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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre las 

competencias genéricas con la capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM - 2023. En tal sentido, la 

metodología que se utilizó en este proyecto es cuantitativo, descriptivo-correlacional de diseño 

no experimental transversal, debido a que se utilizó datos estadísticos para establecer la 

relación entre variables y su correspondiente descripción, así mismo, el estudio se realizó en 

un momento específico. Además, la muestra fue censal, utilizando la totalidad de la población, 

conformada por todos los alumnos de 5to año de Administración de Empresas, donde se aplicó 

la técnica de la encuesta para la recolección de datos a todos los alumnos. Los instrumentos 

aplicados fueron validados mediante el juicio de expertos y el Alfa de Cronbach calculado en 

el programa SPSS V26, por otro lado, la contrastación de hipótesis se hizo utilizando el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los resultados demostraron que existe una 

relación positiva y estadísticamente significativa entre las competencias genéricas y capacidad 

emprendedora, obteniendo un p-valor menor a 0,05 siendo este 0,000; así mismo, se encontró 

que todas las dimensiones de las competencias genéricas (competencias instrumentales, 

competencias sistemáticas y competencias interpersonales) mantenían una correlación 

significativa, donde el p-valor fue de 0,000 en cada resultado. Concluyendo así que, un mayor 

nivel de competencias genéricas conlleva a tener una mayor capacidad emprendedora. 

 

Palabras clave: Competencias genéricas, Capacidad emprendedora, Estudiantes 

universitarios. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to establish the relationship between generic 

competencies and entrepreneurial skills in 5th year students of the Professional School of 

Business Administration UCSM - 2023. In this sense, the methodology used in this project is 

quantitative, descriptive-correlational with a transversal non-experimental design, because 

statistical data was used to establish the relationship between variables and their corresponding 

description, likewise, the study was conducted at a specific time. In addition, the sample was a 

census sample, using the entire population, made up of all students in the 5th year of Business 

Administration, where the survey technique was applied to collect data from all students. The 

instruments applied were validated by means of expert judgment and Cronbach's Alpha 

calculated in the SPSS V26 program; on the other hand, the contrastation of hypotheses was 

done using Spearman's Rho correlation coefficient. The results showed that there is a positive 

and statistically significant relationship between generic competencies and entrepreneurial 

capacity, obtaining a p-value of less than 0,05 being 0,000; likewise, it was found that all the 

dimensions of the generic competencies (instrumental competencies, systematic competencies 

and interpersonal competencies) maintained a significant correlation, where the p-value was 

0,000 in each result. Thus concluding that a higher level of generic competencies leads to 

greater entrepreneurial capacity. 

 

Key words: Generic competencies, Entrepreneurship, University students. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las competencias genéricas desempeñan un papel fundamental en la 

capacidad emprendedora, estas competencias van más allá de conocimientos técnicos y 

habilidades específicas, se refieren a las aptitudes, actitudes y habilidades transferibles que 

permiten a los emprendedores destacarse y tener éxito en un entorno empresarial dinámico y 

competitivo. La combinación adecuada de competencias genéricas, como el desempeño del 

trabajo, habilidad para gestión, capacidad de aprendizaje y comunicación, potencian la 

capacidad emprendedora de los individuos, impulsándolos a identificar oportunidades, asumir 

riesgos y llevar a cabo sus ideas innovadoras con éxito. 

Por otro lado, la investigación busca establecer la relación entre las competencias 

genéricas con la capacidad emprendedora de los alumnos de 5to año de Administración de 

Empresas UCSM - 2023, puesto que estos estudiantes ya han recibido formación académica 

universitaria durante 5 años aproximadamente, además, este estudio busca promover y 

fortalecer la capacidad emprendedora de los estudiantes, volviendo el emprendimiento una 

opción viable para su futuro. 

La hipótesis general de la presente investigación es: dado que, los conocimientos 

adquiridos dentro de un proceso de formación académica conllevan a adquirir, conocimientos, 

cualidades, habilidades, destrezas generales, enriqueciendo a la persona. Es probable que, al 

realizar el trabajo de investigación las competencias genéricas se puedan relacionar positiva y 

significativamente con la capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas UCSM - 2023. 

En el capítulo uno se aborda el planteamiento teórico, donde se detalla la problemática, 

justificación, objetivos de investigación, variables de investigación, marco teórico, 

antecedentes y por último la hipótesis. 
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En el capítulo dos se aborda el planteamiento operacional, donde se expuso las técnicas 

e instrumentos de investigación, así como también la estrategia de recolección de datos.  

En el capítulo tres se exponen los resultados obtenidos de los cuestionarios, así como 

también el análisis de estos a través del programa estadístico SPSS V26 para el correcto análisis 

e interpretación de los datos recolectados. 

En el capítulo cuatro se presentan las conclusiones y recomendaciones, representando 

el desenlace de la investigación. 
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1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1 Problema 

Las competencias genéricas y su relación con la capacidad emprendedora en los 

alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas – UCSM 2023. 

1.2 Descripción 

Actualmente, el emprendimiento impulsa a las personas a una interacción constructiva 

y productiva en su entorno, permitiendo asumir un rol protagónico y edificador de su propio 

camino, afrontando diferentes dificultades que se presenten con creatividad, autoconfianza, 

perseverancia e iniciativa, convirtiendo cada situación en ventajas competitivas para innovar. 

Por otra parte, las competencias genéricas coadyuvan en las actividades de un 

emprendedor y en el rendimiento eficaz de su idea de negocio. Por tal motivo, las competencias 

genéricas representa ser una variable imprescindible en el emprendimiento, debido a que el 

desarrollo de estas permitirá a una persona emprender, fomentar iniciativas, planificar e iniciar 

proyectos novedosos que le permitan un mejor bienestar económico y dar un servicio eficiente 

a la sociedad acorde a las necesidades. 

Según la Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el Perú tiene altos niveles de 

actitud, percepción y valoración hacia el emprendimiento encontrándose por encima del 

promedio de países que conforman la región latinoamericana, pese a que en los últimos años 

los indicadores señalan una tendencia a decrecer, la cifra sigue siendo alentadoramente alta con 

un 71.8% según la última edición del GEM. 

El Perú es un país emprendedor, todos los días aparecen nuevos negocios, sin embargo, 

solo uno de cada diez prospera, es una tasa muy baja de éxito, lo cual se debe a la falta de 

capacitación, planificación, incapacidad de gestión y problemas internos o externos que afectan 

a la persona. Por otro lado, cada año egresan cientos de estudiantes de Administración de 

Empresas buscando ingresar al mercado laboral o emprender, siendo a veces sumamente difícil. 
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Por lo tanto, al finalizar el proceso de investigación se obtendrán resultados de la relación 

significativa existente de las competencias genéricas y la capacidad emprendedora, con la 

finalidad de poder conocer las principales competencias necesarias para el emprendimiento, el 

cual podría conllevar a conocer el potencial de futuros emprendedores en la Escuela Profesional 

de Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santa María. 

1.2.1 Campo, Área y Línea 

Campo: Ciencias Administrativas 

Área: Administración 

Línea: Emprendimiento 

1.2.2 Tipo de problema 

El tipo de investigación es cuantitativo, según Hernández et al. (2006), este tipo de 

investigación busca describir, comprobar y predecir relaciones de causalidad. Además, según 

Landeau (2007), la investigación cuantitativa busca determinar el grado de correlación entre 

las variables de un estudio y la generalización de los resultados. 

Por otro lado, el enfoque del presente estudio es cuantitativo, ya que Hernández et al. 

(2006) argumentan que este tipo de enfoque busca  por medio del análisis estadístico responder 

preguntas de investigación que permitan probar hipótesis y comprender patrones de 

comportamiento de una determinada muestra representativa, aplicando la recolección y el 

análisis de los datos. 

El nivel de investigación es correlacional debido a que este tipo de estudios tiene como 

propósito medir el grado de relación entre dos o más variables en los mismos sujetos 

(Hernández et al., 2006). Según Cancela et al. (2010), los estudios correlacionales son los que 

se realizan cuando el investigador está interesado en establecer de manera más clara las 

relaciones existentes entre las variables del estudio, lo cual aporta información acerca del 

grado, dirección e intensión como resultado de la correlación entre variables. 

https://www.zotero.org/google-docs/?jcr1yE


 

6 

 

1.2.3 Variables 

Las variables que se utilizarán serán investigadas a profundidad con cada una de sus 

dimensiones e indicadores con fuentes primarias y secundarias. para ello, se detalla en los 

siguientes puntos: 

a) Análisis de variables: 

-              VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Competencias genéricas 

-              VARIABLE DEPENDIENTE: 

Capacidad emprendedora 

b) Operacionalización de variables (Variables, sub variables, indicadores y medios) 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 
SUB 

VARIABLES 
INDICADORES INDICE ÍTEMS MEDIO TÉCNICA  

 

 

 

 

Competencias 

Genéricas 

Competencias 

instrumentales 

Desempeño del 

trabajo académico 

y personal 

 

 A.N.A.D.T.  x 100 = P.A.N.A.D.T. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.D.T.: N° de alumnos con nivel 

alto de desempeño en el trabajo 

académico y personal. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.D.T.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de desempeño en el 

trabajo académico y personal. 

 

A.N.M.D.T.  x 100 = P.A.N.M.D.T. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.D.T.: N° de alumnos con 

nivel medio de desempeño en el 

trabajo académico y personal. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.D.T.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio de 

desempeño en el trabajo académico y 

personal. 

 

A.N.B.D.T.  x 100 = P.A.N.B.D.T. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.D.T.: N° de alumnos con nivel 

bajo de desempeño en el trabajo 

académico y personal. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.D.T.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de desempeño en el 

trabajo académico y personal. 

1,2,3 

Estudiantes 

Encuesta – escala 

de Likert 

 

Nivel bajo: 
“Totalmente en 

desacuerdo” y 

“En desacuerdo” 

 

Nivel medio:  
“Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo” 

 

Nivel alto:  
“De acuerdo” y 

“Totalmente de 

acuerdo” 

 

 

Complementario 
 

Nivel bajo =  

0 a 6 puntos 

 

Nivel medio =  

7-13 puntos 

 

Nivel alto =  

14 – 20 puntos 

 

de Solanes, 

et. al (2012) 

adaptado 

por Flores 

(2021) 

Dominio de 

idioma 

  

A.N.A.D.I.  x 100 = P.A.N.A.D.I. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.D.I.: N° de alumnos con nivel 

alto en dominio de idioma. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.D.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto en dominio de idioma. 

 

A.N.M.D.I.  x 100 = P.A.N.M.D.I. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.D.I.: N° de alumnos con nivel 

medio en dominio de idioma. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.D.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio en dominio de 

idioma. 

 

A.N.B.D.I.  x 100 = P.A.N.B.D.I. 

      T.N.A. 

4 

VARIABLES 
INSTRUMEN

TO 

V.  

Independiente 

 

Cuestionario 
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Donde: 
A.N.B.D.I.: N° de alumnos con nivel 

bajo en dominio de idioma. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.D.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo en dominio de idioma  

Dominio de 

programas 

 

A.N.A.D.P.  x 100 = P.A.N.A.D.P. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.D.P.: N° de alumnos con nivel 

alto de dominio de programas 

informáticos. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.D.P.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de dominio de 

programas informáticos. 

 

A.N.M.D.P.  x 100 = P.A.N.M.D.P. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.D.P.: N° de alumnos con 

nivel medio de dominio de programas 

informáticos. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.D.P.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio de dominio 

de programas informáticos. 

 

A.N.B.D.P.  x 100 = P.A.N.B.D.P. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.D.P.: N° de alumnos con nivel 

bajo de dominio de programas 

informáticos. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.D.P.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de dominio de 

programas informáticos. 

 

 

5 

Búsqueda de 

fuentes 

investigativas 

 

 A.N.A.B.F.  x 100 = P.A.N.A.B.F. 

      T.N.A. 

Donde:  
A.N.A.B.F.: N° de alumnos con nivel 

alto de búsqueda de fuentes 

investigativas. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.B.F.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto en búsqueda de fuentes 

de investigación. 

 

A.N.M.B.F.  x 100 = P.A.N.M.B.F. 

      T.N.A. 

Donde:  
A.N.M.B.F.: N° de alumnos con 

nivel medio de búsqueda de fuentes 

investigativas. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.B.F.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio en búsqueda 

de fuentes de investigación. 

6 
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A.N.B.B.F.  x 100 = P.A.N.B.B.F. 

      T.N.A. 

Donde:  
A.N.B.B.F.: N° de alumnos con nivel 

bajo de búsqueda de fuentes 

investigativas. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.B.F.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo en búsqueda de fuentes 

de investigación. 

 

Habilidad para 

gestión de 

problemas 

emergentes 

 

A.N.A.H.G.  x 100 = P.A.N.A.H.G. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.H.G.: N° de alumnos con 

nivel alto de habilidad para la gestión 

de problemas emergentes. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.H.G.: Porcentaje de 

alumnos con nivel alto de habilidad 

para la gestión de problemas 

emergentes. 

 

A.N.M.H.G.  x 100 = P.A.N.M.H.G. 

         T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.H.G.: N° de alumnos con 

nivel medio de habilidad para la 

gestión de problemas emergentes. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.H.G.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio de habilidad 

para la gestión de problemas 

emergentes. 

 

A.N.B.H.G.  x 100 = P.A.N.B.H.G. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.H.G.: N° de alumnos con 

nivel bajo de habilidad para la gestión 

de problemas emergentes. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.H.G.: Porcentaje de 

alumnos con nivel bajo de habilidad 

para la gestión de problemas 

emergentes. 

 

 

7 

Competencias 

sistemáticas 
Liderazgo 

 

A.N.A.C.L.  x 100 = P.A.N.A.C.L. 

     T.N.A. 

Donde:  
A.N.A.C.L.: N° de alumnos con nivel 

alto de liderazgo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.C.L.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto en liderazgo. 

 

A.N.M.C.L.  x 100 = P.A.N.M.C.L. 

