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Resumen
La autoeficacia emprendedora ha ganado importancia en los últimos años en 

el campo del emprendimiento, con base en ello el objetivo del presente estudio fue 
determinar el efecto de la autoeficacia emprendedora sobre el desempeño empresarial 
de las micro y pequeñas empresas de cuatro provincias peruanas, para ello se evaluó 
a un total de 382 emprendedores de diversas instituciones quienes fueron evaluados 
a través de una encuesta con propiedades psicométricas adecuadas. Dentro de los 
principales resultados se determinaron valores significativos a un nivel de confianza 
del 95% (p=0.00; p<0.01) en la relación entre las dimensiones de la autoeficacia 
emprendedora con el desempeño empresarial, donde resalta que la dimensión de 
propiciar relaciones con inversionistas aporta en gran medida al incremento de los 
resultados de las empresas, mientras que la dimensión fomentar un entorno innovador 
su contribución es menor; en conclusión, se evidencia que la autoeficacia emprendedora 
tiene un efecto positivo sobre el desempeño empresarial esto indica que en tanto un 
sujeto tenga mejores aptitudes para diseñar nuevos productos se obtendrán mejoras en 
el desempeño dentro de las micro y pequeñas empresas peruanas.

Palabras clave: Autoeficacia emprendedora; desempeño empresarial; entorno 
innovador; micro y pequeñas empresas.
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Entrepreneurial self-efficacy and performance of 
Peruvian micro and small companies

Abstract
Entrepreneurial self-efficacy has gained importance in recent years in the field of 

entrepreneurship. Based on this, the objective of the present study was to determine the 
effect of entrepreneurial self-efficacy on the business performance of micro and small 
enterprises in four Peruvian provinces. 382 entrepreneurs from different institutions 
were evaluated through a survey with adequate psychometric properties. Among the 
main results, significant values were determined at a confidence level of 95% (p=0.00; 
p<0. 01) in the relationship between the dimensions of entrepreneurial self-efficacy and 
business performance, where it stands out that the dimension of fostering relationships 
with investors contributes greatly to the increase in business results, while the dimension 
of fostering an innovative environment contributes less; in conclusion, it is evident that 
entrepreneurial self-efficacy has a positive effect on business performance, indicating 
that as long as a subject has better skills to design new products, improvements will be 
obtained in the performance of Peruvian micro and small enterprises.

Keywords: Entrepreneurial self-efficacy; business performance; innovative 
environment; micro and small businesses.

1. Introducción
Perú, al ser un país en vías de 

desarrollo, atraviesa una situación 
económica difícil y la importancia de 
las MYPES no puede pasarse por alto 
en circunstancias en las que el nivel de 
desempleo ya está aumentando, estas 
empresas desempeñan un papel vital en 
el desarrollo económico. El análisis de 
la AEE puede ser beneficioso para los 
empresarios que operan en este sector. 
Mejorar la AEE puede contribuir bien a 
que los emprendedores operen mejor, 
eventualmente conduce a un mejor 
desempeño (Khalil et al, 2021). Además, 
este estudio puede proporcionar una 
mejor comprensión a otras partes 
interesadas, específicamente a los 

gobiernos, que pueden proponer 
mejores políticas para facilitar a los 
micro y pequeños empresarios mejorara 
la AEE para competir en esta industria 
dinámica. 

Las micro y pequeñas empresas 
(MYPE) representan un pilar importante 
en la economía del Perú porque el 99% 
de las empresas que existen, pertenecen 
a este tipo de empresas (Bernal, 2017), 
es por ello que es importante poder 
gestionar en mejor medida todos los 
procesos que impliquen mejora del 
desarrollo de este tipo de organizaciones 
pese a que su tasa de supervivencia es 
baja es preciso considerar que sus tasas 
de crecimiento son exponencialmente 
importantes, siendo un eje dentro del 
desarrollo de nuestro país (Santana, 
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2017); es así que uno de los aspectos 
fundamentales para el desarrollo de 
las MYPES es lograr resultados más 
óptimos en el desempeño empresarial 
(DE) consiguiendo mejoras en su 
desarrollo y una de las variables que 
se vincula con esto es el desarrollo de 
la autoeficacia emprendedora (AEE), 
ya que mediante ella se podría generar 
conductas que impulsen el DE y por 
ende obtener mejoras en el crecimiento 
de las MYPES (Zhang et al, 2021).

