embargo existe un 35.38% que está en un nivel medio y 

4.62% en un nivel bajo lo que significa un problema en la citada dimensión. 

3.2. Discusión de resultados 
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En esta investigación podemos determinar que del total de los encuestados hay una 

mayor participación del sexo femenino con 55,38% y masculino con un 44,62%, los 

estudiantes que colaboraron en esta encuesta son del IV, V y X ciclo, siendo la mayor 

participación con un 44.62% del X ciclo, seguido del IV ciclo con un 41,54% y V ciclo 

con 13,85%, además también nos muestra que un 53,85% se encuentra actualmente 

laborando frente a un 46,15% que no está trabajando. 

En cuanto al objetivo general de la investigación de proponer estrategias de cultura 

financiera para mejorar la capacidad emprendedora en estudiantes de administración 

de la universidad señor de Sipán, Chiclayo 2022 

Se logró el objetivo general, estableciendo que  si es necesario proponer estrategias 

de cultura financiera, ya que la mayoría se encuentra en un nivel medio del 67,69% de 

cultura financiera. 
 

En cuanto al primer objetivo de analizar el nivel de cultura financiera de los estudiantes 

de administración de la Universidad Señor de Sipán, Chiclayo 2022, que según lo que 

establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 

que se ha mantenido en el tiempo, define a la cultura financiera como: “el proceso por 

el cual los consumidores e inversores mejoran su comprensión de los productos, 

conceptos y riesgos financieros, y mediante la información, la instrucción y/o el 

asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y la confianza para llegar a ser más 

conscientes de las oportunidades y riesgos financieros, para realizar elecciones 

informadas, para conocer dónde acudir para solicitar ayuda, y para adoptar otras 

acciones efectivas para mejorar su bienestar financiero” OCDE (2005) 

Los resultados de esta investigación de la variable independiente nos muestra que la 

mayoría de estudiantes encuestados tiene un nivel medio de cultura financiera en un 

67,69%, sin embargo solo existe un 27.69% que está en un nivel alto y 4.62% en un 

nivel bajo lo que significa ya un problema, que se tiene que mejorar en cuanto al nivel 

cultura financiera y esto comparado con resultados de investigaciones anteriores 

realizadas por organizaciones importantes como la OCDE y el Banco para el 
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Desarrollo de Latinoamérica CAF nos muestra resultados similares en los que sitúa a 

los individuos encuestados en un nivel bajo en lo que respecta a capacidades 

financieras en la mayoría de países latinoamericanos, tal como es el caso de Perú que 

aún no ha logrado ser miembro de la OCDE, justamente porque entre los requisitos 

para pertenecer a este organismo, las personas de un determinado país deben contar 

con un nivel alto de cultura financiera.  

En cuanto al segundo objetivo planteado en esta investigación  de analizar el nivel de 

la capacidad emprendedora de los estudiantes de administración de la Universidad 

Señor de Sipán, Chiclayo 2022, que según lo que establece la revista opción define a 

la capacidad emprendedora “como habilidades, destrezas y conocimientos que tienen 

las personas para aceptar los riesgos y beneficiarse de las oportunidades de nuevos 

emprendimientos en el medio en donde se desarrolla, y  es de gran importancia 

fortalecer la capacidad emprendedora, ya que influye positivamente en el desarrollo 

de un país, mediante aportaciones de nuevos conocimientos y habilidades que ayudan 

al mejor desempeño empresarial y de esta manera asegurar el bienestar financiero, 

aumento de la creatividad, fundación de nuevos negocios, productos, servicios y el 

crecimiento de nuevas fuentes de empleo, además se puede aprovechar la capacidad 

emprendedora en favor de cumplir sus propias metas u objetivos de una determinada 

empresa. (Opción, 2016) 

Los resultados de esta investigación de la variable dependiente nos muestra que la 

mayoría se ubica en un nivel alto de capacidad emprendedora, en un 61,54%, sin 

embargo existe un 36.92% que está en un nivel medio y 1.54% en un nivel bajo lo que 

significa un problema que se debe mejorar en las capacidades de emprendimiento, por 

lo cual si comparamos con otros investigaciones de capacidad emprendedora es 

similar, pero es de suma importancia que se incluye una etapa de instrucción y 

formación brindando nuevos conocimientos, herramientas y técnicas para poner en 

práctica proyectos personales o de otros y de esta manera fortalecer y hacer 

sostenibles los negocios en el tiempo y no caer en la obsolescencia. 
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Por lo que en esta investigación, en nuestro tercer objetivo, se propondrá diseñar 

estrategias de cultura financiera, que potencien la capacidad emprendedora de los 

estudiantes de administración de la Universidad Señor de Sipán, Chiclayo 2022 

 

