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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia de la educación e 

inclusión financiera en el desempeño del negocio, y además evaluar el rol mediador de 

la inclusión financiera en la influencia de la educación financiera en el desempeño del 

negocio.  Se realizó una encuesta mediante un cuestionario en línea, y se recolectó 

información de 174 encuestados. La investigación estuvo enfocada a dueños de 

empresas o un representante que pudiera brindar información sobre el desempeño del 

negocio que estuviera en funcionamiento y que estuviera ubicado en Lima Perú.  Para 

probar las hipótesis del modelo de investigación propuesto, los datos fueron analizados 

con el método de modelado de ruta de mínimos cuadrados parciales con el software 

SmartPLS. Los resultados mostraron una influencia positivo significativo de la educación 

financiera en la inclusión financiera y desempeño del negocio, también se comprobó 

que la inclusión financiera tiene una influencia positiva y significativa en el desempeño 

del negocio, también se comprobó que la inclusión financiera juega un rol mediador 

positivo significativo en la influencia de la educación financiera en el desempeño del 

negocio.  En conclusión, se puede afirmar que los nuevos negocios que son creados por 

emprendedores que poseen educación financiera podrán aprovechar las oportunidades 

y lograr que sus negocios tengan un buen desempeño en el mercado. Por lo tanto, es 

fundamental que los emprendedores fortalezcan sus habilidades financieras y que el 

gobierno contribuya a crear un entorno propicio que fomente la inclusión financiera de 

este modo lograr un ecosistema empresarial sólido y sostenible. 

Palabras clave: Educación financiera, inclusión financiera, desempeño del negocio, 

sostenibilidad, emprendimiento. 

1. Introducción 

La evolución, implementación y desarrollo de la educación financiera ha sido un tema 

de interés en la comunidad científica e ilustres profesionales del sector, y ha habido 

varios cambios y avances a lo largo del tiempo (Gunawan et al., 2023). Inicialmente, la 

educación financiera se centraba en la transmisión de información sobre productos 

financieros básicos (Tang & Baker, 2016). Sin embargo, a medida que ha evolucionado, se 

ha producido un cambio hacia un enfoque más centrado en capacitar a las personas para 

tomar decisiones financieras informadas (Hasan et al., 2023). Se reconoce la importancia 
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de desarrollar habilidades financieras prácticas que permitan a las personas gestionar 

sus finanzas de manera efectiva a lo largo de su vida (Méndez-Prado et al., 2023). 

Por su parte, la tecnología ha desempeñado un papel significativo en la evolución de la 

educación financiera. La literatura científica destaca cómo las plataformas en línea, 

aplicaciones móviles y otras herramientas tecnológicas se han utilizado para hacer la 

educación financiera más accesible y atractiva. La gamificación y el uso de simuladores 

virtuales son ejemplos de enfoques tecnológicos que se han implementado para 

mejorar la participación y el aprendizaje (Choudhary & Jain, 2023). 

Los últimos estudios también señala la importancia de adaptar la educación financiera 

a grupos específicos de la población (Sajuyigbe et al., 2020). Se reconoce que diferentes 

segmentos, como jóvenes, adultos mayores, mujeres y minorías, pueden tener 

necesidades y desafíos financieros únicos. La educación financiera ahora tiende a 

personalizarse para abordar estas diferencias y promover la inclusión. A medida que la 

educación financiera ha evolucionado, ha habido un mayor énfasis en la evaluación del 

impacto de los programas y las intervenciones (Tumba et al., 2022a). La literatura 

científica busca entender no solo cómo se entrega la educación financiera, sino también 

qué efectos tiene en el comportamiento financiero y en la toma de decisiones de las 

personas. La educación financiera ha evolucionado hacia un enfoque más global, 

reconociendo la importancia de comprender los contextos culturales y económicos 

específicos. Se han desarrollado iniciativas a nivel internacional para abordar cuestiones 

financieras globales y mejorar la alfabetización financiera en diferentes partes del 

mundo (T. Q. Long et al., 2023). 

La educación financiera, la inclusión financiera y el desempeño del negocio están 

interrelacionados de varias maneras, y su asociación puede tener un impacto 

significativo en los negocios, el bienestar y la economía general (Sajuyigbe et al., 2020; 

Shihadeh, 2020; Tumba et al., 2022a). La educación financiera a nivel personal puede 

contribuir a la estabilidad financiera de los individuos, lo que a su vez puede tener un 

impacto positivo en el desempeño de los negocios. Estudios recientes confirman que los 

empleados que gestionan bien sus finanzas personales pueden ser más productivos y 

menos propensos a distracciones relacionadas con problemas financieros (Rani & 

Sundaram, 2023). 

Por otro lado, fomentar la inclusión financiera a nivel empresarial significa permitir que 

diversas empresas, incluidas aquellas dirigidas por mujeres o grupos minoritarios, 

participen plenamente en la economía. Esto puede contribuir a un entorno empresarial 

más sostenible y diversificado. La educación financiera para empresas puede ayudar a 

reducir los riesgos financieros al mejorar la capacidad de las empresas para planificar, 

anticipar y gestionar los desafíos financieros. Esto puede ser crucial en situaciones 

económicas difíciles (Garz S. et al., 2021; Irman et al., 2021). 

A nivel macroeconómico, la inclusión financiera contribuye a la estabilidad económica 

al permitir que un mayor número de personas y empresas participen activamente en la 

economía. Esto puede conducir a un crecimiento económico más equitativo y 
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sostenible. En tal sentido, la educación financiera y la inclusión financiera están 

directamente relacionadas con el desempeño empresarial a nivel individual y 

contribuyen al desarrollo económico en general. Al mejorar las habilidades financieras 

a nivel personal y empresarial, se puede fomentar un entorno empresarial más 

saludable y sostenible. Además, la inclusión financiera amplía el acceso a recursos 

financieros, beneficiando a empresas de todos los tamaños (Lontchi et al., 2022; 

Shapoval et al., 2021). 