Sobre la base de lo expuesto 
anteriormente se plantea como objetivo 
determinar el efecto de la autoeficacia 
emprendedora sobre el desempeño 
empresarial de las micro y pequeñas 
empresas de cuatro provincias 
peruanas, para ello se consideraron las 
dimensiones de la AEE: diseño de nuevos 
productos (DNP), gestionar los recursos 
humanos (GRH), iniciar relaciones con 
inversionistas (IRI), construir un entorno 
innovador (CEI) y el trabajar bajo estrés 
(TBE), las cuales se analizó el efecto 
de cada una de estas sobre el DE; 
cabe mencionar que las dimensiones 
se basan en la estructura propuesta por 
Moriano et al, (2006) en el contexto de 
las MYPES peruanas siendo validada 
y utilizada en otras investigaciones que 
hicieron uso de esta conceptualización 
(Azanza et al, 2014; Cumberland et al, 
2015; McGee & Peterson, 2019). 

2. Consideraciones 
metodológicas de la 
investigación

Para cumplir con el propósito del 
presente estudio se ha planteado una 
investigación de enfoque cuantitativo 
con diseño no experimental (Supo & 
Zacarías, 2020). Para evaluar la variable 
AEE se utilizó la escala de autoeficacia 

emprendedora adaptada por Moriano 
et al, (2006), la cual cuenta con cinco 
dimensiones y está constituida por 20 
ítems. Por otro lado, el desempeño de 
las empresas se ha medido a través 
de cuatro ítems (Miller, 1991). Ambos 
cuestionarios se midieron mediante la 
escala tipo Likert de 5 puntos (1 muy en 
desacuerdo, 5 muy de acuerdo). 

Se ha encuestado a 382 
empresarios de cuatro ciudades 
peruanas, los cuales han sido 
seleccionadas utilizando el muestreo 
aleatorio estratificado (Quezada, 2019). 
En cuanto al análisis de datos, se ha 
utilizado el SmartPLS versión 3.3., en el 
cual se construyó un modelo de medición 
para probar la confiabilidad compuesta y 
la validez de constructo, como la validez 
convergente y discriminante. Después 
del modelo de medición, se probó el 
modelo estructural para lograr el objetivo 
de este estudio junto con los índices de 
aceptación del modelo.

3. Autoeficacia emprendedora 
y desempeño empresarial: 
consideraciones teóricas

La Autoeficacia emprendedora 
(AEE) consiste en tener la creencia 
en uno mismo para alcanzar metas 
emprendedoras en un contexto 
organizacional, generando conductas 
que permiten a los individuos lograr 
sus metas (Morales et al, 2018) y 
tener confianza en el desarrollo de sus 
actividades y sobre sus habilidades, 
mostrando mayor seguridad y firmeza 
en su desenvolvimiento (Laguía et al, 
2017; Ahmed et al, 2021; Fuster-Guillén 
et al, 2020) siendo así la AEE un factor 
predictor de un adecuado desempeño 
laboral (López-Lemus & de la Garza, 
2019). 
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La AEE tiene un gran valor 
en el momento de lograr objetivos 
empresariales (Abdullah, 2019), ya 
que genera conductas motivadoras en 
las personas que permite una mejor 
gestión de su tiempo con la finalidad de 
lograr sus objetivos, del mismo modo 
incentiva a que los individuos mejoren 
sus habilidades y destrezas necesarias 
para un mejor desenvolvimiento 
organizacional.  

Las dimensiones de la AEE 
consideradas en este estudio son; DNP 
la autoeficacia emprendedora motiva 
la creatividad de las personas quienes 
logran generar nuevos productos, para 
ello gestionan en mejor manera sus 
conocimientos permitiendo encontrar 
soluciones creativas y nuevas ante 
la presencia de problemas o retos, 
GRH: alude a una manera correcta de 
la gestión de los recursos humanos, 
distribuyendo de manera correcta la 
carga laboral o teniendo el soporte 
necesario para el logro de los objetivos, 
IRI: esta dimensión alude a un buen 
desarrollo de interacciones sociales 
con personas interesadas en invertir 
capitales de dinero, estas se relacionan 
con adecuadas habilidades sociales y un 
buen potencial comunicativo, CEI: esta 
dimensión tiene que ver con generar 
entornos innovadores y creativos 
los cuales propician una conducta 
creadora de alternativas de solución 
ante problemas organizacionales y, 
finalmente tenemos la dimensión TBE 
la cual alude a que las personas pueden 
trabajar de la misma forma efectiva aún 
en situaciones de presencia de estrés 
(Moriano et al, 2006).