3.3. Aporte científico (propuesta de investigación) 

Propuesta de implementación del Curso de Cultura Financiera para mejorar la 

capacidad emprendedora de los estudiantes de administración de la Universidad 

Señor de Sipán, Chiclayo 2022 

 

3.3.1. Fundamentación  

El curso de cultura financiera es importante porque a través de este curso los 

estudiantes tendrán una mejor comprensión, clara y precisa de los conceptos y 

términos financieros básicos, uso de productos y servicios, uso de tecnologías  y 

aplicaciones financieras en forma personal y para negocios, además de planificación 

financiera e inversión, etc., de esta forma permitirá desarrollar la capacidad e 

inteligencia financiera con nuevos conocimientos, técnicas, habilidades y herramientas 

disponibles para administrar de forma eficiente el dinero, consumo y ahorro inteligente 

no sacrificado y así tomar mejores decisiones financieras, ya siendo consiente de los 

riesgos que existen y también de aprovechar las oportunidades financieras y de 

inversión cuando se presenten; esto desarrollara un hábito en los estudiantes de la 

escuela de administración de la universidad señor de Sipán, Chiclayo 2022, que a largo 

plazo determinara el bienestar financiero y calidad de vida, además que potenciará la 

capacidad emprendedora haciendo negocios más sostenibles en el tiempo, ante los 

constantes cambios económicos y tecnológicos del mundo, recordemos que si no hay 

dinero, no será fácil hacer inversiones, y será un poco más difícil concretar un 

pensamiento o una idea de negocio o emprendimiento, pero tampoco imposible y eso 

se logrará con el desarrollo del curso de cultura financiera, poniendo un pilar más en 

la educación de sus estudiantes, preparándolos no solo para ser empleados 
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reconocidos y exitosos, si no que tengan suficiente capacidad económica y 

emprendedurismo. 

 

Es por ello, que la propuesta de implementación del curso de cultura financiera de esta 

investigación se describe como una de las estrategias para mejorar la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de Administración de la Universidad Señor de Sipán, 

Chiclayo 2022. 

 

3.3.2. Objetivos  

Objetivos generales  

Potenciar los conocimientos, habilidades y técnicas para una eficiente administración 

del dinero, a través del curso de la cultura financiera, basado en temas sobre 

inteligencia financiera, ahorros, créditos, uso de productos y/o servicios, herramientas 

tecnológicas y aplicaciones financieras, planificación e inversión,  y puedan ser 

aplicados en proyectos nuevos o gestión eficiente de negocios; de esta manera 

potenciar la capacidad de emprendimiento. 

 

Objetivos específicos  

Brindar nuevos conocimientos y fomentar el uso de la cultura financiera en los 

estudiantes de la escuela de Administración de la Universidad Señor de Sipán, para 

tomar decisiones informadas y lograr el bienestar financiero. 

Promover que los estudiantes de la escuela de Administración de la Universidad Señor 

de Sipán, puedan elaborar un plan de ahorro inteligente ya sea a corto, mediano o 

largo plazo, para construir un capital e iniciar un emprendimiento. 
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Promover que los estudiantes de la escuela de Administración de la Universidad Señor 

de Sipán, utilicen el apalancamiento financiero, para invertir en un emprendimiento, 

crecer o hacer sostenible un negocio. 

Promover la formación de hábitos de inteligencia financiera en los estudiantes de 

Administración de la Universidad Señor de Sipán, para una buena administración del 

dinero. 

Promover el uso de las tecnologías financieras por parte de los estudiantes de la 

escuela de Administración de la Universidad Señor de Sipán, para facilitar la gestión 

financiera de los emprendimientos. 

Potenciar su capacidad profesional de los estudiantes de la escuela de Administración 

de la Universidad Señor de Sipán, para que de esta manera estén preparados no solo 

para ser empleados exitosos y reconocidos, sino también con capacidad de 

emprendimiento. 