     T.N.A. 

 

9,10,11 



 

 

10 

 

Donde:  
A.N.M.C.L.: N° de alumnos con 

nivel medio de liderazgo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.C.L.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio en 

liderazgo. 

 

A.N.B.C.L.  x 100 = P.A.N.B.C.L. 

     T.N.A. 

Donde:  
A.N.B.C.L.: N° de alumnos con nivel 

bajo de liderazgo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.C.L.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo en liderazgo. 

 

Capacidad de 

aprendizaje 

 

A.N.A.C.A.  x 100 = P.A.N.A.C.A. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.C.A.: N° de alumnos con 

nivel alto de competencias para el 

aprendizaje. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.C.A.: Porcentaje de 

alumnos con nivel alto de 

competencias para el aprendizaje. 

 

A.N.M.C.A.  x 100 = P.A.N.M.C.A. 

         T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.C.A.: N° de alumnos con 

nivel medio de competencias para el 

aprendizaje. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.C.A.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio de 

competencias para el aprendizaje. 

 

A.N.B.C.A.  x 100 = P.A.N.B.C.A. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.C.A.: N° de alumnos con nivel 

bajo de competencias para el 

aprendizaje. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.C.A.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de competencias para 

el aprendizaje. 

12,13 

Motivación 

 

A.N.A.M.  x 100 = P.A.N.A.M. 

       T.N.A. 

Donde:  
A.N.A.M.: N° de alumnos con nivel 

alto de motivación. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.M.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de motivación. 

 

 

A.N.M.M.  x 100 = P.A.N.M.M. 

       T.N.A. 

14,8 



 

 

11 

 

Donde:  
A.N.M.M.: N° de alumnos con nivel 

medio de motivación. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.M.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio de motivación. 

 

A.N.B.M.  x 100 = P.A.N.B.M. 

       T.N.A. 

Donde:  
A.N.B.M.: N° de alumnos con nivel 

bajo de motivación. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.M.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de motivación. 

 

 

Competencias 

interpersonales 

Relaciones 

interpersonales 

 

A.N.A.R.I.  x 100 = P.A.N.A.R.I. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.R.I.: N° de alumnos con nivel 

alto de relaciones interpersonales. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.R.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de relaciones 

interpersonales. 

 

A.N.M.R.I.  x 100 = P.A.N.M.R.I. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.R.I.: N° de alumnos con nivel 

medio de relaciones interpersonales. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.R.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio de relaciones 

interpersonales. 

 

A.N.B.R.I.  x 100 = P.A.N.B.R.I. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.R.I.: N° de alumnos con nivel 

bajo de relaciones interpersonales. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.R.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de relaciones 

interpersonales. 

15,16 

Empático 

 

A.N.A.E.  x 100 = P.A.N.A.E. 

       T.N.A. 

Donde:  
A.N.A.E.: N° de alumnos con nivel 

alto en empatía. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.E.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto en empatía. 

 

A.N.M.E.  x 100 = P.A.N.M.E. 

       T.N.A. 

Donde:  
A.N.M.E.: N° de alumnos con nivel 

medio en empatía. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

17 
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P.A.N.M.E.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio en empatía. 

 

A.N.B.E.  x 100 = P.A.N.B.E. 

       T.N.A. 

Donde:  
A.N.B.E.: N° de alumnos con nivel 

bajo en empatía. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.E.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo en empatía. 

 

Comunicación 

 

A.N.A.H.C.  x 100 = P.A.N.A.H.C. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.H.C.: N° de alumnos con 

nivel alto de habilidades de 

comunicación. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.H.C.: Porcentaje de 

alumnos con nivel alto de habilidades 

de comunicación  

 

A.N.M.H.C.  x 100 = P.A.N.M.H.C. 

        T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.H.C.: N° de alumnos con 

nivel medio de habilidades de 

comunicación. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.H.C.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio de 

habilidades de comunicación. 

 

A.N.B.H.C.  x 100 = P.A.N.A.H.C. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.H.C.: N° de alumnos con 

nivel bajo de habilidades de 

comunicación. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.H.C.: Porcentaje de 

alumnos con nivel bajo de habilidades 

de comunicación. 

18 

Confianza 

 

 A.N.A.C.  x 100 = P.A.N.A.C. 

       T.N.A. 

Donde:  
A.N.A.C.: N° de alumnos con nivel 

alto de confianza. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.C.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de confianza. 

 

A.N.M.C.  x 100 = P.A.N.M.C. 

       T.N.A. 

Donde:  
A.N.M.C.: N° de alumnos con nivel 

medio de confianza. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.C.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio de confianza. 

19 
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A.N.B.C.  x 100 = P.A.N.B.C. 

       T.N.A. 

Donde:  
A.N.B.C.: N° de alumnos con nivel 

bajo de confianza. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.C.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de confianza. 

 

V. 

Dependiente 

Capacidad 

emprendedora 

Capacidad de 

asumir riesgos 

Autoconfianza 

 

   A.N.A.A.  x 100 = P.A.N.A.A. 

        T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.A.: N° de alumnos con nivel 

alto de autoconfianza en su éxito y 

superación. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.A.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de autoconfianza en su 

éxito y superación. 

 

A.N.M.A.  x 100 = P.A.N.M.A. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.A.: N° de alumnos con nivel 

medio de autoconfianza en su éxito y 

superación. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.A.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio de autoconfianza en 

su éxito y superación. 

 

 A.N.B.A.  x 100 = P.A.N.B.A. 

       T.N.A. 

Donde:  
A.N.B.A.: N° de alumnos con nivel 

bajo de autoconfianza en su éxito y 

superación. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.A.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de autoconfianza en su 

éxito y superación. 

1,2,3 

Estudiantes 

Encuesta – escala 

de Likert 

 

Nivel bajo: 
“Totalmente en 

desacuerdo” y 

“En desacuerdo” 

 

Nivel medio: 

“Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo” 

 

Nivel alto:  
“De acuerdo” y 

“Totalmente de 

acuerdo” 

 

 

Complementario 

 

Nivel bajo =  

0 a 6 puntos 

 

Nivel medio =  

7-13 puntos 

 

Nivel alto =  

14 – 20 puntos 

de 

capacidad  

 

de Asis 

Alcides 

Alava 

Merino 

(2021) 

Riesgos 

 

 

A.N.A.R.  x 100 = P.A.N.A.R. 

       T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.R.: N° de alumnos con nivel 

alto para afrontar el riesgo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.R.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto para afrontar el riesgo. 

 

A.N.M.R.  x 100 = P.A.N.M.R. 

       T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.R.: N° de alumnos con nivel 

medio para afrontar el riesgo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.R.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio para afrontar el 

riesgo. 

4,5,6 

Cuestionario 

emprendedora 



 

 

14 

 

 

A.N.B.R.  x 100 = P.A.N.B.R. 

       T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.R.: N° de alumnos con nivel 

bajo para afrontar el riesgo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.R.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo para afrontar el riesgo. 

Toma de 

decisiones 

 

 A.N.A.T.D.  x 100 = P.A.N.A.T.D. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.T.D.: N° de alumnos con nivel 

alto de capacidad para la toma de 

decisiones. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.T.D.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de capacidad para la 

toma de decisiones. 

 

A.N.M.T.D.  x 100 = P.A.N.M.T.D. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.T.D.: N° de alumnos con 

nivel medio de capacidad para la 

toma de decisiones. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.T.D.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio de 

capacidad para la toma de decisiones. 

 

A.N.B.T.D.  x 100 = P.A.N.A.T.D. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.T.D.: N° de alumnos con nivel 

bajo de capacidad para la toma de 

decisiones. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.T.D.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de capacidad para la 

toma de decisiones. 

 

 

7,8 

Autoestima 

 

A.N.A.A.  x 100 = P.A.N.A.A. 

         T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.A.: N° de alumnos con nivel 

alto de autoestima. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.A.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de autoestima. 

 

 

A.N.M.A.  x 100 = P.A.N.M.A. 

         T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.A.: N° de alumnos con nivel 

medio de autoestima. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.A.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio de autoestima. 

9,10 
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A.N.B.A.  x 100 = P.A.N.B.A. 

       T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.A.: N° de alumnos con nivel 

bajo de autoestima. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.A.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de autoestima. 

 

 

Capacidad 

interpersonal 

Comunicación 

asertiva 

 

A.N.A.C.A.  x 100 = P.A.N.A.C.A. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.C.A.: N° de alumnos con 

nivel alto de comunicación asertiva. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.C.A.: Porcentaje de 

alumnos con nivel alto de 

comunicación asertiva. 

 

A.N.M.C.A.  x 100 = P.A.N.M.C.A. 

         T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.C.A.: N° de alumnos con 

nivel medio de comunicación 

asertiva. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.C.A.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio de 

comunicación asertiva 

 

A.N.B.C.A.  x 100 = P.A.N.B.C.A. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.C.A.: N° de alumnos con nivel 

bajo de comunicación asertiva. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.C.A.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de comunicación 

asertiva. 

11,12 

Trabajo en equipo 

 

A.N.A.T.E.  x 100 = P.A.N.A.T.E. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.T.E.: N° de alumnos con nivel 

alto de trabajo en equipo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.T.E.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de trabajo de equipo. 

 

A.N.M.T.E.  x 100 = P.A.N.M.T.E. 

    T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.T.E.: N° de alumnos con 

nivel medio de trabajo en equipo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.T.E.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio de trabajo 

de equipo. 

 

 

13,14 



 

 

16 

 

A.N.B.T.E.  x 100 = P.A.N.B.T.E. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.T.E.: N° de alumnos con nivel 

bajo de trabajo en equipo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.T.E.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de trabajo de equipo 

Manejo de la 

frustración 

 

A.N.A.M.F.  x 100 = P.A.N.A.M.F. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.M.F.: N° de alumnos con 

nivel alto de manejo de la frustración. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.M.F.: Porcentaje de 

alumnos con nivel alto de manejo de 

la frustración. 

 

A.N.M.M.F.  x 100 = P.A.N.M.M.F. 

       T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.M.F.: N° de alumnos con 

nivel medio de manejo de la 

frustración. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.M.F.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio de manejo 

de la frustración. 

 

A.N.B.M.F.  x 100 = P.A.N.B.M.F. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.M.F.: N° de alumnos con 

nivel bajo de manejo de la 

frustración. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.M.F.: Porcentaje de 

alumnos con nivel bajo de manejo de 

la frustración. 

15,16 

Responsabilidad 

 

A.N.A.R.  x 100 = P.A.N.A.R. 

       T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.R.: N° de alumnos con nivel 

alto de responsabilidad. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.R.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de responsabilidad. 

 

 A.N.M.R.  x 100 = P.A.N.M.R. 

       T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.R.: N° de alumnos con nivel 

medio de responsabilidad. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.R.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio de responsabilidad. 

 

A.N.B.R.  x 100 = P.A.N.B.R. 

       T.N.A. 

 

 

17 al 19 
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Donde: 
A.N.B.R.: N° de alumnos con nivel 

bajo de responsabilidad. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.R.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de responsabilidad. 

Necesidad de 

independencia 

 

A.N.A.N.I.  x 100 = P.A.N.A.N.I. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.N.I.: N° de alumnos con nivel 

alto de necesidad de independencia. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.N.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de necesidad de 

independencia. 

 

A.N.M.N.I.  x 100 = P.A.N.M.N.I. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.N.I.: N° de alumnos con nivel 

medio de necesidad de 

independencia. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.N.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio de necesidad de 

independencia. 

 

A.N.B.N.I.  x 100 = P.A.N.B.N.I. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.N.I.: N° de alumnos con nivel 

bajo de necesidad de independencia. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.N.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de necesidad de 

independencia. 

 

20 

Liderazgo 

 

A.N.A.C.L.  x 100 = P.A.N.A.C.L. 

    T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.C.L.: N° de alumnos con nivel 

alto con capacidad de liderazgo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.C.L.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto con capacidad de 

liderazgo. 

 

A.N.M.C.L.  x 100 = P.A.N.M.C.L. 

    T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.C.L.: N° de alumnos con 

nivel medio con capacidad de 

liderazgo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.C.L.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio con 

capacidad de liderazgo. 

 

A.N.A.B.L.  x 100 = P.A.N.B.C.L. 

     T.N.A. 

 

21 al 23 
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Donde: 
A.N.B.C.L.: N° de alumnos con nivel 

bajo con capacidad de liderazgo. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.C.L.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo con capacidad de 

liderazgo. 

 

Capacidad de 

creatividad e 

innovación 

Capaz de generar 

ideas 

 

A.N.A.G.I.  x 100 = P.A.N.A.G.I. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.G.I.: N° de alumnos con nivel 

alto de capacidad para generar ideas. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.G.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de capacidad para 

generar ideas. 

 

A.N.M.G.I.  x 100 = P.A.N.M.G.I. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.G.I.: N° de alumnos con nivel 

medio de capacidad para generar 

ideas. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.G.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio de capacidad para 

generar ideas. 

 

A.N.B.G.I.  x 100 = P.A.N.B.G.I. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.G.I.: N° de alumnos con nivel 

bajo de capacidad para generar ideas. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.G.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de capacidad para 

generar ideas. 

 

24,25 

Creatividad e 

iniciativa 

 

A.N.A.C.I.  x 100 = P.A.N.A.C.I. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.C.I.: N° de alumnos con nivel 

alto de creatividad e iniciativa. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.C.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de creatividad e 

iniciativa. 

 

 

A.N.M.C.I.  x 100 = P.A.N.M.C.I. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.C.I.: N° de alumnos con nivel 

medio de creatividad e iniciativa. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.C.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio de creatividad e 

iniciativa. 

 

26 al 32 
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A.N.B.C.I.  x 100 = P.A.N.B.C.I. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.C.I.: N° de alumnos con nivel 

bajo de creatividad e iniciativa. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.C.I.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de creatividad e 

iniciativa. 