Por otro lado, al aludir al 
desempeño empresarial (DE) este se 
asocia con la eficacia que tiene una 
persona en el desarrollo de los procesos 
organizacionales, se vincula a aspectos 

como el incremento de ingresos, 
empleabilidad efectiva, cumplimiento de 
metas y mejor rentabilidad empresarial 
(Leyva, 2018). Otro aspecto importante 
relacionado con el DE es el desarrollo 
de los procesos de medición de esta 
variable en una organización, el cual 
es importante para lograr identificar las 
fortalezas y debilidades por mejorar, claro 
está que lograr medir esta variable es un 
proceso complejo (Alcántara et al, 2017), 
incluso catalogado como a inexacto 
debido a diversos problemas técnicos de 
las prácticas contables (Ríos-Manríquez 
et al, 2019) pero sin duda necesario, 
también en las MYPES, para mejorar 
los resultados de estas organizaciones 
(Rangel et al, 2018; Higuerey & Armas, 
2021). Cabe mencionar que el DE 
se ha evaluado sobre la base de dos 
medidas específicas pero subjetivas, el 
crecimiento de los ingresos y el empleo, 
y la inversión (Cumberland et al, 2015; 
Wang et al, 2015).

Con respecto a la relación que existe 
entre la AEE y el DE existen reportes 
que aluden desde un vínculo fuerte a 
débil, pero si se evidencia relación entre 
dichas variables (Asandimitra & Kautsar, 
2017; Rangel et al, 2018), así tenemos 
a Alvarez & Álvarez (2018) quien hace 
mención que una característica distintiva 
entre un empresario exitoso y otros, es 
que la búsqueda de un alto crecimiento 
empresarial es más visible en los 
emprendedores autoeficaces. Además, 
existe un mayor nivel de autoeficacia 
presente en los inventores de 
patentes que participan principalmente 
activamente en la creación de empresas 
en comparación con aquellos inventores 
de patentes que nunca iniciaron una 
nueva empresa (Markman et al, 2005). 
Un estudio para evaluar el DE mediante 
la realización de un metaanálisis de 
114 estudios de investigación, concluyó 
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con que existe una fuerte asociación 
de la AEE con el DE (Tian et al, 
2019). Otros estudios han identificado 
relación positiva de la formación con 
la autoeficacia empresarial (Torres & 
Watson, 2013; Cumberland et al, 2015; 
Kale, 2020).

Del mismo modo se encuentra 
información con respecto a la relación 
de las dimensiones de la AEE con el 
DE, así tenemos a Keane et al, (2018) 
argumentan que la dimensión DNP es 
importante en la medida que varía con 
los emprendedores y puede afectar el 
desempeño de las empresas. Antoncic 
et al, (2016) explican que la eficacia en 
el diseño de productos evidentemente 
puede influir en el desempeño financiero 
de una empresa. Con respecto a la 
segunda dimensión GRH, habla del 
papel de la planificación y la reducción 
de la incertidumbre en relación con la 
autoeficacia (Bakar et al, 2017; Yating et 
al, 2022). 

Según Cumberland et al, (2015), 
se encontró una relación positiva y 
significativa entre la dimensión GRH y 
el desempeño de la franquicia, mismos 
resultados expuestos por Bakar et al, 
(2017). En lo que respecta a la dimensión 
IRI, Cumberland et al, (2015) encontró 
que se relaciona que dicha dimensión 
influye positivamente en el rendimiento 
de una empresa. Del mismo modo, 
Herath & Mahmood (2014) determinó 
que esta dimensión se relaciona con el 
desempeño organizacional e identificó 
una relación positiva y significativa. 