 

3.3.3. Diseño de las estrategias  

Diseño del Curso de Cultura Financiera 

Datos informativos 

1. Nombre de la Asignatura: Cultura Financiera 

2. Modalidad: Presencial o Virtual 

3. Créditos: 3 

4. Ciclo de Estudios: V 

5. Duración: 16 Semanas 

6. Horas Teóricas:   2 

7. Horas Prácticas:   2 
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Tabla 13 

Estrategias para mejorar la capacidad emprendedora: Diseño de sesiones y 

contenidos del curso de cultura financiera 

SESIONES/ MODULOS CONTENIDOS TIEMPO 

Sesión 1: Sistema 

Financiero 

• Introducción 

• Conceptos básicos 

• Funcionamiento del 

sistema financiero 

• Entidades financieras 

• Productos Financieros 

• Servicios Financieros 

• Terminología importante 

• ¿Qué es la TCEA? 

• ¿Qué es la TREA? 

• ¿Qué son Las 

Comisiones? 

• ¿Qué es el FSD? 

• Deberes y Derechos de 

los consumidores 

financieros 

Semana 1 a 

la Semana 4 

Sesión 2: Ahorros • Conceptos Básicos 

• Importancia del Ahorro 

• Cuentas de Ahorro 

• Tipos de Ahorro 

• Tarjetas de Debito 

• ¿Dónde es mejor guardar 

el ahorro? 

• ¿Cómo generar el hábito 

de ahorrar? 

• Plan de ahorro para 

construir un capital para 

emprendimiento a corto, 

mediano o largo plazo 

• Aplicación práctica de la 

TREA.  

Semana 5 a 

la semana 7 
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Sesión 3: Créditos • Conceptos Básicos 

• Importancia del crédito 

• Tipos de créditos o 

prestamos 

• Tarjetas de Créditos 

• Seguros 

• ¿Qué es el seguro de 

desgravamen? 

• Aplicación práctica de la 

TCEA. 

Semana 8 a 

la semana 

10 

Sesión 4: Inteligencia 

Financiera 

• Conceptos básicos 

• Administración del dinero 

• Decisiones de compras 

informadas ya sea al 

contado  o al crédito. 

• Como manejar las deudas 

• Herramientas financieras 

• Elaboración de un 

presupuesto 

Semana 11 

a la semana 

13 

Sesión 5: Uso de 

Tecnologías y Aplicaciones 

Financieras 

• Conceptos 

• Importancia 

• Canales Digitales 

• Riesgos del uso de 

canales digitales 

• Medios de Pago 

• Tipos de medios de pago 

• Uso de herramientas 

comparativas de la SBS y 

otros 

• Uso de aplicaciones 

financieras 

Semana 14, 

15 y semana 

16 

Nota: Elaboración propia a partir de cursos estudiados en la SBS, BCP, y lecturas de 

la OCDE y Banco de Desarrollo de América Latina. 
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3.3.4. Plan de acción para desarrollar los objetivos específicos  

Tabla 14 

Plan de Acción 

Objetivo Meta Estrategia Acciones o actividades Recursos 

Brindar nuevos 

conocimientos y 

fomentar el uso de 

la cultura financiera 

en los estudiantes 

de la escuela de 

Administración de 

la Universidad 

Señor de Sipán, 

para tomar 

decisiones 

informadas y lograr 

el bienestar 

financiero. 

Que el 100% 

de los 

estudiantes 

comprendan 

que el uso de 

la cultura 

financiera es 

fundamental 

en la eficiente 

gestión del 

dinero. 

Desarrollar 

los 

contenidos 

del curso de 

la Sesión 1 

en forma 

teórica y 

práctica 

• Se brinda una introducción sobre el 

curso y su importancia  para la toma de 

decisiones financieras adecuadas. 

• Se desarrolla conceptos básicos de 

cultura financiera de diversos autores 

reconocidos. 

• Se brinda conocimientos sobre 

estructura y funcionamiento del sistema 

financiero. 

• Se da a conocer los productos y/o 

servicios financieros, diferencias, y otros 

aspectos importantes. 

• Se detalla el significado y definiciones 

de la terminología financiera (TEA, 

TCEA, TREA, FSD, ITF, CTS, 

comisiones, Seguros, otros) 

• Se da a conocer los deberes y derechos 

de los consumidores financieros. 

• Evaluación teórica y práctica de lo 

aprendido. 

Humano: 

Docentes, 

Conferencista

s expertos en 

el tema 

 

Materiales: 

Guía, 

Proyector, 

Imagen, 

Video, Pizarra, 

Plumones 
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Promover que los 

estudiantes de la 

escuela de 

Administración de 

la Universidad 

Señor de Sipán, 

puedan elaborar un 

plan de ahorro 

inteligente ya sea a 

corto, mediano o 

largo plazo, para 

construir un capital 

e iniciar un 

emprendimiento. 