Orientación 

por los 

resultados 

Enfoque en los 

resultados 

 

 A.N.A.E.R.  x 100 = P.A.N.A.E.R. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.E.R.: N° de alumnos con nivel 

alto de enfoque en los resultados. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

N.A.A.E.R.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de enfoque en los 

resultados. 

 

A.N.M.E.R.  x 100 = P.A.N.M.E.R. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.E.R.: N° de alumnos con 

nivel medio de enfoque en los 

resultados. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.E.R.: Porcentaje de 

alumnos con nivel medio de enfoque 

en los resultados. 

 

A.N.B.E.R.  x 100 = P.A.N.B.E.R. 

     T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.E.R.: N° de alumnos con nivel 

bajo de enfoque en los resultados. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.E.R.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de enfoque en los 

resultados. 

33,34 

Interés por 

aprender 

 

A.N.A.I.A.  x 100 = P.A.N.A.I.A. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.A.I.A.: N° de alumnos con nivel 

alto de interés por aprender. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.A.I.A.: Porcentaje de alumnos 

con nivel alto de interés por aprender. 

 

 

A.N.M.I.A.  x 100 = P.A.N.M.I.A. 

      T.N.A. 

Donde: 
A.N.M.I.A.: N° de alumnos con nivel 

medio de interés por aprender. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.M.I.A.: Porcentaje de alumnos 

con nivel medio de interés por 

aprender. 

 

 

35,36 
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A.N.B.I.A.  x 100 = P.A.N.B.I.A. 

       T.N.A. 

Donde: 
A.N.B.I.A.: N° de alumnos con nivel 

bajo de interés por aprender. 

T.N.A.: Total número de alumnos. 

P.A.N.B.I.A.: Porcentaje de alumnos 

con nivel bajo de interés por 

aprender. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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c) Matriz de Consistencia  

Tabla 2 

Matriz de Consistencia 

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES, 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

 

Pregunta general: 

¿Cómo se 

relacionan las 

competencias 

genéricas con la 

capacidad 

emprendedora en 

los alumnos de 5to 

año de la Escuela 

Profesional de 

Administración de 

Empresas UCSM – 

2023? 

Preguntas 

específicas: 

1. ¿Cómo es la 

relación entre las 

competencias 

instrumentales y 

la capacidad 

emprendedora en 

los alumnos de 

5to año de la 

Escuela 

Profesional de 

Administración 

de Empresas 

UCSM - 2023? 

2. ¿Cómo es la 

relación entre las 

competencias 

sistemáticas y la 

capacidad 

emprendedora en 

los alumnos de 

5to año de la 

Escuela 

Profesional de 

Administración 

de Empresas 

UCSM - 2023? 

3. ¿Cómo es la 

relación entre las 

Objetivo general: 

Establecer la relación 

entre las competencias 

genéricas con la 

capacidad 

emprendedora en los 

alumnos de 5to año de 

la Escuela Profesional 

de Administración de 

Empresas UCSM - 

2023. 

 

Objetivos específicos: 

1. Establecer la relación 

entre las 

competencias 

instrumentales y la 

capacidad 

emprendedora en los 

alumnos de 5to año 

de la Escuela 

Profesional de 

Administración de 

Empresas UCSM - 

2023. 

2. Establecer la relación 

entre las 

competencias 

sistemáticas y la 

capacidad 

emprendedora en los 

alumnos de 5to año 

de la Escuela 

Profesional de 

Administración de 

Empresas UCSM - 

2023. 

3. Establecer la relación 

entre las 

competencias 

interpersonales y la 

capacidad 

Dado que, los conocimientos adquiridos 

dentro de un proceso de formación 

académica conllevan a adquirir, 

conocimientos, cualidades, habilidades, 

destrezas generales, enriqueciendo a la 

persona. Es probable que, al realizar el 

trabajo de investigación las 

competencias genéricas se puedan 

relacionar positiva y significativamente 

con la capacidad emprendedora en los 

alumnos de 5to año de la Escuela 

Profesional de Administración de 

Empresas UCSM - 2023. 

Hipótesis específicas: 

1. Las competencias instrumentales se 

relacionan positiva y 

significativamente con la capacidad 

emprendedora en los alumnos de 

5to año de la Escuela Profesional 

de Administración de Empresas 

UCSM - 2023. 

2. Las competencias sistemáticas se 

relacionan positiva y 

significativamente con la capacidad 

emprendedora en los alumnos de 

5to año de la Escuela Profesional 

de Administración de Empresas 

UCSM - 2023. 

3. Las competencias interpersonales 

se relacionan positiva y 

significativamente con la capacidad 

emprendedora en los alumnos de 

5to año de la Escuela Profesional 

de Administración de Empresas 

UCSM - 2023. 

 

Variable independiente 

Competencias Genéricas 

Dimensiones 

 Competencias 

instrumentales 

 Competencias sistemáticas 

 Competencias 

interpersonales 

 

Indicadores 

 Desempeño del trabajo 

 Dominio de idioma 

 Dominio de programas 

 Búsqueda de fuentes 

 Habilidad para gestión 

 Liderazgo 

 Capacidad de aprendizaje 

 Motivación 

 Relaciones interpersonales 

 Empático 

 Comunicación 

 Confianza 

 

Variable dependiente 

Capacidad emprendedora 

Dimensiones 

 Capacidad de asumir riesgos 

 Capacidad de creatividad e 

innovación 

 Capacidad interpersonal 

 Orientación por los 

resultados 

 

Tipo de 

investigación: 

Cuantitativa  

Variable:  

Cualitativa 

ordinal 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Nivel:  

Descriptivo-

correlacional 

Diseño: 

No experimental 

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario  

Muestra: 

185 estudiantes 

de la Escuela 

Profesional de 

Administración 

de empresas. 

 

METODOLOGIA 
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competencias 

interpersonales y 

la capacidad 

emprendedora en 

los alumnos de 

5to año de la 

Escuela 

Profesional de 

Administración 

de Empresas 

UCSM - 2023? 

emprendedora en los 

alumnos de 5to año 

de la Escuela 

Profesional de 

Administración de 

Empresas UCSM - 

2023. 

 

Indicadores 

 Autoconfianza 

 Riesgos 

 Toma de decisiones 

 Autoestima 

 Capaz de generar ideas 

 Creatividad e iniciativa 

 Comunicación asertiva 

 Trabajo en equipo 

 Manejo de la frustración 

 Responsabilidad 

 Necesidad de 

independencia 

 Liderazgo 

 Enfoque en los resultados 

 Interés por aprender 

 

Estadística: 

Frecuencias y 

porcentajes. 

Distribución no 

normal. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.4 Interrogantes Básicas 

1.2.4.1 Interrogante General 

¿Cómo se relacionan las competencias genéricas con la capacidad emprendedora en los 

alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM – 2023? 

1.2.4.2 Interrogantes Específicas 

¿Cómo es la relación entre las competencias instrumentales y la capacidad 

emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas UCSM - 2023? 

¿Cómo es la relación entre las competencias sistemáticas y la capacidad emprendedora 

en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM - 

2023? 

¿Cómo es la relación entre las competencias interpersonales y la capacidad 

emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas UCSM - 2023? 

1.3 Justificación 

Justificación profesional: 

El trabajo de investigación fortalecerá e incrementará la experiencia obtenida a lo largo 

de los cinco años de estudio en la Escuela Profesional de Administración de Empresas, 

demostrando así la capacidad para desarrollar un proyecto de investigación, mediante un 

exhaustivo estudio de las variables escogidas y uso de los diferentes recursos brindados por la 

Universidad, teniendo así una extensa variedad de medios para enriquecer y culminar de forma 

satisfactoria la investigación. Logrando así obtener los títulos profesionales de los 

investigadores, ratificando de esta manera la excelencia en la formación académica y 

profesional de la Universidad Católica de Santa María.  
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Justificación científica 

El tema de investigación contribuirá a comprender mejor las competencias genéricas y 

su relación con la capacidad emprendedora, aportando al campo de estudio de este, fomentando 

la imprescindible presencia de las competencias genéricas para tener una mayor capacidad 

emprendedora. 

Justificación metodológica 

Para poder cumplir los objetivos del presente estudio, es necesario hacer una 

recolección de información por medio de los dos cuestionarios que serán aplicados en la 

investigación, considerando que es de corte transversal, se aspira que los resultados sean los 

más acertados para alcanzar a cubrir los objetivos de los investigadores. Además, a partir de 

los resultados y conclusiones se intentará saber cómo contribuye las competencias genéricas 

en la capacidad emprendedora de los estudiantes, así como el uso de esta investigación en 

futuras líneas de investigación. 

Justificación práctica 

Esta investigación es de gran relevancia porque permite determinar la relación 

significativa existente de las competencias genéricas con la capacidad emprendedora en los 

estudiantes de objeto de estudio, los resultados obtenidos serán de gran utilidad para el aporte 

de conocimientos mediante la obtención de resultados a través de cuestionarios, con el 

propósito de aumentar el entendimiento de los estudiantes y la comunidad académica, a fin de 

fortalecer el emprendimiento. 

Justificación empresarial y económica: 

El presente estudio contribuirá a los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas en visualizar el nivel de capacidad emprendedora que tiene un 

estudiante de último año de Administración de Empresas, del mismo modo identificar cuáles 
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son los niveles más altos y bajos en cada variable, así como en sus dimensiones, esto con el fin 

de brindar información verídica a los estudiantes de la carrera Profesional de Administración 

de Empresas y así brindarles una cierta confianza, motivarlos a que tienen lo necesario para 

volver tangible una idea innovadora y generar otras fuentes de ingreso, además de un trabajo 

tradicional relacionado a su profesión. 

Justificación social 

El presente estudio será de gran utilidad para conocer el impacto de las variables en la 

capacidad emprendedora en los estudiantes permitiendo conocer las principales competencias 

necesarias para el emprendimiento, el cual podría conllevar a proyectar el potencial de futuros 

emprendedores, donde contribuirían socialmente por medio de la generación de empleo y 

generando nuevas oportunidades para la población. 

Justificación académica 

Mediante el presente trabajo de investigación, se podrán ampliar los conocimientos del 

tema, debido a que el planteamiento de dos variables propuestas en este estudio no es frecuente 

en antecedentes internacionales, nacionales y locales, por lo que se plantea una investigación 

interesante, del mismo modo un aporte significativo para consultas futuras por estudiantes y 

docentes interesados en la línea del emprendimiento, así como un antecedente para futuras 

investigaciones.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Establecer la relación entre las competencias genéricas con la capacidad emprendedora 

en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM - 

2023. 
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2.2 Objetivos Específicos 

Establecer la relación entre las competencias instrumentales y la capacidad 

emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas UCSM - 2023. 

Establecer la relación entre las competencias sistemáticas y la capacidad emprendedora 

en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM - 

2023. 

Establecer la relación entre las competencias interpersonales y la capacidad 

emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas UCSM - 2023. 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Marco Conceptual 

3.1.1 Competencias Genéricas. 

A. Definición de competencias genéricas 

Para Kallioinen (2010), son los conocimientos, facultades y actitudes a las que una 

persona es inherente, además que son fundamentales en el rendimiento óptimo del ser humano. 

Por lo tanto, son aquellas competencias que son comúnmente necesarias y que son puestas en 

práctica en cualquier campo de estudio o disciplina académica (Beneitone et al., 2007), lo que 

permite a las personas lograr adaptarse eficazmente a los nuevos entornos, convirtiéndose en 

un individuo flexible apoyado de competencias transversales que lo lleven a triunfar (Guedea, 

2008). Por lo que se podría decir que, las competencias genéricas son aquellos elementos útiles 

que son indispensables en muchas situaciones de la vida de las personas, del mismo modo, en 

donde la sociedad es muy cambiante y existe la incertidumbre, las competencias y destrezas 

genéricas juegan un papel trascendental para las tareas que se tengan que realizar; no obstante, 

https://www.zotero.org/google-docs/?3jyKAL
https://www.zotero.org/google-docs/?FcEXPG
https://www.zotero.org/google-docs/?MRgFtH
https://www.zotero.org/google-docs/?MRgFtH
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la mayoría de éstas competencias pueden aprenderse, fortalecerse o suprimirse por enfoques 

de enseñanza que coartan el libre desarrollo de estas competencias (Gonzáles y Wagenaar, 

2003). 

B. Tipos de competencias genéricas 

1. Competencias instrumentales 

El término "instrumental” se deriva de la palabra “instrumento”, que se refiere a una 

herramienta o medio utilizado por un individuo para lograr un objetivo que desea alcanzar, por 

lo tanto, están asociadas con la gestión del conocimiento, el dominio de una segunda lengua e 

inteligencia tecnológica (Gairín et al., 2009; Rivas et al., 2019), en otras palabras, 

estas  abarcan habilidades cognoscitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y 

destrezas lingüísticas (Gonzáles y Wagenaar, 2003), las cuales vienen a ser las que coadyuvan 

al manejo adecuado de los recursos proporcionados a la persona. Según Denegri (2019), es el 

entendimiento informático, el uso de la información, la comunicación oral y escrita, lo cual 

tiene implicancias en el desempeño de la persona, en sus conductas, en su organización y el 

manejo de sus emociones ante escenarios complicados. Por otro lado, según Tuning (2006), se 

trata de capacidades de carácter cognitivo, metodológico y lingüístico, considerados 

imprescindibles para comprender, construir y gestionar óptimamente el trabajo (Zabalza, 

2011). 