En la dimensión CEI, Wei et al, 
(2020) determinó que esta dimensión 
es uno de los principales “impulsores” 
que ayudan a los emprendedores a 
tener éxito. Valencia & Marulanda, 
(2019) enfatizan que la innovación, 
la autoeficacia y el éxito empresarial 
están muy relacionados y se influyen 

mutuamente. Por último, en la dimensión 
de TBE, Cumberland et al, (2015) 
menciona que esta dimensión se asocia 
con los hábitos de trabajar bajo estrés, 
los emprendedores pueden conducir a 
un mejor desempeño, según el estudio 
más reciente de Bakar et al, (2017), la 
dimensión de trabajo bajo estrés de la 
AEE también informó estar relacionada 
positivamente con el desempeño 
organizacional.

4. Autoeficacia emprendedora 
y desempeño en micro y 
pequeñas empresas peruanas

Investigaciones han demostrado 
una conexión positiva entre AEE y 
DE, algunos estudios como McGee 
& Peterson (2019) informan que, en 
situaciones particulares, la AEE tiene un 
efecto indirecto sobre los emprendedores 
y sus emprendimientos. Del mismo 
modo, Zisser et al, (2019), han sugerido 
que las altas tasas de confianza pueden 
causar arrogancia o envidia entre los 
emprendedores, lo que a su vez puede 
debilitar su capacidad para liderar 
eficazmente conducir sus empresas. 
Por otro lado, los debates sobre las 
posibles consecuencias adversas de 
una alta autoeficacia han suscitado 
interés en la literatura en otros ámbitos 
de la gestión empresarial, incluida la 
gestión estratégica, el comportamiento 
y la teoría organizacional (Puente & 
Cavazos, 2017).

Es así que con base en todo 
lo expuesto, la contribución de este 
estudio, fuera de los ya mencionados, es 
determinar las dimensiones de la AEE 
propuesto por Moriano et al, (2006) en 
el contexto de las MYPE que operan 
en Perú e identificar la relación entre 
estas y el desempeño empresarial 
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siendo una actual falencia, ya que no se 
evidencian estudios de estas variables 
en el contexto en mención (Lucas et al, 
2021; Shaikh et al, 2022). Cabe señalar 
que hasta la fecha no se ha realizado 
ningún estudio de este contexto de 
las micro y pequeñas empresas que 
operan en Perú; por lo que contribuye 
en términos de identificación de las 
dimensiones del AEE y su efecto en el 
desempeño de las MYPES. Las micro 
y pequeñas empresas cumplen un rol 

importante en el crecimiento económico 
y, en este contexto, el objetivo clave de 
este análisis es definir el papel de cada 
factor de la AEE y su efecto en el éxito 
de los negocios.

En torno a los resultados derivados 
del estudio, para el análisis de los datos 
se inició con la estadística descriptiva 
(tabla 1) de todas los constructos o 
variables latentes que comprenden la 
media y la desviación estándar. 

Tabla 1
Estadística descriptiva de las variables del estudio

Variables latentes Media Desviación Estándar

Diseño de nuevos productos 2.99 0.67

Gestionar los Recursos Humanos 3.04 0.78

Iniciar Relaciones con Inversionistas 2.51 0.82

Construir un Entorno Innovador 2.84 0.68

Trabajar Bajo Estrés 3.13 0.65

Desempeño Empresarial 2.56 0.93

Fuente: Elaboración propia

Los valores medios muestran 
que todos los valores se encuentran 
cerca del promedio, es decir, 3. El valor 
medio más alto reportado es 3.13, que 
es de dimensión trabajar bajo estrés de 
AEE y muestra que los encuestados 
tienen una tendencia más alta de tomar 
riesgos, mientras que la media más baja 
reportada es de desempeño empresarial, 
que muestra que la tendencia de los 
encuestados hacia el rendimiento es 

relativamente baja. Además, la media 
dispersa es de 0,65 a 0,93. 4.1. Medición 
del modelo

La metodología SEM-PLS se 
utilizó para la evaluación del modelo 
de estudio utilizando el software Smart 
PLS 3.3.0 (Sarstedt et al, 2019) y en el 
diagrama 1 se muestra los efectos de las 
cargas factoriales basadas en el umbral 
sugerido de 0.6 en Hair et al, (2021). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


757

pp. 751-768

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg
Twitter: @rvgluz

___________Revista Venezolana de Gerencia, Año 28 No. 102. abril-junio, 2023

Diagrama 1
Modelo de medición de las AEE y DE

 

Fuente: Elaboración propia.