El creciente interés de estos tópicos ha desarrollado entre los académicos una 

inclinación evidente en documentos científicos. Se ha encontrado que, los diez países 

que más investigan sobre educación e inclusión financiera y desempeño del negocio son 

Estados Unidos, India, China, Indonesia, Reino Unido, Malasia, Australia, Sudáfrica, 

España y Pakistán. Frente a estos resultados es necesario realizar mayores esfuerzos 

para su discernimiento y desarrollo en países de Sudamérica. El estudio de estos tres 

tópicos ha ido en crecimiento desde 1944, siendo el periodo 2023 el año con mayores 

divulgaciones científicas en todo el mundo. Estas estadísticas revelan que el presente 

estudio enriquece el desarrollo de la educación e inclusión financiera y el desempeño 

del negocio. En tal sentido, el propósito de esta investigación fue determinar la 

influencia de la educación e inclusión financiera en el desempeño del negocio, y además 

evaluar el rol mediador de la inclusión financiera en la influencia de la educación 

financiera en el desempeño del negocio. 

2. Marco teórico y desarrollo de hipótesis 

2.1 Educación financiera 

La educación financiera se considera una habilidad esencial necesaria para prosperar en 

los negocios y la sociedad actual (Fachrurazi et al., 2023; Hasan et al., 2023). Este es un 

proceso en el que las personas adquieren las habilidades y habilidades para operar en 

el mercado financiero, lo que les permite obtener diversos beneficios, incluido el acceso 

a productos financieros, una comprensión renovada de la economía y el acceso a 

mejores oportunidades de inversión (C. Long & Lin, 2018). También se considera la 

capacidad y habilidad para aplicar el conocimiento y la comprensión de conceptos 

financieros para tomar buenas decisiones comerciales en diversos entornos financieros 

(Callis et al., 2023; Hogarth & Hilgert, 2002). A menudo se lo considera una forma de 

capital humano. Las personas con conocimientos financieros aprenden a organizar 

mejor sus finanzas y administrar los gastos del día a día de manera más efectiva, 

mantener reservas o ahorros suficientes para cubrir emergencias o contingencias, 

reservar un cierto porcentaje de sus ingresos para la educación y mantenerse saludables 

y disfrutar de los años libres. después de una jubilación estresante (Choudhary & Jain, 

2023; Suparno et al., 2023). 

En la literatura reciente, la educación financiera se ha dividido en tres partes 

importantes (Tumba et al., 2022a): educación financiera, previsión de efectivo y 

contabilidad. La educación económica consiste en dominar los principios básicos de la 

vida económica y practicar habilidades para tomar decisiones convincentes en la 

actividad de la empresa. Por otro lado, una previsión de efectivo es una estimación del 
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flujo de dinero en una entidad, denominada presupuesto de efectivo o flujo de caja. Es 

un proceso de planificación financiera que se utiliza para estimar y pronosticar los flujos 

y salidas de efectivo de una empresa. gestionar la liquidez de la empresa en el próximo 

período y garantizar que tenga suficiente dinero para cumplir con obligaciones 

financieras como pagos de deuda, gastos operativos y otras necesidades financieras. La 

contabilidad es un proceso fundamental en la gestión de cualquier empresa, es un 

sistema de registro y control de los eventos financieros de una organización o empresa 

con el fin de obtener información precisa y oportuna sobre la situación financiera de la 

empresa y sus resultados económicos. 

2.2 Inclusión financiera 

La inclusión financiera significa igualdad de acceso y participación en los servicios 

financieros para todos los grupos de población (Mukherjee & Sood, 2020). Esto significa 

que tanto las personas como las empresas tienen la oportunidad de utilizar y acceder a 

una amplia gama de productos financieros, de manera justa y sin discriminación (Khan 

et al., 2022). Estos servicios financieros incluyen, entre otros, cuentas de ahorro, cuentas 

corrientes, servicios de pago, seguros, préstamos y otros productos financieros 

(Shihadeh, 2020). La inclusión financiera es un concepto importante porque permite a 

las personas y a las comunidades participar plenamente en la economía y acceder a 

oportunidades económicas y financieras (Cardona et al., 2018; Hewa et al., 2021; F. A. 

S. Mohamud & Mohamed, 2023). La falta de acceso a los servicios financieros puede 

excluir a ciertos grupos de la sociedad y limitar su capacidad para ahorrar, invertir y 

gestionar riesgos (Mukherjee & Sood, 2020). Según los últimos estudios sobre este 

tópico, la educación financiera influye en la inclusión financiera, y a la vez también actúa 

como moderadora y mediadora. La educación financiera actúa como moderador del 

comportamiento financiero (Garz S. et al., 2021). 

La inclusión financiera se considera importante para reducir la pobreza, promover el 

desarrollo económico sostenible y promover la igualdad (Garz S. et al., 2021). La 

literatura académica considera varios enfoques y estrategias para mejorar la inclusión 

financiera, que incluyen: B. Crear políticas públicas que promuevan la tecnología 

financiera (fintech), la educación financiera, la simplificación de procesos y la igualdad 

de  acceso  a los servicios financieros.  Medir y evaluar la inclusión financiera también es 

un tema de investigación para comprender mejor su impacto y desarrollar 

intervenciones más efectivas (Fachrurazi et al., 2023; Hasan et al., 2023). 