Incentivar 

para que el 

100% de 

estudiantes 

elabore un 

plan de ahorro 

inteligente 

Desarrollar 

los 

contenidos 

del curso de 

la Sesión 2 

en forma 

teórica y 

práctica. 

 

Comparar en 

herramientas 

de la SBS, 

que 

entidades 

ofrecen 

mayor 

rentabilidad. 

 

• Se brinda definiciones de conceptos 

básicos de diversos autores. 

• Se da a conocer la Importancia del 

ahorro en forma inteligente con 

ejemplos. 

• Se define  que son las cuentas de 

ahorro y como obtenerlas. 

• Se da a conocer los tipos de cuentas de 

ahorro, sus diferencias y aplicaciones 

para una mayor rentabilidad. 

• Se da a conocer sobre las tarjetas de 

débito y como usarlas correctamente. 

• Se detalla sobre el ahorro formal e 

informal y sus riesgos. 

• Se brinda una serie de tips para generar 

el hábito de ahorrar inteligentemente. 

• Se desarrolla un esquema de un plan 

de ahorro para construir un capital para 

emprendimiento a corto, mediano o 

largo plazo. 

• Se realiza ejercicios de práctica de la 

Tasa de Rentabilidad Efectiva Anual 

(TREA) 

• Evaluación teórico y práctica de lo 

aprendido. 

 

Humano: 

Docentes, 

Conferencista

s expertos en 

el tema 

 

Materiales: 

Guía, 

Proyector, 

Imagen, 

Video, Pizarra, 

Plumones 
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Promover que los 

estudiantes de la 

escuela de 

Administración de 

la Universidad 

Señor de Sipán, 

utilicen el 

apalancamiento 

financiero, para 

invertir en un 

emprendimiento, 

crecer o hacer 

sostenible un 

negocio. 

Conocer en 

un 90% los 

tipos de 

créditos o 

préstamos 

personales y 

para negocios 

que puedan 

favorecer a 

los 

estudiantes. 

Desarrollar 

los 

contenidos 

del curso de 

la Sesión 3 

en forma 

teórica y 

práctica. 

 

Desarrollar 

adecuadame

nte el análisis 

de créditos o 

préstamos 

con las 

herramientas 

comparativas 

de la SBS y 

otros. 

 

• Desarrollar los conceptos Básicos. 

• Dar a conocer la importancia del crédito 

para emprender o hacer sostenible un 

negocio. 

• Dar a conocer los tipos de créditos o 

préstamos, diferencias y como 

obtenerlos. 

• Detallar cual es el tipo de crédito o 

préstamo más adecuado para cumplir 

un objetivo determinado. 

• Definir que son las tarjetas de créditos y 

el uso correctamente. 

• Definir que es el seguro de 

desgravamen y su importancia. 

• Retroalimentar la definición de la TEA y 

TCEA. 

• Realizar un ejercicio para aplicar TCEA. 

• Dar a conocer sobre documentos 

financieros y puntos a tener en cuenta 

en los créditos. 

• Dar a conocer cómo hacer el análisis de 

créditos o préstamos con las 

herramientas comparativas de la SBS y 

otras. 

• Evaluación teórico y práctica de lo 

aprendido. 

Humano: 

Docentes, 

Conferencista

s expertos en 

el tema 

 

Materiales: 

Guía, 

Proyector, 

Imagen, 

Video, Pizarra, 

Plumones 
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Promover la 

formación de 

hábitos de 

inteligencia 

financiera en los 

estudiantes de la 

escuela de 

Administración de 

la Universidad 

Señor de Sipán, 

para una buena 

administración del 

dinero. 

Fomentar la 

formación de 

hábitos de 

inteligencia 

financiera en 

el 100% de 

estudiantes 

Desarrollar 

los 

contenidos 

del curso de 

la Sesión 4 

en forma 

teórica y 

práctica. 

 

Brindar 

ejemplos 

prácticos 

sobre ahorro 

inteligente 

• Se define los conceptos básicos sobre 

inteligencia financiera. 

• Se define conceptos sobre la 

administración del dinero y su 

importancia. 

• Se desarrolla ejercicios prácticos para 

tomar decisiones de compras 

informadas ya sea al contado  o al 

crédito. 