El diagrama 1, refleja que en 
su totalidad estuvieron por sobre de 
0.6, mostrando la validez del modelo 
convergente.

4.2.Validez convergente
La tabla 2 muestra el cálculo de 

la confiabilidad compuesta y la validez 
convergente, en caso de la fiabilidad 

compuesta, mide la consistencia 
interna de los elementos del modelo 
de medición, el umbral mínimo para la 
fiabilidad compuesta es de 0.70; además, 
en caso de validez convergente, se 
refiere a la medida en que los elementos 
que miden el mismo constructo están 
correlacionados entre sí y que miden 
lo mismo (Richter et al, 2020). Hay tres 
criterios a alcanzar para probar la validez 
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convergente en el modelo de medición: 
en primer lugar, debe alcanzarse la 
condición de confiabilidad compuesta 
con su umbral mínimo de 0.7, en 
segundo lugar, las cargas factoriales 

estandarizadas deben ser de al menos 
0.60 y, en tercer lugar, la varianza media 
extraída (AVE) debe ser mínimo de 0.50 
(Hair et al, 2021).

Tabla 2
Fiabilidad y validez convergente del modelo

Variables Ítems Cargas Factoriales 
Estandarizadas (CFE)

Alfa de 
Cronbach

Fiabilidad 
Compuesta (FC)

Varianza extraída 
media (AVE)

D
es

ar
ro

lla
r 

N
ue

vo
s 

Pr
o-

du
ct

os

DNP_1 0.80

0.78 0.86 0.60
DNP_2 0.76

DNP_3 0.76

DNP_4 0.78

G
es

tio
na

r l
os

 R
ec

ur
-

so
s 

H
um

an
os

GRH_1 0.75

0.75 0.84 0.57
GRH_2 0.75

GRH_3 0.74

GRH_4 0.77

In
ic

ia
r R

el
ac

io
ne

s 
co

n 
In

ve
rs

io
ni

st
as

IRI_1 0.77

0.82 0.87 0.58

IRI_2 0.76

IRI_3 0.76

IRI_4 0.78

IRI_5 0.75

C
on

st
ru

ir 
un

 E
nt

or
no

 
In

no
va

do
r

CEI_1 0.78

0.78 0.86 0.60
CEI_2 0.76

CEI_3 0.78

CEI_4 0.78

Tr
ab

aj
ar

 B
aj

o 
Es

tré
s

TBE_1 0.71

0.68 0.82 0.61TBE_2 0.83

TBE_3 0.80

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


759

pp. 751-768

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg
Twitter: @rvgluz

___________Revista Venezolana de Gerencia, Año 28 No. 102. abril-junio, 2023
D

es
em

pe
ño

 E
m

pr
e-

sa
ria

l

DE_1 0.76

0.77 0.85 0.59
DE_2 0.80

DE_3 0.75

DE_4 0.78

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3
Validez discriminante del modelo

 DNP GRH IRI CEI TBE DE

DNP 0.83      

GRH 0.77 0.80

IRI 0.81 0.78 0.82

CEI 0.79 0.71 0.80 0.82

TBE 0.76 0.71 0.76 0.72 0.78

DE 0.80 0.79 0.81 0.80 0.74 0.84

Fuente: Elaboración propia

Cont... Tabla 2

Según la tabla 2, la fiabilidad 
compuesta de todas las variables 
latentes ha alcanzado el umbral 
mínimo de 0.70, ya que el valor oscila 
entre 0.84 y 0.87; además, en lo que 
respecta a la validez convergente, el 
FC ha alcanzado sus criterios mínimos. 
Las cargas factoriales estandarizadas 
también están por encima del valor 
umbral mínimo de 0.70 y, por último, el 
AVE alcanza el umbral mínimo de 0.50, 
por el hecho de que oscila entre 0.57 y 
0.61. Se concluye que se ha logrado una 
validez convergente para este modelo.

4.3. Validez discriminante
En lo que respecta a la validez 

discriminante, se entiende como el 
grado en que los ítems que miden un 
constructo son distintos de los ítems 
que miden otros constructos (Sarstedt 
et al., 2019). La validez discriminante 
(tabla 3) se puede lograr cuando todas 
las correlaciones entre los constructos 
latentes son menores que las raíces 
cuadradas de AVE (Richter et al, 2020).
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La tabla 3 muestra que las 
asociaciones de ambas variables latentes 
son menores que la raíz cuadrada del 
AVE, la raíz cuadrada de la varianza 
media se muestra en las diagonales la 
cual es mayor que los valores de cada 
fila y columna. Esta diferencia permite 
concluir que el modelo presentado 
cuenta con validez discriminante.