2.3 Desempeño del negocio 

Se entiende por desempeño del negocio al desempeño del trabajo de una persona, de 

sus resultados y del desempeño general de  la empresa durante un período de 

tiempo(Aisjah et al., 2023; Iramani et al., 2018). Considerando que buen espíritu 

empresarial construye negocios más competitivos (Iramani et al., 2018). En otras 

palabras, los empresarios no pueden alcanzar estos estándares sin una visión que cree 

oportunidades de mejora y crecimiento (Teruel-Sánchez et al., 2021). En otras palabras, 

el desempeño del negocio es un proceso más que algo que se logra rápida o fácilmente 
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(Wijaya & Rahmayanti, 2023). Esto puede verse como el resultado de varias decisiones  

que quedaron en manos de la alta dirección y del segundo nivel jerárquico durante el 

ejercicio. Este indicador merece un  análisis cuidadoso del impacto económico y 

financiero del uso de medidas preventivas y correctivas sus efectos a largo plazo. Por 

tanto, es importante realizar un análisis desde una perspectiva de largo plazo. Con esa 

visión, la alta dirección puede tomar decisiones que preparen a la organización para un 

crecimiento más sostenible y duradero (Castañón et al., 2023; Feng & Goli, 2023). 

Este término se asocia con un determinado valor o escala estándar del trabajo de una 

empresa para lograr los objetivos organizacionales (Sajuyigbe et al., 2020). Es un 

indicador que evalúa la eficiencia y eficacia de una empresa en el logro de sus objetivos 

(Reijonen, 2008). Es una medida de la productividad de los recursos proporcionados a la 

empresa y, lo más importante, para garantizar el crecimiento y la estabilidad de la 

empresa, refleja el grado en que  una empresa logra ganancias relativas, retorno sobre 

el capital y  crecimiento  de las ventas totales (Castañón et al., 2023; Mozumdar et al., 

2022). 

Por otro lado, el desempeño del negocio se puede medir utilizando  enfoques básicos: 

enfoques financieros y no financieros. Las métricas no financieras incluyen la 

satisfacción del cliente, la rotación de empleados y la productividad. Mientras tanto, los 

indicadores financieros incluyen las ventas y las ganancias antes de impuestos (Chidau 

et al., 2022; Owolabi et al., 2021; Roslan et al., 2018). El desempeño del negocio tiene 

una fuerte afinidad con la teoría de las partes interesadas,  que afirma que los agentes 

económicos están concentrados en  grupos de interés. Esta posición teórica apoya la 

conexión entre las empresas y sus comunidades (internas y ambientales) (Aisjah et al., 

2023; Desiyanti & Kassim, 2020). 

2.4 La educación financiera tiene una influencia significativa en la inclusión 

financiera. 

La educación financiera es un factor clave para promover la inclusión financiera, 

proteger a los consumidores y promover la estabilidad y la capacidad financiera (Hasan 

et al., 2023). Un estudio sobre inclusión financiera en Etiopía encontró que la edad, los 

conocimientos financieros y el uso de moneda de transacción estaban relacionados 

positivamente con la inclusión financiera (Mohamud & Mohamed, 2023). También se 

conoce que la inclusión financiera puede variar de un país a otro porque los países de 

bajos ingresos y los países en desarrollo tienen diferentes niveles de regulación del 

mercado financiero, educación financiera y costumbres sociales predominantes (Hewa 

et al., 2021). 

Algunos países latinoamericanos, como Brasil y Costa Rica, han adoptado medidas 

gubernamentales destinadas a promover la inclusión y educación financiera. En Brasil, 

el reconocimiento de que la inclusión financiera es más que simplemente el acceso al 

crédito ha sido una piedra angular del creciente estado de inclusión financiera del país. 

Entre los países latinoamericanos, Brasil tiene los mejores puntajes en términos de 

inclusión financiera. Su éxito se puede ver en los programas de apoyo social financiados 
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por el gobierno a través del sistema financiero formal y los programas de ciudadanía 

financiera que combinan tres elementos: inclusión financiera, educación financiera y 

protección financiera (Mukherjee & Sood, 2020). En ese sentido, la educación financiera 

juega un papel vital en la promoción de la inclusión financiera de las personas. Una parte 

puede influir en la otra de diversas formas, tales como: conocimiento de productos 

financieros, desarrollo de habilidades financieras, ahorro, acceso a servicios financieros, 

reducción de deuda irresponsable e inclusión digital (Hewa et al., 2021; Wirdiyanti et al., 

2023). Finalmente, la educación financiera proporciona a las personas las habilidades y 

conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras informadas y acceder 

eficazmente a servicios financieros, que contribuyen significativamente a la inclusión 

financiera y a mejorar la salud financiera de la sociedad (Danladi et al., 2023; Fachrurazi 

et al., 2023). Con base en lo anterior se plantea la siguiente hipótesis de estudio: 

H1. La educación financiera tiene una influencia significativa en la inclusión financiera 

de los emprendedores peruanos. 

2.5 La educación financiera tiene una influencia significativa en el desempeño del 

negocio. 

El desempeño del negocio de las PYMES muestran crecimiento y desarrollo como reflejo 

de una gestión organizacional eficiente y efectiva (Aisjah et al., 2023). Este se puede 

medir a través de los objetivos que logra una negocio y el grado en que es capaz de hacer 

frente a factores ambientales cambiantes como las ganancias, la productividad, la 

satisfacción de los empleados, la responsabilidad social y la supervivencia empresarial 

(Cho & Lee, 2018). Un estudio investigó el impacto de la educación financiera y el 

desempeño empresarial de las PYMEs de Kenia y los resultados mostraron que la 

educación financiera tiene un impacto significativo en el desempeño de las PYMES 

(Iramani, Fauzi, & Wulandari, 2018).  