Las competencias instrumentales comprenden un conjunto de habilidades técnicas y 

prácticas para el desempeño en diversos ámbitos, entre las competencias instrumentales se 

encuentran las siguientes: 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?8T6UhN
https://www.zotero.org/google-docs/?8T6UhN
https://www.zotero.org/google-docs/?sg0Tzo
https://www.zotero.org/google-docs/?kOxt5j
https://www.zotero.org/google-docs/?OMwhdW
https://www.zotero.org/google-docs/?UO6u5N
https://www.zotero.org/google-docs/?W9aECK
https://www.zotero.org/google-docs/?9WnqrN
https://www.zotero.org/google-docs/?9WnqrN
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a. Desempeño del trabajo 

Según Chiavenato (2007), este comprende el grado de cumplimiento en la 

tarea a realizar por la persona responsable de realizarla, demostrando las 

habilidades necesarias que permitan lograr los objetivos previamente 

establecidos, es decir, el desempeño del trabajo hace referencia a la manera 

en que los individuos dirigen sus esfuerzos para alcanzar las metas de una 

forma eficiente (Stoner et al., 1996). Por lo tanto, según Bohórquez (2004, 

como se citó en Guzman, 2017), se puede definir como el nivel de progreso 

alcanzado en la etapa de ejecución con el fin de lograr cumplir las metas en 

un tiempo determinado. 

b. Dominio de idioma 

Este constituye una competencia fundamental en el ámbito personal y 

laboral en un mundo globalizado, debido a que brinda a la persona una 

facilidad de comunicación a nivel mundial permitiendo adquirir nuevos 

conocimientos y compartirlos entre naciones (Blanco, 2007). Según 

Sampietro (2011), establece que esta competencia tiene una influencia 

positiva en las habilidades cognitivas de las personas como por ejemplo la 

flexibilidad cognitiva y la atención selectiva, permitiendo un desarrollo del 

cerebro a un mayor grado (Crivello et al., 2016). 

 

2. Competencias sistemáticas 

Se entiende por competencia a la capacidad de los estudiantes de poner en práctica los 

conocimientos, actitudes y habilidades en forma transversal, integrando saberes de diferentes 

áreas, aprendidas en diferentes situaciones, así mismo, estas servirán para resolver diversos 

https://www.zotero.org/google-docs/?KdePVt
https://www.zotero.org/google-docs/?KdePVt
https://www.zotero.org/google-docs/?KdePVt
https://www.zotero.org/google-docs/?ygpSMu
https://www.zotero.org/google-docs/?z5Vflg
https://www.zotero.org/google-docs/?baSxkF
https://www.zotero.org/google-docs/?sasqSp
https://www.zotero.org/google-docs/?sasqSp
https://www.zotero.org/google-docs/?sasqSp
https://www.zotero.org/google-docs/?m7w8tU
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problemas de la vida (Generalitat de Catalunya, 2003). Por otro lado, los autores Zabala y 

Arnau (2007) hablan de la competencia como la participación eficaz en diferentes momentos 

y etapas de la vida, de manera procedimental, actitudinal y conceptual, resaltando diferentes 

capacidades y habilidades en los estudiantes. Por lo tanto, las competencias sistemáticas son 

capacidades que se desarrollan de manera integral ya que el término “sistemáticas” se deriva 

de “sistema”, que hace referencia a elementos que están interrelacionados y que trabajan 

conjuntamente como haciendo referencia a la comprensión de un sistema, mediante el uso de 

habilidades, imaginación, sensibilidad, que harán posible la vinculación de un todo para el 

logro del objetivo. Adicionalmente, Tuning (2006) destaca la necesidad de adquirir 

previamente competencias interpersonales e instrumentales, ya que son las bases para lograr 

las competencias sistemáticas. Rosales (2018) en forma general define que esta hace referencia 

a cualidades individuales de la persona y su motivación a la hora de hacer tareas en forma 

adecuada.  Entre las competencias sistemáticas se encuentran las siguientes: 

a. Liderazgo 

Esta competencia permite al individuo ganar fácilmente influencia en un 

grupo de personas para que alcancen los objetivos establecidos (Gómez, 

2002), siendo este considerado también como un proceso que consiste en 

lograr que el grupo trabaje con entusiasmo y en equipo (Davis y Newstrom, 

2003). Así mismo, según Payeras (2004), lo explica como un conjunto de 

comportamientos que el líder utiliza como herramienta para lograr influir en 

el actuar de los demás miembros que conforman el grupo de trabajo. 

b. Capacidad de aprendizaje 

Según Gagné (1977), la define como una actitud de la persona hacia el 

aprendizaje, la cual puede ser retenida, permitiendo al individuo conseguir 

https://www.zotero.org/google-docs/?uVM5tw
https://www.zotero.org/google-docs/?g0DPnh
https://www.zotero.org/google-docs/?g0DPnh
https://www.zotero.org/google-docs/?B2cPju
https://www.zotero.org/google-docs/?YWMzQx
https://www.zotero.org/google-docs/?QzGESp
https://www.zotero.org/google-docs/?QzGESp
https://www.zotero.org/google-docs/?c5sx81
https://www.zotero.org/google-docs/?c5sx81
https://www.zotero.org/google-docs/?c5sx81
https://www.zotero.org/google-docs/?c5sx81
https://www.zotero.org/google-docs/?c5sx81
https://www.zotero.org/google-docs/?mievUy
https://www.zotero.org/google-docs/?G8jMWr
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una apertura mental hacia nuevos saberes, además, esta competencia no 

puede ser explicada únicamente por el proceso natural de crecimiento del 

individuo, ya que es una actitud que el individuo adopta por voluntad que le 

ayuda a captar, retener y utilizar los nuevos conocimientos a través de su 

interacción continua con el medio que lo rodea (Pérez, 1989). 

c. Motivación 

Según Pairó y Prieto (2002, como se citó en Manjarrez et al., 2020), la 

motivación viene a ser un proceso mental que ocurre al interior de cada 

persona, el cual genera una sensación de impulso, rumbo y perseverancia de 

la conducta humana. De igual forma, Chiavenato (2007), menciona que se 

relaciona con la conducta a través del comportamiento en donde éste es 

influenciado por factores tanto internos como externos, en los que la 

ambición y las necesidades originan la fuerza necesaria y un nivel de energía 

que empuja a la persona a la realización de las actividades que le permitan 

lograr su objetivo (Carrillo et al., 2011). 

 

3. Competencias interpersonales 

Según Zegarra (2018), define las competencias interpersonales como el conjunto de 

sentimientos, habilidades y percepción hacia los demás, los cuales ayudarán a la persona a 

desenvolverse adecuadamente, siendo fundamentales para el emprendimiento en la juventud. 

Así mismo, las habilidades sociales se relacionan con las competencias interpersonales 

permitiendo fortalecer la capacidad de desarrollar trabajos de equipo y multidisciplinarios, 

conllevando a una interacción social y cooperación (Rosales, 2018). Por otro lado, según 

Orellana et al. (2007), son las capacidades, destrezas o habilidades de expresar sentimientos y 
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emociones, actuando con generosidad hacia los demás, permitiendo llegar a un proceso que 

propicie la cooperación e interacción social. Por consiguiente, las competencias interpersonales 

están relacionadas con las habilidades comunicativas, el compromiso ético y social con los 

individuos. Entre las competencias interpersonales se encuentran las siguientes: 

a. Relaciones interpersonales 

Es aquella competencia que facilita entablar relaciones sociales entre dos 

personas o más, por lo que se considera parte esencial que debe poseer un 

grupo que busca la colaboración efectiva y la construcción de redes (Moreno 

y Perez, 2018). Además, es considerada como una competencia de las más 

demandadas en el mercado, puesto que saber comunicarse con las demás 

personas dentro de un equipo de trabajo (Becerra y La Serna, 2010) permite 

aprovechar mejor estos espacios productivos, mayor capacidad de 

adaptación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo y 

proactividad (Vargas et al., 2005). 

b. Empatía 

Según Goleman (1995), es la actitud que posee un individuo para 

comprender lo que las demás personas expresan y sienten, es decir, es la 

capacidad del ser humano de ser consciente de las emociones, sentimientos 

e ideas del resto (Fernández et al., 2008), permitiendo adoptar perspectivas 

y sentimientos ajenos a los de uno mismo (Mead, 1934; Dymond, 1949). Por 

lo tanto, es una capacidad de comprender lo que piensa otra persona y 

adoptar su postura comprendiendo sus sentimientos e ideas (Hogan, 1969).  
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C. Importancia de las competencias genéricas 

Según Villardón (2015), las competencias genéricas están principalmente ligadas a la 

manera de ser y desempeñarse, más que a la habilidad de realizar tareas específicas. Por lo 

tanto, estas perfeccionan la formación del profesional proporcionándole un mayor valor como 

trabajador dentro del mundo laboral (Miró y Capó, 2010), el cual se caracteriza por ser 

altamente competitivo, donde habilidades como las competencias genéricas son cada vez más 

demandadas para destacar y adaptarse a los cambios constantes. Por ello, es importante que las 

competencias genéricas sean una finalidad educativa y se desarrollen en la universidad, ya que 

es fundamental que los alumnos independientemente de su profesión puedan establecer una 

comunicación efectiva, trabajo en equipo, gestión, etc., luego en el desempeño de la profesión 

se afinan de manera distinta (Blanco, 2009; Noriega et al., 2010), de modo tal que este conjunto 

de habilidades genéricas no sean ajenas a un proceso formativo pre profesional, sino que sean 

consideradas como parte de la condición humana (Schön, 1982).  Por lo tanto, se vuelven cada 

vez más unas cualidades primordiales en la cual enfocarse dentro del proceso de formación 

profesional de los estudiantes, ya que competencias como la capacidad para aprender de nuevos 

desafíos, la capacidad de liderar a un grupo, saber comunicarse con los demás, son las 

habilidades que deben tener los profesionales para ser competitivos (Gonzáles y Wagenaar, 

2003). 

3.1.2 Capacidad emprendedora 

A. Definición de capacidad emprendedora 

Es el potencial que posee una persona para iniciar en el camino del emprendimiento ya 

que cuenta con atributos diferenciados que permiten identificar oportunidades, propiciando la 

creación de nuevos negocios o empresas. Según Schnarch (2014), estos atributos son innatos, 
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así mismo, pueden desarrollarse a lo largo de la vida de una persona. Además, existen diferentes 

cualidades que también están relacionadas mencionando los más representativos, innovación, 

creatividad, determinación, persistencia, visión, trabajo en equipo y logro de resultados. Por 

otro lado, Alava (2021) la define como al conjunto de habilidades que desarrolla una persona 

permitiendo la creación de negocios, empezando por la identificación de una necesidad, luego 

plasmándola en una idea y así pudiendo desarrollarla como un producto o servicio. 

Para Albach (1984), la capacidad emprendedora se da por la necesidad de una persona 

de entrar en acción, impulsado por el trabajo creativo e innovador y la capacidad de asumir 

riesgos, venciendo todas las dificultades, teniendo como prioridad el actuar para lograr sus 

metas. 

Seguidamente, Sexton y Bowman (1991, como se citó en Alava, 2021) señala los dos 

más grandes atributos, primero el autocontrol interno de los mismo y segundo la perseverancia, 

otras capacidades de influencia son la autoconfianza, el gran compromiso y energía para asumir 

un reto, innovación, creatividad, independencia. En términos generales cada persona tiene 

atributos y competencias en diferentes grados o niveles los cuales permiten tener una mayor 

predisponían a emprender.  

El emprendimiento está jugando un rol muy importante para el crecimiento económico 

en las regiones del Perú, por lo cual, Molina y Salas (2017) declaran que la capacidad 

emprendedora está estrechamente vinculado con la realización de proyectos innovadores y con 

la capacidad de hacerlas realidad. Así mismo, estos son viables y duraderos, con una evolución 

constante de la idea, de igual manera Ramírez et al. (2013) menciona que un rasgo importante 

de todo un emprendedor es la motivación. Por lo tanto Duarte (2013) declara que “la mejora 

de la capacidad emprendedora es un factor importante en el nivel económico, social y cultural 
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de un país, porque mejora la iniciativa para producir contribuciones de conocimiento y ayuda 

a mejorar el desempeño de las personas en la sociedad”.  

B. Componentes de la capacidad emprendedora 

1. Capacidad de asumir riesgos 

Se puede definir como la capacidad de afrontar situaciones inciertas, que puede estar 

presente en cualquier momento, una persona que es más tolerante al riesgo, tiene una mayor 

capacidad de asunción de riesgo (Luján, 2018), esta puede tener diferentes niveles, 

dependiendo de cada persona. Se considera que un emprendedor es una persona capaz de 

asumir riesgos, así mismo, la necesidad de logro puede influir positivamente, debido a que el 

individuo tiene menor temor al fracaso, para Núñez y Delgado (2017), es una persona que en 

cada riesgo encuentra una oportunidad para sobresalir, de igual modo Olson (1985) expone que 

un emprendedor es una persona enfocada en el futuro, es capaz de asumir riesgos, para el 

desarrollo de nuevas ideas. De igual manera, Hisrich et al. (2005) define como una creación de 

alto valor que conlleva un proceso planificado, conllevando mucha dedicación y esfuerzo, 

asumiendo riesgos económicos, financieros y sociales, con el fin de recibir ganancias 

económicas y logrando una satisfacción personal. La capacidad de asumir riesgos comprende 

los siguientes puntos: 

a. Autoconfianza 

Según Bandura (1977), lo define como la convicción de una persona para 

creer en su capacidad para planear y ejecutar un proyecto o realizar una tarea 

para alcanzar un objetivo propuesto, esta característica se adquiere 

gradualmente mediante la experiencia y una actitud positiva hacia uno 

mismo, para Araya (2021) la autoconfianza incide de forma positiva y 

significativa en la intención de emprender. Esta idea la refuerza, Hogarth y 
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Karelia (2012, como se citó en E. Gómez et al., 2015) donde afirma que la 

autoconfianza es un proceso fundamental en la evaluación de la toma de 

decisiones para emprender, así mismo concluyen que la autoconfianza tiene 

una influencia positiva para el aprovechamiento de oportunidades de ideas 

de negocio para iniciar una actividad emprendedora. 

b. Toma de decisiones 

Según Alava (2021), son las capacidades y habilidades de una persona para 

evaluar diferentes alternativas que conlleva a un beneficio, así como 

también, un posible riesgo, comparando alternativas, del mismo modo, 

escogiendo la opción más adecuada que conduzca al aprovechamiento de 

oportunidades y eventual logro de objetivos. En tal sentido, la autoconfianza 

es un indicador fundamental para el emprendimiento. 

c.  Autoestima 

Según Gardner et al. (1989), es la evaluación individual de una persona 

hacia uno mismo, esta puede ser de forma favorable o desfavorable, esto en 

tal sentido, significa que cuando la persona confía en sí mismo tendrá 

sentimientos de valor para realizar una acción. Así mismo, Elliott (1986) la 

define como la evaluación completa de las características personales y 

cualidades que distinguen al individuo manifestándose en acciones externas. 