4.4. Cargas cruzadas
La validez discriminante es 

calculada mediante las cargas de 

factores cruzados de los constructos 
mediante sus indicadores, midiendo 
las cargas externas de un indicador en 
estructuras relacionadas y aumentando 
sus cargas en las otras estructuras 
(Richter et al, 2020). La tabla 4 revela las 
cargas factoriales, en sus constructos 
reciben valores más altos a comparación 
de cómo se presentan en los otros que 
tienen valores más bajos. 

Tabla 4
Carga factoriales cruzadas

 Variables 
observables CEI DE DNP GRH IRI TBE

CEI_1 0.78 0.66 0.63 0.75 0.63 0.57

CEI_2 0.76 0.65 0.66 0.70 0.68 0.60

CEI_3 0.78 0.60 0.60 0.74 0.61 0.55

CEI_4 0.78 0.55 0.55 0.63 0.57 0.52

DE_1 0.67 0.76 0.61 0.62 0.65 0.57

DE_2 0.62 0.80 0.65 0.62 0.68 0.58

DE_3 0.53 0.75 0.53 0.56 0.56 0.51

DE_4 0.62 0.78 0.67 0.62 0.65 0.62

DNP_1 0.60 0.60 0.80 0.58 0.59 0.58

DNP_2 0.61 0.62 0.76 0.58 0.65 0.59

DNP_3 0.57 0.61 0.76 0.58 0.64 0.56

DNP_4 0.65 0.65 0.78 0.63 0.68 0.60

GRH_1 0.73 0.62 0.59 0.75 0.59 0.53

GRH_2 0.66 0.62 0.59 0.75 0.61 0.56
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GRH_3 0.58 0.52 0.53 0.74 0.55 0.51

GRH_4 0.76 0.61 0.60 0.77 0.60 0.55

IRI_1 0.58 0.61 0.62 0.57 0.77 0.56

IRI_2 0.62 0.62 0.64 0.61 0.76 0.59

IRI_3 0.61 0.65 0.62 0.61 0.76 0.60

IRI_4 0.66 0.65 0.64 0.62 0.78 0.57

IRI_5 0.59 0.61 0.63 0.56 0.75 0.57

TBE_1 0.46 0.50 0.45 0.47 0.48 0.71

TBE_2 0.63 0.64 0.68 0.60 0.68 0.83

TBE_3 0.59 0.60 0.63 0.59 0.60 0.80

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4

Con base en los resultados de 
la tabla 4, se afirma que el modelo en 
mención cuenta con validez discriminante 
de las variables no observables.

4.5. Modelo estructural

Una vez que se alcanzó el 
modelo de medición, se verificó 
mediante bootstrapping en un rango de 
submuestras de 300, según lo propuesto 
por Hair et al, (2021) tal y como se 
muestra en la tabla 5, en ella se aprecia 
que las 5 dimensiones que forman 
parte de la AEE demuestran que afecta 
positivamente sobre el DE. El diseño de 

nuevos productos afecta positivamente al 
desempeño empresarial (β=0.21, t=4.18, 
p<0.01); del mismo modo, gestionar los 
recursos humanos afecta positivamente 
al desempeño empresarial (β=0.18, 
t=2.95, p<0.01); el iniciar relaciones con 
inversionistas afecta positivamente al 
desempeño empresarial (β=0.31, t=5.78, 
p<0.01); De manera similar, construir un 
entorno innovador afecta positivamente 
al desempeño empresarial (β=0.11, 
t=1.69, p<0.05) y la dimensión de 
trabajar bajo estrés afecta positivamente 
al desempeño empresarial (β=0.14, 
t=3.01, p<0.01).
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Tabla 5
Efecto de las dimensiones de la AEE sobre el DE

Efecto Coeficiente de ruta 
estandarizado (β) D. E. Boostrapping p-valor

DNP sobre el DE 0.21 0.05 4.18 0.00

GRH sobre el DE 0.18 0.06 2.95 0.00

IRI sobre el DE 0.31 0.05 5.78 0.00

CEI sobre el DE 0.11 0.07 1.69 0.04

TBE sobre el DE 0.14 0.05 3.01 0.00

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados 
queda demostrada la validez del modelo 
de AEE y desempeño de las MYPES. 
Adicionalmente, mediante el R2 se 
medió efecto. El R2 para el desempeño 
empresarial fue de 0.760, que se 
considera aceptable según la sugerencia 
de Richter et al, (2020). Finalmente, en el 
residuo estandarizado cuadrático medio 
(SRMR) se obtuvo 0,073.