En este sentido, se cree que la educación financiera tiene un impacto directo en el 

desempeño del negocio al proporcionar a los propietarios, gerentes y empleados las 

habilidades y conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras informadas y 

también es útil en la gestión presupuestaria (Sajuyigbe et al., 2020), planificación 

financiera a largo plazo, gestión del flujo de caja, negociación y finanzas corporativas, 

evaluación de riesgos y motivación de los empleados (Castañón et al., 2023; Li & Qian, 

2019). En última instancia, la educación financiera es una herramienta valiosa para 

mejorar el desempeño empresarial, permitiendo a los gerentes y empleados tomar 

decisiones más inteligentes, gestionar los recursos de manera efectiva y estar mejor 

equipados para enfrentar posibles desafíos financieros (Sajuyigbe et al., 2020; Usama & 

Fauziah, 2020). Con base en lo anterior se plantea la siguiente hipótesis de estudio: 

H2. La educación financiera tiene una influencia significativa en el desempeño del 

negocio de los emprendedores peruanos. 

 

2.6 La inclusión financiera tiene una influencia significativa en el desempeño del 

negocio 
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Se conoce bien que el objetivo de la inclusión financiera es garantizar que todos tengan 

las mismas oportunidades de utilizar los servicios financieros formales para crear 

riqueza (Mukherjee & Sood, 2020). Los resultados de un estudio mostraron que la 

inclusión financiera, la tecnología financiera y la educación financiera afectan el 

desempeño del negocio (Gunawan et al., 2023). Además, las investigaciones sugieren 

que la inclusión financiera se considera un factor moderador en la relación entre el 

capital social y la educación financiera con el desempeño del negocio (Irman et al., 

2021). Por otro lado, los resultados de otro estudio revelaron que la educación 

financiera y la inclusión financiera influyen de forma conjunta e independiente en el 

desempeño del negocio. Además, se ha demostrado que la mayoría de los propietarios 

de pequeñas empresas están financieramente excluidos de los servicios de 

microfinanzas, financiación del empleo, planes de microseguros, préstamos de bancos 

comerciales y préstamos de emergencia (Sajuyigbe et al., 2020). 

La inclusión financiera influye en el desempeño del negocio, ya que amplían el acceso a 

los servicios financieros básicos a más personas, amplían la base de clientes, aumentan 

las transacciones electrónicas, reducen el riesgo crediticio, logran la estabilidad 

económica en la sociedad, promueven la innovación empresarial, construyen relaciones 

a largo plazo y desarrolla el capital humano (Fomum & Opperman, 2023a; Irman et al., 

2021). En este sentido, la inclusión financiera puede contribuir significativamente al 

desempeño del negocio, ya que es un componente clave del desarrollo económico 

sostenible y puede crear oportunidades para las empresas y las comunidades en las que 

operan (Wirdiyanti et al., 2023). Con base en lo anterior se plantea la siguiente hipótesis 

de estudio: 

H3. La inclusión financiera tiene una influencia significativa en el desempeño del 

negocio de los emprendedores peruanos. 

 

2.7 La inclusión financiera tiene un rol mediador en la influencia de la educación 

financiera en el desempeño del negocio 

La inclusión financiera, la educación financiera y el desempeño del negocio pueden 

entenderse como un ciclo positivo en el que cada componente contribuye y mejora al 

otro (Irman et al., 2021; Khan et al., 2022; Lontchi et al., 2022; Sajuyigbe et al., 2020). En 

el que se involucran varios factores, tales como, la educación financiera como base, la 

inclusión financiera como facilitador del acceso, la aplicación práctica de la educación 

financiera, la mejora del desempeño empresarial, el vínculo entre los círculos virtuosos, 

y el impacto en la sociedad y la economía (Baker, 2021; Konou, 2023). Esto significa que 

las empresas fuertes y financieramente estables ayudan a hacer crecer las economías 

locales, crear empleos, fortalecer la infraestructura financiera (Sajuyigbe et al., 2020), y 

además, crear un entorno empresarial más estable (Arner et al., 2020; Birochi & 

Pozzebon, 2016; Tia et al., 2023). La inclusión financiera, la educación financiera y el 

desempeño del negocio crean un círculo virtuoso que convierte el conocimiento 

financiero en acción a través de una gama más amplia de servicios financieros, el éxito 

resultante contribuye al crecimiento económico y a la mejora continua de la educación 
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y la inclusión financiera (Msweli & Mawela, 2021). Esta es una sinergia importante para 

construir comunidades económicamente estables y sostenibles. Con base en lo anterior 

se plantea la siguiente hipótesis de estudio: 

H4. La inclusión financiera tiene un rol mediador en la influencia de la educación 

financiera en el desempeño del negocio de los emprendedores peruanos. 

 

3. Método 

Este artículo tuvo como objetivo El presente estudio tiene como objetivo determinar la 

influencia de la educación e inclusión financiera en el desempeño del negocio, y además 

evaluar el rol mediador de la inclusión financiera en la influencia de la educación 

financiera en el desempeño del negocio.  El estudio se realizó bajo un enfoque 

cuantitativo, no experimental y de diseño transversal, para lo cual se aplicó un 

cuestionario autoadministrado (J. Hair et al., 2019).  

Muestra y procedimiento 

Para la recolección de datos de esta investigación se aplicó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia (J. Hair et al., 2010). Para ello se realizó una encuesta 

online a través del formulario de Google, cuyo enlace se compartió mediante medios 

electrónicos como correos electrónicos, la aplicación WhatsApp y redes sociales como 

Facebook entre otros. La encuesta se aplicó durante el periodo del 23 mayo al 15 de 

noviembre de 2023, en la ciudad de Lima, Perú. La investigación estuvo enfocada a 

personas que manifestaron ser dueño de empresa, gerente general, contador, asistente 

administravo  u otro cargo de una pequeña empresa ubicada en Lima Perú. Estos 

representantes debían ser mayores de edad, a partir de 18 años y podían ser hombres 

o mujeres. Sólo era necesario que cada persona estuviera dispuesta a participar del 

estudio, es por eso que para que los encuestados participaran en la encuesta se les 

solicito su consentimiento informado que se encontraba el inicio del cuestionario online.  