• Se desarrolla el tema  de cómo manejar 

las deudas correctamente. 

• Se da a conocer las diferentes 

herramientas financieras, que ayudaran 

a una eficiente gestión financiera. 

• Se dará a conocer algunos tips para 

ahorrar de forma inteligente y no 

sacrificada. 

• Se brindara y desarrollara un esquema 

para la elaboración de un presupuesto 

personal, que permitirá ahorrar 

utilizando la inteligencia financiera. 

• Aplicación de la inteligencia financiera 

en forma personal o para los 

emprendimientos. 

 

Humano: 

Docentes, 

Conferencista

s expertos en 

el tema 

 

Materiales: 

Guía, 

Proyector, 

Imagen, 

Video, Pizarra, 

Plumones 
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Promover el uso de 

las tecnologías 

financieras por 

parte de los 

estudiantes de la 

escuela de 

Administración de 

la Universidad 

Señor de Sipán, 

para facilitar la 

gestión financiera 

de los 

emprendimientos. 

Que el 100% 

de los 

estudiantes 

puedan usar 

eficientement

e las 

tecnologías, 

herramientas 

y canales 

digitales, para 

los 

emprendimien

tos y otros. 

Desarrollar 

los 

contenidos 

del curso de 

la Sesión 5 

en forma 

teórica y 

práctica. 

 

Realizar 

práctica del 

uso de 

tecnologías, 

herramientas 

comparativas

, canales 

digitales y 

apps 

financieras. 

 

• Desarrollar concepto básico sobre las 

tecnologías financieras. 

• Dar a conocer la Importancia de estas 

en forma personal y para los negocios. 

• Dar a conocer cuáles son las 

tecnologías financieras, canales 

digitales y herramientas financieras. 

• Dar a conocer los riesgos y beneficios 

del uso de tecnologías financieras, 

canales digitales y herramientas 

financieras. 

• Definir que son medios de pago 

digitales. 

• Detallar cuales son los tipos de medios 

de pago digitales. 

• Realizar práctica del uso de 

herramientas comparativas de la SBS y 

otros. 

• Realizar practica del uso de tecnologías 

financieras y aplicaciones financieras 

• Evaluación teórico y práctica de lo 

aprendido. 

Humano: 

Docentes, 

Conferencista

s expertos en 

el tema 

 

Materiales: 

Guía, 

Proyector, 

Imagen, 

Video, Pizarra, 

Plumones 
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3.3.5. Presupuesto y financiamiento del plan de acción  

Tabla 15 

Presupuesto y Financiamiento 

Objetivo Recurso Tiempo Costo Lugar Presupuesto 

Brindar nuevos conocimientos y fomentar el uso de la cultura 

financiera en los estudiantes de la escuela de Administración de la 

Universidad Señor de Sipán. 

Docente 16 horas 35 USS 560 

Promover que los estudiantes de la escuela de Administración de la 

Universidad Señor de Sipán, puedan elaborar un plan de ahorro 

inteligente ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

Docente 12 horas 35 USS 420 

Promover que los estudiantes de la escuela de Administración de la 

Universidad Señor de Sipán, utilicen el apalancamiento financiero. 
Docente 12 horas 35 USS 420 

Promover la formación de hábitos de inteligencia financiera en los 

estudiantes de la escuela de Administración de la Universidad 

Señor de Sipán. 

Docente 12 horas 35 USS 420 

Promover el uso de las tecnologías financieras por parte de los 

estudiantes de la escuela de Administración de la Universidad 

Señor de Sipán. 

Docente 12 horas 35 USS 420 

Total  64 horas   2240 
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3.3.6. Cronograma de actividades monitoreo y evaluación del plan de acción 

Tabla 16 

Cronograma de Actividades 

Meta o actividad 

Meses 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Que el 100% de los estudiantes comprendan que el uso de la 

cultura financiera es fundamental en la eficiente gestión del 

dinero. 

   X 

 

            

Incentivar para que el 100% de estudiantes elabore un plan de 

ahorro inteligente 

       X         

Conocer en un 90% los tipos de créditos o préstamos 

personales y para negocios que puedan favorecer a los 

estudiantes. 

           X     

Fomentar la formación de hábitos de inteligencia financiera en 

el 100% de estudiantes 

               X 

Que el 100% de los estudiantes puedan usar eficientemente las 

tecnologías, herramientas y canales digitales, para los 

emprendimientos y otros. 