En este contexto, Núñez et al. (2014) concluye que, la autoestima se asocia 

e influye de manera significativa y positiva con las habilidades 

emprendedoras de una persona. 
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2. Capacidad interpersonal 

Lo define Alava (2021) como la capacidad de relacionarse con las demás personas de 

forma eficaz, teniendo una alta comprensión de estos, permitiendo lograr una correcta 

comunicación e interacción (Ortogorin, 2018), logrando trabajar en equipo. Para Tuning (2006) 

resalta que la capacidad interpersonal permite las buenas relaciones sociales, adaptándose a un 

entorno diverso, donde existe interacciones para el logro de un beneficio en común. 

La capacidad interpersonal se caracteriza por el reconocimiento de las intenciones y 

deseos de los demás, comprendiendo sus estados de ánimo y temperamento, por lo cual es 

capaz de notar diferencias entre personas, así mismo, disfruta el trabajo en equipo y son buenos 

negociadores. Gardner (2001, como se citó en Trejos, 2013) aporta que es la capacidad de 

liderar, solucionar problemas, mantener amistades y tener una actitud positiva a relacionarse 

con los demás de forma empática, son características de la capacidad interpersonal. Por ende, 

estas habilidades son altamente valiosas para el emprendimiento y el mundo empresarial en 

general. 

Para las personas que poseen un alto nivel de capacidad interpersonal destacan por la 

gran cantidad de buenas relaciones que poseen con todas aquellas personas que les rodean, 

tienen la facilidad de entender las necesidades ajenas y dar soluciones de tal forma que agraden 

a los demás, tienen actitudes positivas logrando una buena comunicación efectiva (Castelló y 

Cano, 2011). Para los estudiantes universitarios se considera que, si desarrollan una alta 

capacidad interpersonal, se les facilita la comunicación y comprensión hacia otras personas, 

siendo significativo para la realización de actividades de emprendimiento (Trejos, 2013). 

Dentro de la capacidad interpersonal se tienen los siguientes puntos: 
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a. Comunicación asertiva 

Según Chaux et al. (2004), es la capacidad de expresar las ideas, 

necesidades, opiniones o posturas de manera clara y firme, por otra parte, 

Bishop (2006) afirma que tener una comunicación asertiva empieza primero 

con la aceptación y valoración del individuo, seguido de dar opiniones 

propias, claras, directas en el lugar y momento adecuado, así mismo, saber 

defenderlas. De igual manera, Gómez (2016) menciona que una 

comunicación asertiva es cuando un individuo manifiesta su opinión sin 

temor a los criterios del entorno, siempre respetando el punto de vista de los 

demás, intercambiando mensajes de una manera clara, directa, oportuna y 

respetuosa.  

b. Trabajo en Equipo 

Para Gómez y Acosta (2003) el trabajo en equipo lo definen como un 

conjunto de individuos que sincronizan esfuerzos y aportan ideas para lograr 

una meta en común. Así mismo, afirma Paravic et al. (2021) que para lograr 

el éxito de cualquier proyecto de emprendimiento es necesario trabajar en 

equipo, ya que los esfuerzos de cada participante potenciarán la eficacia de 

los resultados y se podrá lograr la meta deseada en poco tiempo. 

c. Necesidad de independencia 

Según Ortiz (2015), es el deseo de tener autonomía para realizar un proyecto 

o emprendimiento de forma independiente o grupal que permita tomar 

decisiones de forma libre, así mismo, permitan llegar a alcanzar objetivos 

sin dependencia de un empleador, lo que permite tomar iniciativas y 

elecciones según la visión propia del individuo. Así mismo, Marulanda y 
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Morales (2016) afirman que la necesidad de independencia es uno de los 

factores claves y decisorios para convertirse en emprendedor. 

3. Capacidad de creatividad e innovación 

Se puede definir la creatividad como la capacidad de plasmar algo original e innovador, 

siendo una competencia muy importante para la solución de problemas, realizando diferentes 

acciones novedosas y utilizando todos los recursos necesarios al alcance de uno mismo para 

generar nuevas ideas (Turker y Sonmez, 2009). Así mismo, se puede considerar como el rápido 

reconocimiento de los problemas y su respectiva solución, esta característica se puede asociar 

como un elemento esencial para el emprendimiento (Ward, 2004). Por otro lado, la innovación 

se define como algo nuevo, único y planeado, así como desarrollado en distintos enfoques 

explorando nuevas ideas. Según Luján (2018), “la innovación es percibida como el 

funcionamiento de una empresa en una forma nueva y única”. La capacidad de creatividad e 

innovación comprende lo siguiente: 

a. Creatividad e iniciativa 

Según Guilford (1978, como se citó en Santaella, 2006), es salir de lo convencional, lo 

previsible para realizar un hecho novedoso o innovador, así mismo, para  Csikszentmihalyi 

(1998) es el estado de la conciencia que permite generar ideas que permitan identificar, plantear 

y resolver problemas mediante un comportamiento original, de igual manera, Santaella (2006) 

complementa que la creatividad es un proceso mental que integra la imaginación y originalidad 

para producir resultados únicos, así mismo, es posible desestructurar y reestructurar 

dependiendo de la visión del individuo. Por otro lado, ser creativo no es necesariamente tener 

ideas originales o únicas, sino es también tener la capacidad de plasmar una idea en proyectos 

concretos, a través de una iniciativa que permita poner en marcha el emprendimiento de 

actividades y tener una disposición personal para promover el desarrollo de una idea.  
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4. Orientación por los resultados 

Una persona que está orientada por los resultados, siempre está en busca de desafíos 

que les permita llegar a alcanzar una meta logrando la excelencia y satisfacción personal, estas 

metas pueden ser alcanzables, realistas y moderadas (Luján, 2018). Así mismo, en el transcurso 

del logro de estas, la persona adquiere nuevos conocimientos y tiene un interés aún mayor por 

aprender. Por otra parte, McClelland (1989) aporta que es la capacidad de orientar todas las 

acciones a un fin esperado, realizando todas las actividades con prontitud y premura para 

alcanzar objetivos personales o grupales. También se puede vincular con el beneficio a corto, 

media y largo plazo por realizar una acción, logrando así un resultado.  Esta necesidad de logro 

es lo que verdaderamente conlleva a una persona a convertirse en un emprendedor. 

 

C. Importancia del Emprendimiento 

Según Schnarch (2014) menciona que, la importancia del emprendimiento radica en el 

progreso económico y social de un país; además, de ser los nuevos líderes transformadores de 

una sociedad, en tal sentido, los emprendedores crean nuevas empresas, por consiguiente se 

originan nuevos puestos laborales, por lo tanto, dinamizan el sector en donde se desarrollan 

creando competitividad mediante el aporte de innovación y mejora de procedimientos, 

procesos en productos y servicios. Según Kantis et al. (2002)  existe una relación 

significativamente positiva entre la creación de emprendimientos y el crecimiento económico. 

Favoreciendo la generación de empleo para los jóvenes y la innovación de la estructura 

empresarial. 

Por consiguiente, Schumpeter (1963, como se citó en Ortiz, 2015) menciona que, los 

emprendedores son personas innovadoras, soñadoras, dinámicas, líderes, visionarias. 

Iniciadores de cambios, así como generadores de nuevas oportunidades. Por otro lado, Burnett 
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(2000) complementa la idea del emprendedor como un individuo tomador de riesgos, evaluador 

de proyectos, con mucha confianza para tomar decisiones, con iniciativa para crear nuevas 

ideas y poder comunicarlas eficientemente. En tal sentido, el emprendimiento es un elemento 

de suma importancia para el desarrollo de un país.  

3.2 Antecedentes 

Antecedentes internacionales 

Ngah et al. (2016) son autores del artículo científico titulado “Estudio comparativo de 

Inteligencia Emocional y Orientación Empresarial entre estudiantes universitarios de Malasia 

e Indonesia” tiene como objetivo explorar la relación entre la Inteligencia emocional (IE) y la 

Orientación Empresarial (OE) entre los estudiantes universitarios. En la investigación se utilizó 

la técnica de muestreo por conveniencia no probabilístico debido a la proximidad, accesibilidad 

y conveniencia de los investigadores. La población de estudio consistió en dos universidades 

de pregrado, la primera Universiti Teknologi MARA (Malasia), 98 estudiantes y la segunda 

Universitas Pasundan (indonesia) 72 estudiantes, siendo un total de 170 estudiantes que 

participaron en la encuesta. Llegando al resultado que los estudiantes que poseen una IE tienen 

sobresalientes capacidades comunicativas conduciendo a una inclinación empresarial 

predominante. Por ende, para fortalecer los rasgos empresariales es necesario fortalecer todas 

las dimensiones de la IE y OE que engloba la proactividad, creatividad, innovación y la 

asunción de riesgos. Así mismo recomienda que las universidades incluyan programas para 

fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes. 

Paeres (2016) en su tesis titulada “Capacidades emprendedoras en estudiantes de 

administración de empresas de la Universidad de la Costa CUC en la ciudad de Barranquilla” 

cuyo objetivo fue: analizar las capacidades emprendedoras en estudiantes de Administración 

de Empresas. Es una investigación no experimental de corte transversal de tipo descriptivo 
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desarrollada en una muestra de 306 estudiantes. Para recolectar información se empleó la 

técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Se llegó al resultado de la afirmación 

que los estudiantes universitarios poseen varias fortalezas en cuanto al liderazgo, creatividad, 

motivación, superación personal, las cuales son las capacidades necesarias para lograr el 

emprendimiento. Resaltando que un factor muy importante es el componente familiar, ya que 

este sube la probabilidad para la creación de un nuevo negocio. 

Huezo et al. (2020) son autores del artículo científico titulado “Competencias 

emocionales y emprendimiento: universidades modelo” que tiene como objetivo analizar la 

influencia de las competencias emocionales en las IE de los estudiantes de Tecnológico de 

Monterrey. Es una investigación descriptiva basada en el modelo de la teoría del 

comportamiento planificado de Ajzen (1991), incorporando una variante de las competencias 

emocionales, aplicándolo a dos ecosistemas universitarios, uno privado y otro público en 

Jalisco (México), desarrollada en una muestra general de 1690 estudiantes. Se llegó al resultado 

que cuanto mayor sea la fortaleza de las competencias emocionales, es más probable que los 

estudiantes emprendan. En el caso de la universidad privada, la ocupación profesional de los 

padres en gran medida y emprendedora aporta en forma positiva conocimientos tácitos el cual 

fomenta a los estudiantes a emprender, se sienten más seguros y buscan crecer de igual manera 

o más que sus padres. Por parte de la universidad pública, muchos de los estudiantes no tienen 

una imagen emprendedora en su hogar y en mayor medida se sienten inseguros en su capacidad 

emprendedora. Por ende, las universidades deben fomentar el fortalecimiento en las habilidades 

emocionales y una mayor exposición de historias de éxito de empresarios. 

Antecedentes nacionales 

López (2020) en su tesis titulada “Inteligencia emocional e intención emprendedora en 

los alumnos de una universidad privada de Lima Sur – 2021” tiene como objetivo brindar un 
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análisis de correlación entre la inteligencia emocional e intención emprendedora. La 

investigación es de tipo descriptiva, correlacional, diseño no experimental, corte transversal y 

enfoque cuantitativo. El autor sostiene que cuanto mejor sea la relación del estudiante consigo 

mismo, más alta será su intención de emprender, porque las intenciones emprendedoras 

basadas en la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen también valoran la creencia de 

un individuo en sí mismo para realizar una acción específica. Del mismo modo, el autor elaboró 

encuestas basadas en dos instrumentos, el primero es el Emotional Quotient Inventory -Versión 

corta (EQI-C) una versión de López et al. (2014) del instrumento desarrollado por BarOn y una 

versión adaptada del Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ) de Liñan y Chen (2006), 

por medio de la plataforma Google Forms. Finalmente, dicha información fue procesada para 

determinar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes. De esta manera, se halló que 

la relación entre la intención emprendedora y los componentes de la inteligencia emocional 

guardan una correlación positiva moderada, a excepción del componente manejo de estrés, el 

cual halló que no tiene una relación con la intención de emprender del estudiante. 

Flores (2021) en su tesis titulada “Competencias genéricas y emprendimiento en 

estudiantes de una Universidad Nacional de Sullana, 2021” busca determinar la relación entre 

las competencias genéricas y el emprendimiento. El estudio fue bajo el enfoque cuantitativo, 

básico, de diseño no experimental, de tipo descriptiva correlacional. Para la recolección de los 

datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, en el cual se 

utilizaron dos instrumentos, el primero de ellos, la variable competencias genéricas fue del 

estudio de Solanes et. al (2012) y fue amoldado por el autor. De esta manera, se halló 

correlación moderada entre las competencias genéricas y el emprendimiento, del mismo modo, 

se halló que las competencias genéricas instrumentales, sistemáticas e interpersonales se 

relacionan significativamente con el emprendimiento. Por lo tanto, se pudo concluir que las 
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competencias genéricas son predictoras para el desarrollo del emprendimiento en los 

estudiantes de una Universidad Nacional de Sullana – Piura. 