Previamente cada persona fue informada que su participación era voluntaria, que los 

datos recolectados serían analizados de forma anónima y que serían utilizados 

exclusivamente con fines académicos y de investigación. A esta encuesta se invitó a 

cerca de 480 representantes que residían en la ciudad de Lima; sin embargo, sólo se 

obtuvieron 174 cuestionarios totalmente completos, los cuales se consideraron 

legítimos para los efectos de realizar los análisis estadísticos de este documento. Los 

detalles de la muestra se pueden ver en la tabla 1. 

Tabla 1.  

Datos sociodemográficos de los encuestados (n=174) 

  Categoría Frecuencia % 

Genero 
Masculino 98 56,3 

Femenino 76 43,7 

Rango de 

edad 

18 -29 90 51,7 

30 - 39 44 25,3 

2
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40 - 49 20 11,5 

50 -62 20 11,5 

Nivel 

educativo 

Posgrado 10 5,7 

Secundaria 28 16,1 

Universitario 136 78,2 

Cargo que 

ocupa en la 

empresa 

Administrador 32 18,4 

Asistente Administrativo 40 23,0 

Contador 18 10,3 

Dueño de la empresa 32 18,4 

Gerente General 38 21,8 

Prefiere no decirlo 14 8,0 

Ventas 

mensuales  

aproximadas 

16 a 30 sueldos mínimos 14 8,05 

30 a 50 sueldos mínimos 2 1,15 

6 a 15 sueldos mínimos 44 25,29 

Mayor a 50 sueldos mínimo 8 4,60 

Menos de 5 sueldos mínimo 106 60,90 

 

4. Resultados 

Instrumentos de medición 

Para evaluar la educación financiera y el desempeño del negocio se adaptó el constructo 

creado por (Tumba et al., 2022a), y para evaluar la inclusión financiera se adaptó el 

constructo de (Lontchi et al., 2022). El cuestionario  de la presente investigación estuvo 

compuesto por un total de 15 ítems, distribuidos para evaluar Educación financiera  (4 

ítems), Inclusión financiera (5 ítems) y desempeño del negocio (6 ítems). Todos los ítems 

se evaluaron mediante una escala tipo Likert, que va de 1 a 5 puntos, donde 1 significa 

"Muy en desacuerdo" y 5 significa "Muy de acuerdo". El cuestionario digital se dividió 

en dos partes. La primera sección presentó los 15 ítems ya mencionados, y la segunda 

sección estuvo compuesta por preguntas para recolectar datos sociodemográficos de 

los participantes, como edad, sexo, cargo que ocupaba en la empresa, entre otros. 

Análisis de datos 

Para realizar el análisis estadístico de los datos, se utilizó PLS-SEM de mínimos cuadrados 

parciales para probar las hipótesis. PLS-SEM es un enfoque integral de análisis 

estadístico multivariado que incluye componentes estructurales y de medición para 

examinar simultáneamente las relaciones entre cada una de las variables en un modelo 

conceptual, el cual tiene la característica de análisis multivariado, es decir, involucra un 

número de variables igual a o mayor que tres (J. Hair et al., 2010).  Además, en el 

presente estudio se empleó PLS-SEM porque facilita la construcción de teorías (J. F. Hair 

et al., 2011). Se utilizó SmartPls (Versión 4.0) para realizar el análisis PLS-SEM. 
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Para evaluar con el PLS-SEM se tomaron dos etapas: (1) Evaluación del modelo de 

medición y, (2) Evaluación del modelo estructural. El primer momento implica evaluar 

la validez y confiabilidad del modelo de medición, este paso evalúa las relaciones entre 

cada constructo con sus ítems asociados y, el segundo momento evalúa el modelo 

estructural, que aborda las relaciones entre los constructos (W. W. Chin, 2010; F. Hair 

Jr et al., 2014). 

Evaluación del modelo de medición. 

Para evaluar la consistencia interna del modelo de medición fue necesario evaluar la 

validez convergente y la confiabilidad del constructo. La validez convergente es 

aceptable si la carga de cada indicador es superior a 0,7 (J. F. Hair et al., 2011). 

Asimismo, la confiabilidad compuesta (CR) debe estar por encima de 0,70 y la varianza 

promedio extraída (AVE) por encima de 0,5 (W. W. Chin, 2010; F. Hair Jr et al., 2014). El 

coeficiente alfa de Cronbach también se consideró para la evaluación de la 

confiabilidad, ya que los valores CR y alfa tienden a ser similares cuando se utilizan 

algoritmos basados en factores (Kock, 2015).  La Tabla 2 muestra que todas las cargas 

de los 15 ítems del presente constructo tuvieron un valor superior a 0,7, a excepción 

del ítem EDU1, USO2, USO5, y DEN 1 pero que de manera conjunta los valores Alfa y 

CR de todos los tres constructos tuvieron un valor superior a 0,7 y, además, que todos 

los valores AVE fueron superiores a 0,5; por tanto, la validez convergente del modelo 

de medición fue excelente. 