En el objetivo principal de 
determinar el efecto de la AEE sobre la 
DE y tras el análisis de los resultados 
se logró diseñar un modelo en donde 
se determinó que cada una de las 5 
dimensiones de la AEE (DNP, GRH, 
IRI, CEI y TBE) tienen efectos positivos 
sobre el DE, siendo este efecto positivo y 
significativo, esto nos indica que en tanto 
una persona en un ambiente laboral 
tenga niveles elevados de la AEE, tendrá 
efecto favorable en el nivel del DE, este 
se verá beneficiado y se obtendrán 
mejores resultados de esta variable 
dentro de la organización, por lo que es 
importante poder trabajar cada una de 
las dimensiones expuestas dentro de 
las MYPES peruanas con la finalidad de 
conseguir mejores resultados en su DE, 
lo cual traerá una serie de beneficios que 
contribuirá al crecimiento de cada una 
de estas empresas. 

El presente estudio contribuye 

a un nivel teórico al presentar la 
conceptualización de las variables 
estudiadas de manera clara y 
sistemática, del mismo modo se presenta 
un sustento académico que permite 
comprender el potencial rendimiento del 
estudio (Novelo, 2016). 

En un plano metodológico el 
estudio aporta con la identificación 
del efecto que tiene la AEE sobre el 
DE, el cual se basa en la teoría de 
aprendizaje social desarrollado por 
Bandura (2019) quien alude que la 
motivación tiene un papel importante, 
expresada a través de la AEE, en asumir 
actitudes empresariales que impulsen 
su desarrollo, estos emprendedores se 
fijan metas difíciles, pero alcanzables, 
exhiben perseverancia, ponen en una 
gran cantidad de esfuerzos hacia las 
tareas empresariales, y se recuperan 
rápidamente de sus fracasos (Torres-
Coronas & Vidal-Blasco, 2019); además, 
debido a estos esfuerzos persistentes, 
un resultado positivo suele ser evidente 
(Salem, 2014; Ramirez-Asis et al, 2022). 
Finalmente, en un plano práctico y 
social, este estudio tiene gran relevancia 
en vista que permite conocer medios por 
el cual se pueda mejorar el desarrollo 
de las MYPES peruanas, siendo esto de 
suma importancia en vista del valor que 
tiene sobre la economía del país.
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5. Conclusiones 
Con base en los resultados se logró 

determinar el efecto de la autoeficacia 
emprendedora sobre el desempeño 
empresarial de las micro y pequeñas 
empresas de cuatro provincias peruanas, 
esto indica que en tanto un sujeto tenga 
mejores aptitudes para diseñar nuevos 
productos, se obtendrán mejoras en 
el desempeño empresarial, del mismo 
modo se logró determinar que existe un 
efecto positivo por parte de la dimensión 
de GRH sobre el DE, esto indica que en 
tanto mejor sé la gestión de los recursos 
humanos se obtendrán mejores niveles 
del desempeño empresarial. 

Así mismo se logró determinar que 
existe un efecto positivo por parte de la 
dimensión de IRI sobre el DE, esto indica 
que en tanto un trabajador tenga mayor 
facilidad para iniciar relaciones con 
inversionistas, repercutirá de manera 
favorable sobre el DE. 

Del mismo modo se logró 
determinar que existe un efecto positivo 
por parte de la dimensión de CEI sobre 
el DE, esto indica que en tanto una 
organización logre construir un entorno 
innovador, se verá beneficiado y obtendrá 
mejores niveles del DE; seguidamente, 
se logró determinar que existe un efecto 
positivo por parte de la dimensión de 
TBE sobre el DE, esto nos indica que en 
tanto los trabajadores de una empresa 
trabajen de manera adecuada aún bajo 
situaciones de estrés, permitirá mejoras 
en el DE, beneficiando el logro de los 
objetivos.  