Alava (2021) en su tesis titulada “Inteligencia emocional y la capacidad emprendedora 

en los alumnos del VIII y IX ciclo de la carrera de Periodismo de la Universidad Jaime Bausate 

y Meza” tiene como objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional y la 

capacidad emprendedora. El estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo, diseño de 

investigación no experimental, nivel básico y correlacional. Por otro lado, los instrumentos 

utilizados fueron dos, en primer lugar, para la variable inteligencia emocional se utilizó el 

instrumento de medición Trait-Meta Mood-Scale (TMMS-48) de Mayer y Salovey (1995), 

adaptado por Fernández et al. (2004) y se utilizó el Trait-Meta MoodScale (TMMS-24). En 

segundo lugar, para la variable capacidad emprendedora se empleó un instrumento con 

característica de elaboración propia, el cual fue validado por expertos, del mismo modo se 

determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Cronbach. En conclusión, el autor 

concluye que existe una correlación positiva moderada y estadísticamente significativa entre la 

capacidad emprendedora y cada dimensión que compone la inteligencia emocional. 

Arévalo (2017) en su tesis titulada “La inteligencia emocional y las competencias 

genéricas de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2017” busca determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y las competencias genéricas de los estudiantes. El estudio se desarrolló dentro del 

paradigma positivista, bajo un enfoque cuantitativo, tipo de investigación sustantiva, con el 

método hipotético deductivo, diseño de investigación no experimental, correlacional. Los 

instrumentos empleados fueron: para la Inteligencia Emocional el test de Ice de Bar-On y para 

competencias genéricas un cuestionario estandarizado. El autor concluyó que el 11% de los 

estudiantes que presentan un nivel muy alto de inteligencia intrapersonal también presentan un 
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nivel elevado de competencias genéricas, así mismo el 14% que mostraron un nivel muy alto 

de inteligencia interpersonal también mostraron un alto nivel de competencias genéricas, 

también halló que el 3% de los estudiantes que presentaron un nivel demasiado alto de 

adaptabilidad también lo mostraron en competencias genéricas, por otro lado, el 8% que 

presentan un nivel muy alto de manejo de estrés también mostraron un nivel alto de 

competencias genéricas y por último que el 17% de los estudiantes que presentan un muy alto 

grado de estado de ánimo en general también presentan un nivel alto de competencias 

generales. 

Garambel (2018) en su tesis titulada “Inteligencia emocional e intención emprendedora 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad 

Nacional del Altiplano” tiene como objetivo analizar las capacidades de la inteligencia 

emocional y las características de la intención emprendedora en los alumnos. La investigación 

fue de tipo descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal. Los instrumentos 

empleados fueron el test TMMS-24 y el cuestionario sobre “Intención emprendedora”, 

posterior a la recolección de los datos, se realizó el análisis estadístico a través de tablas de 

frecuencia y porcentajes, lo cual permitió determinar el nivel de intención emprendedora e 

inteligencia emocional en la población de estudio. El estudio concluyó en que los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas poseen un nivel cercano a la media de 

52% en cuanto a inteligencia emocional y un 64% en intención emprendedora, así mismo, las 

dimensiones de inteligencia emocional guardan una correlación positiva y significativa con la 

intención de emprender; por lo tanto, a mayor atención de las emociones, claridad, reparación 

y regulación mayor será la intención de emprender. 

Torres y Torres (2014) en su tesis titulada “Capacidades Emprendedoras y Personalidad 

Eficaz en estudiantes de una universidad privada de Lima” tiene como objetivo tener una 
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descripción de las características de la personalidad eficaz de los estudiantes y cómo estas se 

relacionan con sus capacidades emprendedoras. Así mismo, la investigación es de tipo 

descriptivo correlacional, en la cual los instrumentos aplicados fueron el Inventario de 

Personalidad eficaz de Del Buey, M. y el inventario de Capacidades emprendedoras de 

Moriano, J. Posteriormente al análisis estadístico realizado, se halló del estudio que la 

personalidad efectiva de los estudiantes se correlacionó con sus habilidades empresariales y, 

de manera similar, se concluyó que los estudiantes difieren significativamente en las variables 

de personalidad efectiva considerando su ciclo académico. 

Antecedentes locales 

Llaza (2014) en su tesis titulada “Potencial emprendedor de estudiantes universitarios 

de ciencias empresariales” busca comparar el potencial emprendedor de estudiantes de ciencias 

empresariales de la Universidad Católica de Santa María y la Universidad Nacional de San 

Agustín, e identificar la diferencia del potencial emprendedor que existe en los estudiantes de 

ambas universidades según género y edad. El diseño de la investigación fue transaccional 

descriptivo comparativo, en el cual el instrumento utilizado fue el Cuestionario de la Capacidad 

Emprendedora Potencial de Cortéz y Plaza (2012). Dentro de las conclusiones, el autor destaca 

que en cuanto al índice de capacidad emprendedora no hay un gran contraste entre estudiante 

de ambas universidades ya que predomina un nivel avanzado, por otro lado, en la capacidad 

emprendedora según género existe igualmente similitud siempre con predominio del nivel 

avanzado. Sin embargo, se hallaron diferencias reveladoras en la capacidad emprendedora 

según el atributo del estudiante siendo más frecuente en el género femenino y menos frecuente 

en el género masculino. 
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Molina y Salas (2017) en su tesis titulada “Factores que influyen en la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de la escuela profesional de administración de empresas, 

Arequipa, 2017” tiene como objetivo determinar los factores que influyen en la capacidad 

emprendedora. El estudio es de tipo descriptivo correlacional de corte transversal. Los 

instrumentos aplicados por el autor fueron el cuestionario (referido a los factores personales y 

académicos) y la escala de Habilidad Emprendedora de Flores (2003). El autor tuvo los 

siguientes hallazgos en su conclusión de la investigación: los factores más influyentes en la 

capacidad emprendedora son: el género femenino, proceder de Arequipa, la procedencia de un 

colegio privado y pertenecer al tercio superior, por otra parte, la capacidad emprendedora de 

los estudiantes es mayormente de nivel alto y mediano, destacando mayormente en su 

autoconfianza y visión de futuro. 

Midolo et al. (2021) son autores del artículo titulado “Capacidad emprendedora en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 2019” tiene como objetivos de 

investigación conocer el nivel de capacidad emprendedora (CE) de los estudiantes de la Escuela 

profesional de Administración, comparar la percepción de la CE de los estudiantes con la CE 

a nivel Perú, así mismo determinar la diferencia entre la media de la CE de los estudiantes del 

sexo femenino y masculinos de Administración. La metodología fue de enfoque descriptivo, 

con técnicas de investigación observacional y transversal, la población de estudio constó de 

610 estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de primer año a quinto, 

obteniendo una muestra de 236 estudiantes. Llegando al resultado que el 53% de los estudiantes 

tienen un nivel moderado de CE en cuanto iniciativa, perseverancia y factor de cambio para 

aprovechar la oportunidad del entorno por medio de habilidades inherentes. Así mismo, existe 

una similitud estadísticamente considerable a nivel Perú, además, que la CE es igual para 

estudiantes de ambos sexos. 
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Pesantez et al. (2021) son autores del artículo titulado “El desarrollo de las 

competencias generales en jóvenes universitarios para el emprendimiento sustentable” tiene 

como objetivo de investigación valorar el nivel de desarrollo de las competencias genéricas 

para el emprendimiento según apreciaciones de los estudiantes de la Carrera de Economía, a 

partir de una escala cuali-cuantitativa. La investigación fue documental, bibliográfica y 

descriptiva, los investigadores utilizaron los métodos estadísticos y analítico-sintético. Del 

mismo modo, la técnica fue la encuesta, la cual fue aplicada a alumnos del último semestre de 

la Carrera de Economía. Como resultado del trabajo de investigación, se halló un alto 

porcentaje de coincidencia con el desarrollo de los conocimientos, destrezas y habilidades que 

se les imparte en los salones, más aún las competencias referidas a los valores. Además, se 

observó que los indicadores que abarcan la creatividad de los estudiantes es un aspecto sobre 

el cual hay que trabajar y estimular. 

4 HIPÓTESIS 

Dado que, los conocimientos adquiridos dentro de un proceso de formación académica 

conllevan a adquirir, conocimientos, cualidades, habilidades, destrezas generales, 

enriqueciendo a la persona. Es probable que, al realizar el trabajo de investigación las 

competencias genéricas se puedan relacionar positiva y significativamente con la capacidad 

emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas UCSM - 2023. 

4.1 Hipótesis específicas 

Las competencias instrumentales se relacionan positiva y significativamente con la 

capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas UCSM - 2023. 
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Las competencias sistemáticas se relacionan positiva y significativamente con la 

capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas UCSM - 2023. 

Las competencias interpersonales se relacionan positiva y significativamente con la 

capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas UCSM - 2023. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
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1 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN 

1.1 Técnicas 

Para la presente investigación se aplicará la técnica de la encuesta para recopilar los 

datos. Esto supone la aplicación de instrumentos de medición de las dos variables de estudio: 

competencias genéricas y capacidad emprendedora. 

1.2 Instrumentos 

Los instrumentos son: 

Cuestionario de competencias genéricas de Solanes, et al. (2008) adaptado por Flores 

(2021) está constituido por un total de 19 interrogantes en escala de Likert 1 (Nunca), 2 (Casi 

nunca), 3 (A veces), 4 (Casi siempre) y 5 (Siempre), siendo los ítems distribuidos en las tres 

dimensiones: Competencias instrumentales (7 ítems), competencias sistemáticas (7 ítems) y 

competencias interpersonales (5 ítems). 

Cuestionario de la capacidad emprendedora de Alava (2021) consta de 4 dimensiones 

(capacidad de asumir riesgos, capacidad de creatividad e innovación, capacidad interpersonal 

y orientación por los resultados) y 36 preguntas que miden la capacidad emprendedora. Los 

ítems han sido evaluados bajo la escala de tipo Likert con 5 alternativas de respuesta que son: 

1 (Totalmente en desacuerdo), 2 (En desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (De 

acuerdo), 5 (Totalmente de acuerdo). 
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1.3 Estructuras de los Instrumentos 

1.3.1 Ficha técnica 

Tabla 3 

Ficha técnica del cuestionario de competencias genéricas 

Nombre Cuestionario de competencias genéricas. 

Autor A. Solanes, R. Núñez y J. Rodríguez. Adaptación por I. Flores 

(2021). 

Año 2008 

Estructura Conformado por 19 ítems. 

Duración:  5 minutos 

Ámbito Estudiantes universitarios 

Confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.953 

Validación Juicio de expertos 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4 

Ficha técnica del cuestionario de capacidad emprendedora 

Nombre Cuestionario de capacidad emprendedora. 

Autor A. Alava. 

Año 2021 

Estructura Conformado por 36 ítems. 

Duración:  8 minutos 

Ámbito Estudiantes universitarios 

Confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.925. 

Validación Juicio de expertos 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

52 

 

1.3.2 Cuadro de coherencias 

Tabla 5 

Cuadro de Coherencias 

VARIABLES INDICADORES ESCALA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 
ÍTEMS 

V. Independiente 
Competencias genéricas 

Desempeño del 

trabajo 

Dominio de idioma 

Dominio de 

programas 

Búsqueda de fuentes 

Habilidad para gestión 

Liderazgo 

Capacidad de 

aprendizaje 

Motivación 

Relaciones 

interpersonales 

Empático 

Comunicación 

Confianza 

Ordinal Encuesta 

Cuestionario 

19 

V. Dependiente 
Capacidad emprendedora 

Autoconfianza 

Riesgos 

Toma de decisiones 

Autoestima 

Capaz de generar 

ideas 

Creatividad e 

iniciativa 

Comunicación 

asertiva 

Trabajo en equipo 

Manejo de la 

frustración 

Responsabilidad 

Necesidad de 

independencia 

Liderazgo 

Enfoque en los 

resultados  

Interés por aprender 

Ordinal Encuesta 

Cuestionario 

36 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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2 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

2.1 Ámbito 

El estudio se realizará en la Universidad Católica de Santa María, la misma que se 

encuentra localizada en la Urbanización San José s/n en el distrito de Yanahuara, provincia y 

departamento de Arequipa. 

2.2 Temporalidad 

El periodo del estudio será entre los meses de enero del 2023 a junio del 2023. 

2.3 Unidades de Estudio (Universo y Muestra) 

2.3.1 Población 

La unidad de análisis para este estudio estará representada por los alumnos de 5to año 

de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santa 

María, los que son un aproximado de 185 estudiantes.  

2.3.2 Muestra 

El presente trabajo de investigación considerará a todas las unidades de estudio como 

muestra, por lo que se utilizará el muestreo censal (Ramirez, 1999, como se citó en Guevara, 

2018), siendo 185 estudiantes aproximadamente el tamaño de muestra, cumpliendo con los 

siguientes criterios: 

Criterios de inclusión:  

 Alumnos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas que acepten 

participar en la investigación, sin importar la edad, hombre o mujer. 

 Alumnos con matrícula activa de quinto año. 

Criterios de Exclusión:   

 Alumnos que no asistieron a clases los días en que se recolectaron los datos y a los 

que se les envió la encuesta de manera virtual pero que no respondieron. 
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3 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Una vez aprobado el proyecto de tesis se realizarán las coordinaciones correspondientes 

para realizar la investigación, solicitando las autorizaciones respectivas.   

 Luego de haber obtenido la autorización, se procederá a realizar la identificación de las 

unidades de estudio y se les explicará los fines investigativos, solicitándoles su 

colaboración en los mismos.  

 Los instrumentos, siendo los cuestionarios, serán aplicados tanto de forma grupal en los 

horarios coordinados con los docentes. 

 Posteriormente, los alumnos que no estuvieron presentes los días de la recolección de 

datos se les enviaría la encuesta de manera virtual. 

 Una vez finalizada la fase de recolección de datos, se realizará la tabulación de los datos 

en el programa Microsoft Excel y SPSS. A continuación, se realizará un análisis 

estadístico de los datos. Los resultados se muestran en tablas y gráficos. 

4 RECURSOS NECESARIOS (HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS) 

A.           Humanos 

 Yuri Khalil Fernández Alvarado. 