Tabla 2 

Fiabilidad y validez de constructo: descripción general 

Variable Iem Loadings (α)   CR AVE VIF 

Desempeño 

 del 

negocio 

DEN1 0.530 

0.858 0.864 0.597 

1.189 

DEN2 0.816 2.290 

DEN3 0.827 2.497 

DEN4 0.842 2.643 

DEN5 0.814 2.179 

DEN6 0.760 1.805 

Educación 

financiera 

EDU1 0.629 

0.753 0.770 0.581 

1.185 

EDU2 0.822 1.815 

EDU3 0.708 1.488 

EDU4 0.867 2.217 

Inclusion  

financiera 

USO1 0.714 

0.783 0.795 0.524 

1.543 

USO2 0.673 2.190 

USO3 0.736 2.528 

USO4 0.806 1.862 

USO5 0.682 1.492 

Cronbach’s alpha (α) for all variables is >0.7, the composite reliability (CR) > 0.70, the mean-

variance extracted (AVE) > 0.50, indicating a significant validity of the model. 
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Para evaluar la validez discriminante se utilizó el criterio de Fornell-Larker, así, se 

calculó la raíz cuadrada del AVE de cada constructo, la cual debía ser mayor que la 

correlación más alta entre el constructo y otros constructos del modelo (W. W. Chin, 

2010; F. Hair Jr et al., 2014). La Tabla 3 muestra que todos los valores en la diagonal en 

negrita son mayores que las correlaciones.  Adicionalmente en este estudio se ha 

tomado en cuenta el criterio de heterorasgo-monorasgo (HTMT) (Henseler et al., 2015). 

Si el valor HTMT es inferior a 0,90 se considera que existe validez discriminante entre 

dos constructos reflexivos. En este sentido, en la tabla 3 se observa que todos los 

valores están por debajo de 0.838. Con los análisis realizados, se cumple la validez 

discriminante en este este estudio, lo cual permite continuar con el proceso, para evaluar 

el modelo estructural y contrastar las hipótesis.  

 

Tabla 3. Validación discriminante  

Fornell-Larcker criterion   Heterotrait-monotrait ratio  

(HTMT) 

               DEN EDU USO  Correlación Ratio 

DEN 0.772    EDU <-> DEN 0.838 

EDU 0.673 0.762   USO <-> DEN 0.653 

USO 0.558 0.608 0.724   USO <-> EDU 0.721 

 

Evaluación del modelo estructural 

Para evaluar el modelo estructural se siguen dos criterios: a) la significancia de los 

coeficientes de trayectoria y b) el valor del coeficiente R2 para los constructos endógenos. 

Para evaluar el modelo estructural se calcularon los coeficientes de trayectoria para cada 

relación, así como sus correspondientes valores p. El valor del coeficiente R2 depende 

del campo de investigación.   (M. G. Chin, 1998) sugiere valores de 0,67, 0,33 y 0,19 

como medidas sustanciales, moderadas y débiles de R, respectivamente. En estudios 

relacionados con el comportamiento, un valor de 0,2 para R2 se considera aceptable (F. 

Hair Jr et al., 2014; Kock, 2013). En el presente trabajo, los coeficientes R2 para inclusión 

financiera y desempeño del negocio fueron de 0.370 y 0.488 respectivamente. Es decir, 

los dos valores de R2 estaban en niveles aceptables. Por lo tanto, los valores muestran 

que la variable inclusión financiera y desempeño del negocio son explicados con un 

porcentaje de la varianza importante de la variable educación financiera (Ver figura2) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo del negocio. 

14

27

29



Contrastación de hipótesis 

Los valores del coeficiente de ruta, el valor p y las estadísticas t se utilizaron para aceptar 

las hipótesis como se muestra en la figura 2 y tabla 4. La fuerza de la relación entre las 

variables se puede examinar a través de los valores del coeficiente de ruta. Los valores 

del coeficiente de ruta cercanos a +1 indican una fuerte relación y viceversa (Leguina, 

2015). Los valores p y los estadísticos t se refieren a la aceptación y rechazo de las 

hipótesis propuestas. En este estudio, el modelo conceptual contiene cuatro hipótesis. Los 

resultados de las hipótesis probadas se han resumido en la tabla 4. Se acepta H1 la cual 

propuso que la educación financiera tiene una influencia significativa en la inclusión 

financiera de los emprendedores peruanos  (β = 0.615, p < 0.000, t = 11.539); se aceptó 

H2, que proponía que la educación financiera tiene una influencia significativa en el 

desempeño del negocio de los emprendedores peruanos (β = 0.531, p< 0,000, t = 9,942);  

se aceptó H3, que proponía que la inclusión financiera tiene una influencia significativa 

en el desempeño del negocio de los emprendedores peruanos (β = 0.236, p < 0.000, t = 

3.618). Finalmente, H4 también es aceptada, la cual propone que la inclusión financiera 

tiene un rol mediador en la influencia de la educación financiera en el desempeño del 

negocio de los emprendedores peruanos (β = 0.144, p < 0.000, t = 3.571). De este modo, 

se comprobaron todas las hipótesis del presente estudio y de estos hallazgos se puede 

afirmar que los nuevos negocios que son creados por emprendedores que poseen 

educación financiera podrán aprovechar las oportunidades y lograr que sus negocios 

tengan un buen desempeño en el mercado (ver figura 1 y tabla 4).  