               X 
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3.3.7. Costo para la organización y los involucrados 

Tabla 17 

Costo para la organización 

Fases Actividad Recursos Cantidad Costo Tiempo Presupuesto 

Fase I 

Desarrollo 

Búsqueda y recojo de información 

para actualización del diseño del curso 

de Cultura Financiera, presentado en 

la propuesta. 

 

Docentes expertos en 

el tema 

3 S/. 2500 

1 mes 

S/. 7500 

Materiales  S/. 1000 
S/. 1000 

Fase II 

Implementación 

Implementación del curso de Cultura 

Financiera en el plan de estudios de la 

escuela de Administración de la USS. 

Docentes expertos en 

el tema 

3 S/. 2500 

1 mes 

S/. 7500 

Materiales  S/. 1000 S/. 1000 

Fase III 

Promoción 

Promoción y publicidad del curso de 

Cultura Financiera por internet y en 

ferias de la carrera de Administración, 

como el inicio de una nueva era de la 

economía del conocimiento y a la 

universidad como visión de futuro. 

Publicista 

Docentes expertos en 

el tema 

1 

3 

S/. 3000 

S/. 2500 

1 mes 

S/. 3000 

S/. 7500 

Publicidad y Materiales  
S/. 5000 

S/. 1000 

S/. 6000 

TOTAL 
 

3 meses S/. 33,500 
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Nota: En el caso de que se implementará la propuesta, el costo de la inversión será 

asumido por la organización en estudio. 

 

3.3.8. Beneficios para la organización y los usuarios 

La universidad a mediano plazo, tendrá una nueva imagen y será considerada 

como una universidad con visión de futuro, que promociona la nueva era de la 

economía del conocimiento, por generar riqueza y valor al emprendimiento de los 

estudiantes, no solo formando empleados reconocidos y exitosos, sino también 

estudiantes con capacidad de emprendimiento y con suficientes conocimientos 

financieros para una adecuada administración de los recursos económicos 

personales y de las empresas.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se concluye que el nivel de cultura financiera de los estudiantes de administración 

de la Universidad Señor de Sipán, Chiclayo 2022, se tiene que potenciar o mejorar 

ya que la mayoría se encuentra en un nivel medio (67.69%), y lo que se busca es 

la excelencia a través de los objetivos propuestos en el aporte científico. 

 

Se concluye que el nivel de la capacidad emprendedora de los estudiantes de 

administración de la Universidad Señor de Sipán, Chiclayo 2022, se tiene que 

mejorar porque todavía hay un número elevado de estudiantes que se encuentran 

en un nivel medio (36.92%), aunque en el estudio se demuestra que los estudiantes 

tienen buenas actitudes para emprender por estar la mayoría en un nivel alto; en la 

dimensión de habilidades para emprender la mayoría se encuentra con un nivel 

medio, lo que determina que se debe potenciar en la citada dimensión y variable. 

 

Se concluye que se diseñó estrategias de cultura financiera, a través de la 

propuesta de implementación del curso de cultura financiera. 

 

Se concluye que a través de la propuesta planteada de implementación del Curso 

de Cultura Financiera, se propone como estrategias desarrollar las diferentes 

sesiones o módulos de aprendizaje, en un horario de 2 horas académicas de teoría 

y 2 horas de práctica por semana, por un tiempo definido durante 16 semanas, para 

lograr potenciar o mejorar la capacidad emprendedora de los estudiantes de 

administración de la universidad señor de Sipán, Chiclayo 2022. 

4.2. Recomendaciones 

Se sugiere implementar el curso de cultura financiera en el plan de estudios de la 

escuela de Administración de la Universidad Señor de Sipán a través de las 

estrategias que mencionaremos a continuación, los cuales también se encuentran 

con mayor detalle en el plan de acción de la propuesta: 
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Desarrollar los contenidos del curso de la Sesión 1: Sistema Financiero, en forma 

teórica y práctica. 

Desarrollar los contenidos del curso de la Sesión 2: Ahorros, en forma teórica y 

práctica. Comparar en herramientas de la SBS, que entidades ofrecen mayor 

rentabilidad. 

Desarrollar los contenidos del curso de la Sesión 3: Créditos en forma teórica y 

práctica. Desarrollar adecuadamente el análisis de créditos o préstamos con las 

herramientas comparativas de la SBS y otros. 

Desarrollar los contenidos del curso de la Sesión 4: Inteligencia Financiera, en 

forma teórica y práctica. Brindar ejemplos prácticos sobre ahorro inteligente. 