 Juan Carlos Rivadeneyra Ripa. 

B.           BIENES Y SERVICIOS 

 Lapiceros. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Hojas bond A-4. 
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 Impresora. 

 Fotocopias. 

 Memoria USB. 

 Software SPSS V26. 

 Internet. 

 Laptops. 

 Transporte. 

C.           FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos demandados para el trabajo de investigación serán cubiertos por los 

investigadores. 

5 CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 6 

Diagrama de Gantt 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En el presente capítulo, se presentará los resultados obtenidos de la encuesta realizada 

a los alumnos de 5to año de la Escuela profesional de Administración de Empresas UCSM - 

2023. Se evaluaron las variables de “competencias genéricas” y “capacidad emprendedora”, 

los resultados obtenidos se dieron a través de la tabulación de los datos en el programa SPSS 

V26, se realizaron gráficos para evaluar dichas variables. Cabe resaltar que los instrumentos 

utilizados (encuesta) fue sometido a una prueba de validez aplicado por juicio de expertos y la 

prueba de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach (Anexo 29). 

Así mismo, se detallan los resultados descriptivos de la investigación, donde se 

categorizó a la variable competencias genéricas en nivel alto, nivel medio y nivel bajo, los 

mismos que indican el nivel de competencias transversales que tienen los alumnos encuestados, 

donde el contar con un nivel alto indicaría que el alumno posee un nivel destacado tanto de 

habilidades como de destrezas generales y por el contrario si se tiene un nivel bajo es porque 

existe un nivel limitado de habilidades generales. En cuanto a la variable capacidad 

emprendedora se categorizó por medio de los niveles alto, medio y bajo, dichas calificaciones 

representan el nivel de aptitud emprendedora que tienen los encuestados, en este sentido al ser 

capacidad emprendedora una variable dependiente va de la mano con las competencias 

genéricas, donde una calificación con niveles altos en ambas variables, indicaría que los 

encuestados con un nivel alto de competencias genéricas poseen un nivel alto de capacidad 

emprendedora. Por lo contrario, una calificación con niveles bajos en ambas variables, quiere 

decir que los encuestados con un nivel bajo de competencias genéricas poseen un nivel bajo de 

capacidad emprendedora. 
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Figura 1 

Competencias Genéricas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

El 58,92% de la totalidad tienen un alto nivel de competencias genéricas en los alumnos 

de 5to año, lo que engloba  una excelente capacidad para la gestión del conocimiento, así mismo 

una actitud proactiva, creativa, de liderazgo  y uso de las habilidades para el desarrollo de 

actividades de manera eficaz, el 40,00% presentan un nivel medio predominante resaltando que 

las buenas competencias que conllevando a una buena capacidad óptima de aprendizaje,  

plasmándolo eficazmente a nuevos entornos y el 1,08% presentan un nivel bajo, lo que indica 

que en la gran minoría de los alumnos les cuesta utilizar sus habilidades en diferentes 

situaciones, como las habilidades blandas. Estas habilidades se pueden fortalecer a lo largo del 

tiempo mediante nuevo aprendizaje y capacitación constante de la persona. 
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Figura 2 

Competencias Instrumentales 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados evidencian que el 87,03% poseen competencias instrumentales a un 

nivel medio, lo cual hace referencia a la facilidad que tienen los alumnos para emplear una 

amplia gama de herramientas y tecnologías en diversas situaciones en el ámbito personal, 

académico, y profesional, en el que adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías se vuelve una 

tarea sencilla. Por otro lado, el 12,97% presentan un nivel bajo de competencias instrumentales, 

lo cual indica que poseen habilidades y conocimientos limitados para utilizar herramientas, 

tecnologías y conocimientos prácticos en su ámbito de trabajo. Las competencias 

instrumentales son fundamentales, ya que están en constante evolución debido a los avances 

tecnológicos y los cambios en las prácticas. Por lo tanto, al mantenerse actualizado y desarrollar 
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nuevas habilidades instrumentales, los estudiantes o futuros profesionales pueden contribuir a 

la innovación en su campo de especialización y mantenerse a la vanguardia. 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar el nivel de desempeño en el trabajo 

académico y personal (Anexo 3), se tienen los siguientes resultados: 

Figura 3 

Desempeño del trabajo académico y personal 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Evidencia en gran medida un nivel medio, esto significa que los alumnos tienen una 

buena capacidad para organizar sus tiempos, para realizar eficientemente sus actividades 

académicas, trabajo o sus tiempos libres. Así mismo, tienen habilidades para poder analizar e 

identificar los puntos más relevantes de una idea o información de manera clara y concisa, esto 

conlleva a tener una buena capacidad de síntesis. Además, los alumnos poseen una buena 

capacidad de desenvolvimiento lo que les permite, que en situaciones de tensión mantengan la 
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calma y piensen con claridad ante retos, problemas, que llevan a una situación de estrés. Por 

otro lado, el nivel bajo es menos representativo lo que evidencia una limitada capacidad de 

organización, comprensión, análisis de la situación y resolución de problemas. De la misma 

manera, existe una oportunidad de mejora donde el alumno pueda fortalecer esta competencia 

por medio de tutorías o mentorías donde se ayude a establecer horarios y metas mediante plazos 

que estén al alcance del alumno. También, realizar ejercicios prácticos de comprensión 

mediante búsqueda de información, presentación y retroalimentación, motivando así el logro 

de metas. 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar el nivel de dominio de idioma 

(Anexo 4), se tienen los siguientes resultados: 

Figura 4 

Dominio de idioma 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Demuestran que el nivel alto en menor medida, cuentan con competencias para 

comprender textos, poseen una excelente gramática y un amplio vocabulario, así mismo, 

poseen una gran fluidez para expresar las ideas de forma clara y precisa. Igualmente tienen un 

amplio conocimiento de otro idioma, siendo el más representativo el inglés y secundarios 

portugués, francés, italiano y chino mandarín en menor medida. Es importante resaltar que los 

alumnos con dominio de idioma en nivel alto aparte de su lengua materna tienen excelente 

dominio del inglés y un grado de dominio intermedio de otro idioma. En cuanto al nivel medio 

es el más representativo lo que significa un buen conocimiento y dominio de al menos un 

idioma, esto se refleja en la buena comprensión de textos, así como, la gramática, vocabulario 

y fluidez al momento de compartir una idea. Por otro lado, el nivel bajo evidencia 

conocimientos básicos o limitado para la comprensión de textos, lo que conlleva a tener un 

bajo nivel en gramática y vocabulario, así mismo, tienen dificultades para tener una 

conversación fluida y confianza para interactuar en idioma más representativo en este nivel es 

el inglés seguido del portugués. Para mejorar esta competencia es necesario inscribirse en el 

centro de idiomas de la UCSM o instituto de preferencia que logre cumplir con las expectativas 

y tenga un alto nivel de enseñanza. 

De igual manera, en la ficha complementaria para evaluar el nivel de dominio de 

programas (Anexo 5), se tienen los siguientes resultados: 
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Figura 5 

Dominio de programas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Demuestran que el nivel alto, cuentan con las competencias para el excelente uso de 

programas informáticos como lo es Microsoft Office siendo los más representativos Word, 

Excel, Power Point, esto se ve reflejado por el dominio de formato, uso de herramientas de 

forma efectiva, realización tareas personalizadas para la presentación adecuada de documentos 

en el entorno académico. Además, el correcto uso de funciones y fórmulas simplifica la 

presentación de trabajos matemáticos, tablas o gráficos; así mismo, la presentación de ideas de 

forma intuitiva y creativa genera una ventaja comparativa. En cuanto al nivel medio, es el más 

representativo debido a que el dominio de los programas está arraigado de manera intuitiva a 

la exposición temprana y uso prolongado del alumno, además que es un recurso accesible que 

es muy utilizado en todos los ámbitos, cabe resaltar que la capacidad de los alumnos para el 
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uso de programas tecnológicos es muy alta debido a la familiaridad de esta. Por otro lado, el 

nivel bajo evidencia el uso básico de estos programas, lo que significa la capacidad limitada 

para utilizar estas herramientas, así como la poca habilidad para resolver problemas que 

permitan presentar documentos de una manera adecuada. Para mejorar y dominar esta 

competencia es necesario inscribirse al instituto de informática de la UCSM u otro de 

preferencia que le permita desarrollar y aplicar estas herramientas en situaciones reales, así 

poder enfrentar situaciones académicas o profesionales que requerirán del uso de estos 

programas. 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar el nivel de búsqueda de fuentes 

investigativas (Anexo 6), se tienen los siguientes resultados: 

Figura 6 

Búsqueda de fuentes investigativas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Evidencian que el nivel alto, cuentan con habilidades de búsqueda de las principales 

fuentes de investigación debido al conocimiento de las bases científicas que proporciona la 

Universidad por medio de la biblioteca virtual, donde resalta la capacidad de búsqueda 

mediante palabras clave, línea, grado y año de publicación. Las bases de datos más utilizados 

de alumnos para la investigación científica son Elsevier Scopus, Web of Science, Science 

Direct y Springer Link. En cuanto a nivel medio, es el más representativo lo que se traduce en 

una buena capacidad de búsqueda de fuentes investigativas, las bases resaltantes más 

significativas son Elsevier Scopus, Google académico y Scielo. Por otro lado, el nivel bajo 

evidencia el bajo uso de fuentes de investigación de alto impacto, siendo el más resaltante 

Google académico. Por lo tanto, para mejorar el nivel de búsqueda de fuentes de investigación 

es necesario realizar capacitaciones periódicas del tutor para el buen uso de la biblioteca virtual 

y solicitar fuentes o referencias de revistas de alto impacto. 
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Figura 7 

Competencias Sistemáticas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados demuestran que el 50,27% de los alumnos presentan un nivel alto de 

competencias sistemáticas, plasmando la  gran importancia de los resultados para la realización 

de actividades académicas, así mismo tienen una gran empeño,  motivación y concentración  

para el desarrollo de sus actividades, teniendo una gran capacidad para la resolución de 

problemas y disposición a trabajar en equipo, el 48,11% presentan un nivel medio lo cual indica 

que una parte de los alumnos tienen capacidades en un grado intermedio para lograr realizar 

sus actividades de una manera favorable, el 1,62% presentan un nivel bajo esto se debe a la 

baja valoración de los resultados, concentración en las actividades académicas y uso de sus 
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habilidades para la resolución de problemas. Estas competencias podrían mejorarse mediante 

el compromiso y motivación por el logro de resultados sobresalientes. 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar el nivel de liderazgo (Anexo 8), se 

tienen los siguientes resultados: 

Figura 8 

Liderazgo 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Demuestran que el nivel alto, cuentan con excelentes habilidades de liderazgo debido a 

la gran iniciativa para enfrentar desafíos académicos o personales, del mismo modo la 

capacidad de influencia en el área de desenvolvimiento para el trabajo en equipo donde prima 

la aptitud para dirigir, planificar, delegar, motivar, colaborar, valorando las fortalezas o aportes 

de cada miembro, fomentando un ambiente de unión y motivación para el logro de metas. Así 

mismo, las habilidades comunicativas están presentes en un alto grado ya que son capaces de 
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transmitir las ideas de forma clara y concisa, además, el uso de gestos, expresiones faciales y 

lenguaje corporal de manera efectiva. En cuanto al nivel medio, poseen habilidades de 

liderazgo, pero se resisten en menor medida a tomar iniciativas o salir de su zona de confort, 

de igual manera cuentan con las habilidades y cualidades de comunicación excelentes. Por otro 

lado, el nivel bajo, evidencia una limitada capacidad de dirigir, influir, motivar o tomar 

iniciativas para la creación de grupos de trabajo. Además, existe dificultad para transmitir una 

idea de manera clara y pueda ser entendidos por los demás, así mismo, muestran una falta de 

confianza para tomar decisiones y resolver problemas. Por lo tanto, para mejorar el nivel de 

liderazgo es necesario salir de la zona de confort y tomar la iniciativa, tener una actitud positiva 

con el entorno, así mismo, tomar talleres de coaching que permitan vivir experiencias que 

permitan fortalecer y desarrollar las habilidades del liderazgo 

 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar el nivel de competencia para el 

aprendizaje (Anexo 9), se tienen los siguientes resultados: 
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Figura 9 

Capacidad de aprendizaje 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Demuestran que el nivel alto, cuenta con una excelente capacidad de aprendizaje 

académico, esto significa una alta concentración para realizar diversas actividades de manera 

eficiente, cumpliendo con los plazos establecidos. Por ende, tienen una gran habilidad para 

adquirir y asimilar nueva información brindada en clases. En cuanto al nivel medio, poseen 

una adecuada comprensión, retención de información, en esta situación se requiere un tiempo 

más prolongado para asimilar y aplicar los conocimientos adquiridos. Así mismo, se cuenta 

con una adecuada motivación para aprender y realizar diversas actividades en clases 

permitiendo así reforzar la capacidad de aprendizaje. Por otro lado, el nivel bajo evidencia la 

dificultad para comprender la información, capacidad de concentración, lo que se ve reflejado 

en bajas calificaciones, lo que trae consigo frustración y falta de motivación. Por lo tanto, para 
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mejor el nivel de capacidad de aprendizaje es necesario realizar rutinas de estudio con horarios 

establecidos y por supuesto un ambiente propicio donde se sienta cómodo, además, crear un 

grupo de estudio donde se pueda compartir información y tener una retroalimentación 

adecuada, también, es importante establecer metas realistas lo que proporcionará una dirección 

clara para alcanzar los resultados esperados. 