Tabla 4. Contrastación de Hipotesis 

H Hypothesis Coefficient T statistics  P values Decision 

H1 EDU -> USO 0.615 11.539 0.000 Aceptado 

H2 EDU -> DEN 0.531 9.942 0.000 Aceptado 

H3 USO -> DEN 0.236 3.618 0.000 Aceptado 

H4 EDU -> USO -> DEN 0.144 3.571 0.000 Aceptado 

 

Discusión  

La educación financiera asume un rol muy importante en el crecimiento 

empresarial, pues esta se encuentra inmersa en la toma de decisiones financieras, la 

gestión de recursos y otros; este hecho constituye una relevancia significativa, ya que este 

estudio ha confirmado que la educación financiera ejerce una influencia positiva en la 

inclusión financiera de los emprendedores peruanos; esto quiere decir que todo 

emprendedor que adquiere conocimientos financieros tiene mayor probabilidad de tener 

participación dentro del sistema financiero; bajo este contexto existen investigaciones que 

respaldan este hallazgo al sustentar que los individuos con falta de conocimiento, falta de 

confianza y con poca experiencia respecto a productos financieros no son un foco de 

interés por parte de los instituciones financieras por lo que terminan siendo excluidos de 

aquellas oportunidades que otorgan los sistemas financiero (Daher et al., 2022); por lo 

tanto, se descubre una vez más la importancia de promover la educación financiera en 

aquellos emprendedores que buscan invertir en un negocio de la mano del sistema 

financiero (Birochi & Pozzebon, 2016). Otro estudio que reconoce a la educación financiera 

como una herramienta fundamental que influye a favor de la inclusión financiera lo 

1

1

1

2

2

4

4

5

5



menciona Ribaj et al., (2020) al determinarla como un beneficio para la sociedad que 

mitiga el riesgo de exclusión e impulsa a los consumidores a ser responsables en el uso 

de sus recursos financieros; en tanto,  (Birochi & Pozzebon, 2016) manifiestan que 

incrementar la inclusión financiera tiene muchos caminos, siendo uno de ellos, la 

educación financiera, y es que cada vez que se fortalece el conocimiento y habilidades 

financieras, estas ejercen una influencia positiva y duradera en la inclusión financiera. 

Este estudio ha demostrado también que la educación financiera influye en el 

desempeño del negocio, claramente existe un vínculo positivo entre ambas variables, pues 

está demostrado que si un emprendedor posee una sólida educación financiera, las 

decisiones que este tome va ser en base a información, lo que repercute significativamente 

en el rendimiento empresarial (Tumba et al., 2022b); además, un antecedente que avala 

los resultados de esta investigación argumenta que el pensamiento crítico e informado del 

emprendedor le permite buscar nuevas ideas, las mismas que se van consolidando de 

manera asertiva hasta convertir esa idea en una realidad que genera resultados positivos 

(Esquivel et al., 2023); esto quiere decir que en tanto un emprendedor tenga una sólida 

educación financiera, puede usar esos conocimientos como un elemento clave que más 

allá de evaluar una situación financiera, pueda buscar oportunidades de crecimiento. Al 

respecto, Tia et al., (2023) manifiestan que la educación financiera se ha convertido en 

uno de los catalizadores cruciales que abre paso al crecimiento y desarrollo de muchos 

negocios por lo que no estar bien informados o tener poca educación financiera podría 

poner en riesgo el desempeño de un negocio; siendo así, (Kamarudin & Khan, 2023) 

establecen la alta importancia del rol que asume la educación financiera hacia las 

actividades empresariales, las mismas que generan una rentabilidad adecuada. Además, 

dentro del contexto peruano se ha comprobado también el mismo resultado obtenido en 

esta investigación, pues se cree que el emprendedor forma parte de quienes contribuyen 

con el crecimiento económico de un país; por lo tanto, al otorgar a los emprendedores la 

oportunidad de mantenerse informado financieramente, estos despiertan habilidades 

extraordinarias en el trabajo y características que les permite optar por las alternativas 

más adecuadas con el fin de hacer crecer su negocio (Alderete et al., 2023; Bravo et al., 

2021).  

 Otro de los resultados conlleva a afirmar que la inclusión financiera tiene una 

influencia significativa en el desempeño del negocio de los emprendedores peruanos; al 

respecto, hay evidencia que revela que cuando los emprendedores toman parte activa en 

los sistemas financieros se genera un alto rendimiento empresarial pues estos cuentan con 

el apoyo de servicios financieros que puedan darles el soporte necesario para poder 

gestionar de manera óptima los recursos asignados (Wirdiyanti et al., 2023); asimismo,  

los resultados de esta investigación coinciden también con el surgimiento de la inclusión 

financiera que radica en el año 2000 siendo considerada esta como un acceso para 

desarrollar el potencial social y económico de los emprendedores y es que queda 

demostrado que la inclusión financiera genera prosperidad económica, pues la acción de 

generar accesos igualitarios, genera entornos adecuados que alientan al emprendedor a 

tomar decisiones más asertivas Anthanasius Fomum & Opperman, 2023). De esta manera, 

(Danladi et al., 2023) recomienda hacer de la inclusión financiera una estrategia 

fundamental para apoyar la innovación, competencia y calidad dentro del sector 

empresarial; todo lo referido en este párrafo responde a uno de los objetivos de desarrollo 

sostenible que consiste en tomar iniciativas adecuadas para ofrecer apoyo a la población 
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vulnerable. Bajo este contexto de inclusión financiera, hay quienes sostienen que Fintech 

es considerado como aquel motor que pretende apoyar la inclusión financiera (Arner et 

al., 2020); por lo tanto, es fundamental adoptar las soluciones Fintech a fin de ir cerrando 

aquellas brechas económicas evitan un buen desempeño del negocio.  
Finalmente, se ha encontrado también evidencia que sustenta que la inclusión 

financiera tiene un rol mediador en la influencia de la educación financiera en el 

desempeño del negocio; esta afirmación es soportada por (Konou, 2023) al referir que 

existe un riesgo empresarial al que los emprendedores están expuestos por lo que los 

conocimientos y habilidades que estos tienen influye en el desempeño del negocio, donde 

surge además la inclusión financiera como un factor fundamental que da un soporte 

óptimo para que el desempeño sea mejor; en esta misma instancia, Su et al., (2023) 

establecen que la inclusión financiera desempeña un rol importante en el crecimiento y 

desarrollo de un negocio, el mismo que va de la mano junto con la educación financiera. 