Se identificó que la GRH afecta 
positivamente en el desempeño debido 
a la adaptación de los estilos de gestión 
de recursos humanos que prevalecen en 
las MYPES, Además. Se encontró que 
la IRI eventualmente los lleva a mejorar 
en el nivel de desempeño empresarial, 

También se logró determinar que el CEI 
es favorable en el DE, sin embargo, 
en su ejecución dentro de las MYPES 
ponen menos énfasis en este aspecto, 
la razón es que los ingresos de las micro 
y pequeñas empresas son pequeñas y 
por ello no se considera la innovación 
como parte del presupuesto, Además, 
se determinó que existe relación entre 
la TBE y el DE y revaloró la importancia 
del desarrollo de las habilidades 
blandas para mejorar los procesos 
de comunicación bajo situaciones de 
trabajo bajo estrés, siendo este aspecto 
importante en el desarrollo de las 
organizaciones. 

La AEE está presente en las micro 
y pequeñas empresas del Perú y afecta 
positivamente al desempeño de las 
MYPES, de manera similar, este estudio 
sugiere que es importante desarrollar las 
cinco dimensiones de la AEE para lograr 
un nivel de desempeño razonable. En ese 
sentido, este estudio proporciona pautas 
para la gestión de nuevas empresas u 
otras empresas emergentes, de manera 
que la inversión debe realizarse en la 
construcción y mejora del nivel de AEE. 

Los inversores deben 
centrarse en desarrollar la AEE de 
los emprendedores, dando algunos 
pasos obligatorios que quieran iniciar 
sus empresas. Además, aquellas 
personas que son emprendedores 
incipientes y desean iniciar el negocio, 
deben considerar que obtener una 
puntuación razonablemente buena en 
las cinco dimensiones será efectivo si 
desean escalar el nivel de desempeño 
de sus empresas emergentes. En lo 
que respecta a las MYPES, el estado 
puede crear algunos mecanismos 
para evaluar a los propietarios que 
tienen puntuaciones altas en las cinco 
dimensiones de la AEE y los propietarios 
de esas micro y pequeñas empresas en 
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el futuro pueden trabajar en el desarrollo 
de la AEE de sus posibles empleados 
clave que ellos se puede utilizar para 
iniciar su propia empresa en el futuro y 
esto se puede hacer a través de cursos 
de formación educativa sobre el diseño 
de nuevos productos, desarrollar los 
recursos humanos, propiciar relaciones 
con inversionistas, poseer un entorno 
innovador y el trabajo bajo estrés.

Como limitaciones se puede 
mencionar que la escala AEE tiene 
las medidas autoinformadas que se 
adoptaron del estudio bien establecido, 
sin embargo, usar medidas objetivas en 
lugar de medidas autoinformadas para 
determinar el desempeño podría ser 
más útil. 

El problema principal para obtener 
medidas objetivas de desempeño en este 
estudio fue la falta de datos disponibles 
en la mayoría de las MYPES. En caso 
de ausencia de medidas objetivas, se 
pueden obtener medidas subjetivas. 
Además, este estudio se realizó 
utilizando un solo constructo de AEE 
con cinco dimensiones que no afectó 
la validez de la escala; sin embargo, se 
pueden utilizar diferentes constructos 
en el futuro que pueden afectar el 
desempeño de las micro y pequeñas 
empresas, como el nivel de turbulencia 
tecnológica, la incertidumbre ambiental 
y el nivel de apoyo del gobierno para 
evaluar el efecto sobre la variable 
dependiente. 

Por último, la experiencia previa 
crea un espíritu empresarial y cumple 
un valioso rol en los emprendedores, 
específicamente en el caso de la AEE, 
por lo tanto, una investigación futura 
puede realizarse considerando la 
experiencia previa de emprendedores, 
ya que tales emprendedores con 
experiencia previa pueden exhibir mejor 
la AEE y puede aumentar aún más su DE. 

Finalmente, mediante el desarrollo de 
esta investigación es que la autoeficacia 
emprendedora tiene un efecto positivo 
sobre el desempeño empresarial de las 
micro y pequeñas empresas de cuatro 
provincias peruanas.
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