Desarrollar los contenidos del curso de la Sesión 5: Uso de Tecnologías y 

Aplicaciones Financieras, en forma teórica y práctica. Realizar práctica del uso de 

tecnologías, herramientas comparativas, canales digitales y apps financieras. 

Desarrollar el curso de Cultura Financiera en su totalidad, con el propósito de que 

los estudiantes puedan ser capaces de conocer y comprender como utilizar la 

cultura financiera básica para el desarrollo de sus proyectos empresariales, 

negocios, etc. o si cuentan con una empresa en marcha, mejorar eficientemente la 

gestión financiera de sus negocios. 

 

Otras recomendaciones generales que se pueden tomar en cuenta de la presente 

investigación: 

Se sugiere promover las investigaciones en cultura financiera, para conocer un 

poco más sobre estos conocimientos modernos y de esta manera tener más 

detalles sobre la estrecha relación con la capacidad de emprendimiento. 

Promover la implementación del curso de cultura financiera, en otros planes de 

estudios de las diferentes escuelas de la Universidad Señor de Sipán, para mejorar 

la capacidad de gestión de la planificación financiera, de los nuevos 

emprendimientos. 
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Se recomienda la contratación de personal calificado, para cumplir exitosamente 

con el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el aporte científico, para 

cumplir con la misión de potenciar el nivel de cultura financiera y la capacidad 

emprendedora de la población objetiva. 

Se sugiere implementar el curso de cultura financiera como valor agregado en los 

planes de estudio de las diferentes escuelas de la universidad, mostrando ser una 

universidad diferente y con visión futura. 

Promover el curso de cultura financiera como la economía del conocimiento en el 

siglo XXI e insertar en la malla curricular universitaria, para generar riqueza y valor 

al emprendimiento de los estudiantes y de la misma universidad.
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Matriz de consistencia 

Problema (1) Hipótesis  Objetivos (2) Variable 

Problema general  
¿De qué manera la 
cultura financiera 
mejorara la capacidad 
emprendedora de los 
estudiantes de 
administración de la 
universidad señor de 
Sipán, Chiclayo 2022? 
 

Problemas específicos  
 
¿Cuál es el nivel de 
cultura financiera de los 
estudiantes de 
administración de la 
Universidad Señor de 
Sipán, Chiclayo 2022? 
 

¿Cuál es el nivel de la 
capacidad 
emprendedora de los 
estudiantes de 
administración de la 
Universidad Señor de 
Sipán, Chiclayo 2022? 
 

 
¿Cómo el diseño de 
estrategias de cultura 
financiera mejorará la 
capacidad 
emprendedora de los 
estudiantes de 
administración de la 
Universidad Señor de 
Sipán, Chiclayo 2022? 
 

H1: Si se propone 

estrategias de 

cultura financiera 

se mejora la 

capacidad 

emprendedora de 

los los 

estudiantes de 

administración de 

la universidad 

señor de Sipán, 

Chiclayo 2022 

H0: Si no se 

propone 

estrategias de 

cultura financiera 

no se mejora la 

capacidad 

emprendedora de 

los estudiantes de 

administración de 

la universidad 

señor de Sipán, 

Chiclayo 2022.  

General 
Determinar de qué 
manera la cultura 
financiera mejorara la 
capacidad 
emprendedora de los 
estudiantes de 
administración de la 
universidad señor de 
Sipán, Chiclayo 2022 
 

Objetivos específicos:  
 
Establecer cuál es el 
nivel de cultura 
financiera de los 
estudiantes de 
administración de la 
Universidad Señor de 
Sipán, Chiclayo 2022 
 

Analizar el nivel de la 
capacidad 
emprendedora de los 
estudiantes de 
administración de la 
Universidad Señor de 
Sipán, Chiclayo 2022 
 
 

Diseñar estrategias de 
cultura financiera que 
mejoraran la capacidad 
emprendedora de los 
estudiantes de 
administración de la 
Universidad Señor de 
Sipán, Chiclayo 2022 

Cultura 
financiera  

Capacidad 
emprende
dora  
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Anexo N° 02: Cuestionarios 

Cuestionario: Cultura Financiera 

Objetivo: El cuestionario tiene como finalidad determinar el nivel de cultura 

financiera de los estudiantes de Administración de la Universidad Señor de Sipán, 

Chiclayo 2022 

Instrucciones 

Marque la alternativa que usted crea conveniente en el cuadro que corresponda, 

teniendo en cuenta las siguientes alternativas:  

1 = Nunca   2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 Ítems 1 2 3 4 5 

 Inteligencia financiera      

1 ¿Usted administra el dinero de manera eficiente?      