Por otro lado, para profundizar los hallazgos demostrados en este estudio, Yin et al., 

(2019) demuestran que las finanzas inclusivas alivian las restricciones financieras, 

mejorando así la innovación empresarial y el desempeño del negocio; bajo este mismo 

contexto se registra que un buen desempeño y la calidad de las empresas junto a las 

habilidades y conocimientos financieros por parte de los emprendedores están muy bien 

asociados (Liao et al., 2022). De este modo, es que se ratifica los hallazgos de este estudio 

sustentado también en Mohamud & Mohamed (2023) quienes mencionan que la durabilidad 

de un negocio guarda cierto nivel de dependencia de la inclusión financiera; es decir, la 

educación financiera, referida a mucho conocimiento y comprensión de los asuntos 

financieros, no siempre serán suficiente para influir en el desempeño de un negocio, sino 

que para robustecer el desempeño, es necesaria la intervención de la inclusión financiera 

como una mediadora en la influencia referida anteriormente.  

 

Implicancias 

Considerando los hallazgos encontrados, las entidades gubernamentales deberían 

tomar acciones que permitan fortalecer la educación financiera; además, estas entidades 

deberías también incentivar a aquellas instituciones financieras a crear un entorno 

propicio que fomente la inclusión financiera. Y tomando en cuenta que cada esfuerzo por 

promover la inclusión financiera debe ser vigilada a fin de tener una garantía de su 

efectividad y equidad. 

Aunque evitar el consumo irresponsable, sobrecargas de las familias con préstamos 

inasequibles es una tarea compleja, es necesario que las instituciones educativas forman 

parte de promover una mejor educación financiera, pues desde esa etapa académica, se 

puede preparar a los estudiantes para un emprendimiento sostenible.  

5. Conclusiones 

 Este estudio aborda una comprensión precisa respecto a la educación financiera, 

la misma que en cierta medida puede empoderar a la población a fin de tomar decisiones 

financieras que puedan contribuir con el desempeño de un negocio; para lo cual se ha 

demostrado que los conocimientos no son el único factor que impulsa al desempeño del 

negocio, si no también está inclusión financiera, la misma que asume un rol protagónico 

para moderar la influencia entre la educación financiera y desempeño del negocio. En 
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este contexto, es necesario que todas las acciones de incentivar la educación financiera 

aborden más allá de transmitir conocimientos para incluir también un análisis de las 

barreras limitantes que evitan que un individuo pueda participar dentro de un sistema 

financiero. De este modo, este estudio es concluyente al especificar que los programas de 

educación financiera no actúan solo para conseguir un buen desempeño empresarial, pues 

es precisamente aquí donde interviene un ente externo: la inclusión financiera. 

Limitaciones y futuras investigaciones 

Este estudio enriquece la literatura científica al identificar la conexión entre las tres 

variables de estudio; si embargo, se han generado ciertas limitaciones de estudio, por 

ejemplo, esta investigación no ha realizado un análisis comparativo para identificar el 

nivel de educación financiera según su preparación académica, esto debido a que no se 

alcanzó una muestra igualitaria para medir las diferencias entre grupos; de este modo, se 

propone como futura investigación procurar una muestra con características que permitan 

este tipo de análisis.  

Si bien, este estudio sustenta el rol clave que asume la inclusión financiera, no se ha 

identificado información de aquellos que hayan participado de algún programa de 

educación financiera y su compromiso de poner en práctica las lecciones aprendidas por 

lo que esta falta de información se convierte en un sesgo de investigación que limita una 

comprensión completa respecto a qué otro factor podría estar inmerso en la inclusión 

financiera o desempeño del negocio; de este modo, se recomienda como futura 

investigación un estudio cuasi experimental donde los individuos puedan ser instruidos 

respecto a la educación financiera, a fin de poder observar y evaluar de forma más 

detallada el impacto con el desempeño laboral y si en la práctica y con esta muestra 

control las entidades financieras tomen acciones de inclusión financiera hacia estos.  

 

Cuestionario 

Variable Codigo Items 

Educación  

financiera 

EDU1 1.1 Tengo un conocimiento adecuado del valor del dinero en el tiempo 

EDU2 1.2 Conozco la tasa de interés actual de los préstamos. 

EDU3 1.3 Soy consciente de la tasa de inflación en el país. 

EDU4 1.4 Estoy al tanto de los acontecimientos en el mercado financiero 

inclusión 

 financiera 

USO1 5.1 El procedimiento para adquirir el prestamos fue sencillo. 

USO2 

5.2 Puedo realizar transacciones a través de, por ejemplo, banca de 

agencia, banca electrónica o transferencia de dinero móvil. 

USO3 5.3 Uso mi cuenta bancaria regularmente. 

USO4 5.4 Hago más ahorros para calificar para préstamos mas grandes 

USO5 5.5 Normalmente recibo el pago de los clientes a través de mi banco 

Desempeño 

 del 

negocio 

DEN1 

7. 1 El costo total de nuestro producto se ha reducido en los últimos 

tres años. 

DEN2 

7.2 El valor financiero de mi negocio ha aumentado en los últimos 

cinco años. 

DEN3 

7.3 Los ingresos/ventas de mi negocio han aumentado en los últimos 

cinco años 

3
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DEN4 

7.4 Mi negocio está obteniendo más utilidades en comparación con 

mis competidores. 

DEN5 

7. 5 El rendimiento por empleado está muy por encima del promedio 

de la industria. 

DEN6 

7.6 Nuestra empresa ha mantenido un crecimiento sostenido de 

activos. 
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