2 ¿Toma decisiones asertivas en el manejo de su dinero?      

 Consumo y Ahorro      

3 ¿Destina una cantidad determinada para el ahorro de manera mensual?      

4 ¿Tiene definido sus gastos mensuales, y puede tener un mejor control de su 

dinero? 
     

5 ¿Las diversas compras, consumos que realiza lo paga al contado?      

6 ¿Las diversas compras o consumos que realiza lo paga al crédito?      

 Uso de productos y servicios      

7 ¿Se informa sobre los productos financieros que ofrecen los bancos?      

8 ¿Se informa como utilizar correctamente las tarjetas de crédito?      

9 ¿Entiende que significa o le han explicado que es Tasa de Rendimiento 

Efectiva Anual (TREA) 
     

10 ¿Entiende que significa o le han explicado que es Tasa de Costo Efectivo Anual 

(TCEA)? 
     

11 ¿Hace uso de aplicativos como Yape, Tunki, Plin, BIM, Lukita, pago efectivo, 

Niubis y Paypal para pagar servicios, consumos o transferencia de dinero? 
     

12 ¿Realiza gestiones bancarias por banca por internet o banca móvil?      

 Planificación y presupuesto      

13 ¿Revisa, verifica y hace un seguimiento de sus gastos mensuales?      

14 ¿Define un presupuesto para sus gastos personales, de estudios, de ahorro u 

otros? 
     

15 ¿Antes de tomar decisiones financieras, haces comparaciones?      
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Cuestionario: Capacidad Emprendedora 

Objetivo: El cuestionario tiene como finalidad determinar el nivel de capacidad 

emprendedora de los estudiantes de Administración de la Universidad Señor de 

Sipán, Chiclayo 2022. 

Instrucciones 

Marque la alternativa que usted crea conveniente en el cuadro que corresponda, 

teniendo en cuenta las siguientes alternativas:  

1 = Nunca   2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 Ítems      
 Habilidades para emprender      
1 ¿Es hábil para hacer negocios, sabe vender algo?      
2 ¿El tiempo que dispone le alcanza para hacer sus actividades programadas?      
3 ¿Usa de manera eficiente internet, redes sociales?      
4 ¿Se capacita de manera continua, mediante cursos virtuales gratuitos y 

pagados? 
     

5 ¿Domina y contrala sus emociones y las usa estratégicamente?      
6 ¿Ofrece soluciones o brinda alternativas ante problemas encontrados?      
 Actitudes para emprender      
7 ¿Tiene pasión y trabaja con esmero en las actividades que se desempeña?      
8 ¿Cuándo se enfrenta a retos o compite con alguien, busca ganar de manera 

de manera adecuada?  
     

9 ¿Es ordenado, disciplinado, responsable cumple con sus obligaciones?      
10 ¿Ante un reto es perseverante hasta lograr el objetivo?      
11 ¿Ayuda a los demás y siente que puede ayudarlos ante un problema?      
12 ¿Siente que tiene la capacidad de iniciar un negocio propio?      
 Capacidad para emprender      
13 ¿Se adapta a trabajar en equipo?      
14 ¿Comunica con coherencia y se deja entender cuando quiero emitir un 

mensaje? 
     

15 ¿Planifica sus actividades diarias de manera continua?      
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Anexo N° 03: Validación por 3 expertos 
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Anexo N° 04: Solicitud permiso de estudio
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Anexo N° 05: Carta de aceptación de la organización
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Anexo N° 06: Resolución del proyecto 
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Anexo N° 07: Formato T1 
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Anexo N° 08: Vistas de la aplicación del cuestionario 
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Anexo N° 09: Vistas de la base de datos general con las respuestas 
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Anexo N° 10: Cursos de la SBS, que sirvieron de ayuda para la elaboración 

del diseño del curso de “Cultura Financiera” 

► Sistema Financiero

 

► Deberes y Derechos del Consumidor Financiero 
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Anexo N° 11: Cursos del BCP, que sirvieron de ayuda para la elaboración del 

diseño del curso de “Cultura Financiera” 
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Anexo N° 12: Porcentaje de similitud del 18% en el reporte del turnitin” 
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Anexo N° 13: Acta de Originalidad 

 

 

 