De igual manera, en la ficha complementaria para evaluar el nivel de motivación 

(Anexo 10), se tienen los siguientes resultados: 

Figura 10 

Motivación 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Demuestran que el nivel alto, cuentan con un gran empeño y positivismo para el logro 

de metas académicas o personales, tienen un gran impulso para actuar, perseverar, así como 

mantenerse enfocado en los objetivos dando siempre lo mejor de sí. En cuanto el nivel medio, 
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evidencia un grado moderado de entusiasmo y compromiso, también tiene presente sus 

objetivos, pero presenta altibajos de motivación o logro de estas. Por otro lado, el nivel bajo 

demuestra una falta de interés o compromiso para el logro de metas académicas o personales, 

tienden a procrastinar dejando sus actividades para otra ocasión, así mismo, pueden sentir que 

un esfuerzo no es recompensado. Por lo tanto, para mejorar el nivel de motivación es necesario 

realizar una auto reflexión, establecer metas realistas a corto y largo plazo que permita celebrar 

los pequeños logros alcanzados permitiéndose dar recompensas simbólicas por el progreso 

hecho. También, buscar modelos a seguir o personas exitosas que influyan a poder superarlos 

o tener mentores que brinden una orientación y motivación adecuada. 

Figura 11 

Competencias Interpersonales 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados evidencian que el 68,65% presentan un nivel alto en competencias 

interpersonales, lo cual indica que hay una muy gran parte de los encuestados que tienen 

habilidades y capacidades avanzadas para relacionarse de manera efectiva con otras personas 

en diversos contextos, logrando establecer relaciones positivas y significativas, en base a la 

confianza. Por otro lado, un 29,73% de los encuestados, presentan las mismas capacidades y 

habilidades a un nivel medio, es decir, son capaces de comunicarse de manera clara, trabajar 

en equipo y manejar conflictos hasta cierto punto, ya que pueden encontrarse con desafíos al 

adaptarse a diferentes situaciones más complejas de interacción social. Además, un 1,62% 

presentan un nivel bajo, lo que refleja conocimientos limitados para relacionarse e interactuar 

efectivamente con otras personas en diversos contextos, pudiendo mostrar cierta falta de 

empatía, escucha deficiente y dificultades para trabajar en equipo, esto no significa que el 

alumno carezca completamente de habilidades en este ámbito, sino más bien que las 

habilidades interpersonales puedan ser en ocasiones insuficientes para establecer relaciones 

saludables y efectivas. Las competencias interpersonales son de gran ayuda para conseguir 

mayor adaptabilidad y colaboración en diferentes equipos de trabajo, lo cual lo hace un 

componente clave en la mayoría de los entornos laborales, ya que siempre la colaboración, 

comunicación y coordinación van a promover una mayor productividad, creatividad y 

resolución de problemas. 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar el nivel de relaciones 

interpersonales (Anexo 11), se tienen los siguientes resultados: 
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Figura 12 

Relaciones interpersonales 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Demuestran que el nivel alto, cuentan con sobresalientes capacidades en relaciones 

interpersonales en mayor medida como la comunicación efectiva para la participación en clases 

o en el trabajo en equipo mediante la contribución de ideas o el intercambio de opiniones, así 

mismo, se relacionan para trabajar de forma cooperativa para el logro de metas mutuas. Cabe 

resaltar que la persistencia, liderazgo y el manejo de conflictos son características 

fundamentales en este nivel. En cuanto a nivel medio demuestra una interacción regular con 

sus compañeros o trabajos en equipo, así mismo, las amistades fuera del ámbito académico no 

son predominantes lo que significa que no existen relaciones muy sólidas, además, la 

comunicación o el intercambio de ideas se da de forma regular o no tan sobresaliente. Por otro 

lado, el nivel bajo evidencia la preferencia de una escaza interacción con los demás, por lo que 



 

 

74 

 

prefieren trabajar de forma individual, así mismo, se inclinan por no presentar sus ideas lo que 

conlleva a una nula discusión o debate para el logro de metas, también, optan por no 

relacionarse o hacer amistades fuertes. Para mejorar estas capacidades es necesario recibir un 

apoyo externo ya sea por tutoría, asesoría o apoyo del docente que puede ser brindada por la 

Universidad, donde se fomente la interacción e intercambio de información, mediante trabajos 

grupales que permitan al alumno entrar en confianza y establecer relaciones sólidas, además, 

participar en actividades extracurriculares, conferencias u otros eventos es fundamental para 

ampliar la red de contactos. 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar el nivel comunicación (Anexo 13), 

se tienen los siguientes resultados: 

Figura 13 

Comunicación 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Demuestran que el nivel alto, cuentan con sobresalientes competencias de 

comunicación, resaltando la fluidez, interacción y trasmisión de información efectiva hacia los 

demás, en el ámbito académico la participación en aula, la comunicación con los profesores y 

con sus compañeros es alta, así mismo, el lenguaje no verbal es predominante. En cuanto el 

nivel medio, evidencia que el intercambio de información es clara o comprensible, aunque 

puede ver ciertas ocasiones que no se pueda comprender la idea, así mismo, en el ámbito 

académico las presentaciones o interacciones con los demás son aceptables, pero no 

sobresalientes al igual que el lenguaje no verbal. Por otro lado, el nivel bajo demuestra, 

limitaciones para expresar claramente ideas, al utilizar las palabras adecuadas para expresar 

sus puntos de vista, así mismo, tienen dificultadas para hablar en público demostrando poca 

confianza y seguridad, en el ámbito académico la interacción con los demás es deficiente. Por 

lo tanto, para mejorar el nivel de comunicación es necesario salir de la zona de confort para 

desarrollar estas competencias, por medio de mentoras que estimulen a el desarrollo de 

esta competencia. 

 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar la confianza, la cual se encuentra 

en el (Anexo 14), se tienen los siguientes resultados: 
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Figura 14 

Confianza 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Los alumnos que demuestran un nivel alto en confianza son capaces de inspirar 

confianza ante los demás y en una situación de trabajo en equipo, los alumnos logran crear un 

ambiente adecuado para el trabajo colaborativo en el que todos se sientan cómodos expresando 

sus ideas y pensamientos. Por otro lado, los estudiantes con un nivel medio a veces logran 

transmitir confianza ante los demás ya que en situaciones concretas no son capaces o no saben 

cómo inspirar confianza, esto se debe a que hay situaciones en las que trabajaron en equipo con 

personas mucho más mayores ya que algunas personas mayores creen que la edad de una 

persona define su experiencia y/o sabiduría. Además, los alumnos con un nivel bajo reflejan 

una escasa capacidad para inspirar confianza para relacionarse con otras personas, esto se debe 

a que, en situaciones sociales tanto en el ámbito académico como personal, el alumno presenta 
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dificultades para hacer que las otras personas puedan expresarse de manera libre, sin embargo, 

un nivel bajo también indica que el alumno prefiere que otra persona sea la que genere ese 

ambiente de confianza ya que siente que el mismo no es capaz de hacerlo. La habilidad para 

inspirar confianza ante los demás es crucial ya que permite establecer relaciones sólidas y 

lograr la colaboración, por lo que, para desarrollar esta habilidad se recomienda ser siempre 

auténtico y coherente tanto con lo que se piensa como con lo que se hace. 

Figura 15 

Capacidad Emprendedora 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados demuestran que el 77,84% de alumnos presentan un alto nivel de 

capacidad emprendedora en la gran mayoría de los alumnos esto es debido a que cuentan con 

una gran confianza para realizar sus proyectos, así mismo plasmar sus ideas para hacerlas 
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realidad a futuro, liderando y comunicando eficientemente sus ideas a los demás, del mismo 

modo, saben que a lo largo del camino habrá tropiezos o asumirán riesgos, por lo tanto, son 

conscientes que aprender de estos y superar los obstáculos los acercará a lograr sus metas. El 

21.08% presentan un nivel medio lo que significa una base sólida de conocimientos, 

capacidades, actitudes y habilidades para tener capacidad emprendedora siempre teniendo una 

base de mejora y el 1,08% presenta un nivel bajo en creatividad e innovación, capacidad de 

asumir riesgos y la capacidad interpersonal como la comunicación, liderazgo o trabajo en 

equipo. Este nivel podría reducirse con el fortalecimiento de habilidades a través de talleres o 

experiencias que motiven al estudiante a emprender. 

Figura 16 

Capacidad de asumir riesgos 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados muestran que el 83,78% de los encuestados posee un nivel alto en su 

capacidad de asumir riesgos, esto indica que una proporción considerable de los estudiantes 

están dispuestos a salir de su zona de confort y tomar decisiones arriesgadas que implican un 

grado de incertidumbre, el cual esta porción de los encuestados ven como una oportunidad para 

progresar y desafiar sus propias capacidades. Por otro lado, un 15,14% presenta un nivel medio, 

lo que implica una disposición moderada hacia la incertidumbre y un enfoque en la toma de 

decisiones seguras, pero sin dejar de buscar oportunidades más audaces, ya que saben que 

arriesgarse aumenta la probabilidad de alcanzar el éxito. Por otra parte, el 1,08% tienen un bajo 

nivel en su capacidad de asumir riesgos, ya que prefieren minimizarlos o evitarlos 

directamente, demostrando una actitud más conservadora hacia la innovación y así 

manteniéndose en su zona de confort, lo que limita su disposición de asumir riesgos. La 

capacidad de asumir riesgos es importante debido a que en el contexto del emprendimiento los 

cambios rápidos son constantes, por lo que asumir riesgos calculados y gestionarlos para 

convertirlos en oportunidades de crecimiento. 

 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar la autoconfianza, la cual se 

encuentra en el (Anexo 15), se tienen los siguientes resultados: 
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  Figura 17 

Autoconfianza 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Una gran parte de estudiantes presentan un nivel alto de autoconfianza, lo cual indica 

que se han trazado objetivos, enfrentado desafíos, problemas, y los han logrado superar, por lo 

tanto, creen en ellos mismos ya que han desarrollado esa autoconfianza a través de la 

superación y el logro de sus metas a lo largo de su vida académica como personal. Por otro 

lado, los que presentan un nivel medio no han desarrollado una alta autoconfianza ya que en 

ocasiones no creen en sus propias capacidades para superar las dificultades y en ocasiones no 

logran mantener una mentalidad o actitud positiva para hacer frente a los problemas. Además, 

los alumnos que poseen un nivel bajo reflejan poca autoconfianza debido a la escasez de 

objetivos que el alumno se ha propuesto lograr y que ha alcanzado, así mismo, el nivel bajo 

indica que los objetivos propuestos no han venido acompañados de acciones congruentes en 
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relación con lograr su objetivo ya que ellos tenían la percepción de que les faltaba desarrollar 

muchas más habilidades para empezar a trabajar en sus metas. La autoconfianza es lo que 

permite mantenerse motivado y permite superar los obstáculos con determinación; además, 

para mejorar la autoconfianza el alumno puede practicar el autoconocimiento y trabajar en sus 

fortalezas ya que están ligadas a sus logros pasados los cuales aumentarán su autoconfianza. 

 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar la capacidad de asumir riesgos, la 

cual se encuentra en el (Anexo 16), se tienen los siguientes resultados: 

Figura 18 

Riesgos 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Los alumnos con un nivel alto de capacidad para asumir riesgos piensan que el riesgo 

es una oportunidad para innovar ya que se han visto involucrados en proyectos donde han 

invertido dinero en donde han tomado en consideración múltiples factores para gestionar el 

riesgo y han logrado tener éxito en los suficientes proyectos como para sentir que tomar 

acciones riesgosas siempre será beneficioso para su desarrollo personal y profesional. Por otro 

lado, los encuestados que presentan un nivel medio consideran al riesgo como una oportunidad 

para crecer e innovar ya que tuvieron experiencias que les hicieron ver que si arriesgan pueden 

ganar, mientras que una persona que no arriesga su posibilidad siempre de ganar va a ser cero, 

además, los que presentan un nivel medio no mitigan tan bien algunos riesgos debido a la falta 

de precisión en evaluar su probabilidad e impacto. Además, los que presentan un nivel bajo 

aceptan poco la idea de que el riesgo es necesario para crecer ya que prefieren mantenerse en 

su zona de confort, este grupo de alumnos buscan proyectos que presenten muy poco o nulo 

riesgo. La capacidad de asumir riesgos permite al alumno aumentar sus posibilidades de éxito 

en sus proyectos ya que pueden aprovechar mayores oportunidades, además, pueden mejorar 

esta capacidad saliendo de su zona de confort y desafiando sus miedos de forma gradual.  
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Figura 19 

Capacidad interpersonal 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados evidencian que el 46,15% presenta un nivel alto en su capacidad 

interpersonal, lo cual implica que una cuarta parte de los estudiantes poseen habilidades 

avanzadas para el logro de una comunicación efectiva, trabajo en equipo y liderazgo, 

permitiendo establecer relaciones duraderas y satisfactorias en diferentes contextos. Por otro 

lado, un 51,28% se encuentra dentro de un nivel medio, esto indica que gran parte de los 

alumnos encuestados tienen habilidades, competencias aceptables para interactuar y 

comunicarse con otros, logrando establecer relaciones de manera efectiva en la mayoría de las 

ocasiones. Por otra parte, un 2,56% tienen un nivel bajo para relacionarse con los demás, lo 

cual es un indicador de habilidades limitadas para generar una comunicación efectiva y 
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expresar sus ideas de manera clara ante los demás. Por lo tanto, la capacidad interpersonal es 

fundamental, ya que permite que la persona sea capaz de establecer y mantener relaciones 

sólidas con clientes, socios clave y equipos de trabajo. Estas relaciones pueden ser clave para 

el éxito de alguna iniciativa de emprendimiento, ya que permiten formar alianzas estratégicas, 

generar confianza, negociar y construir una red de contactos. 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar la toma de decisiones, la cual se 

encuentra en el (Anexo 17), se tienen los siguientes resultados: 

 

Figura 20 

Toma de decisiones 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Los alumnos con un nivel alto de capacidad para la toma de decisiones son individuos 

que al tomar una decisión suelen tener resultados positivos en su mayoría de veces ya que basan 

su decisión en una previa evaluación de las posibles alternativas que tienen a su disposición y 

en el impacto que tendrá tanto para el mismo como para su entorno. Por otro lado, los que 

presentan un nivel medio poseen una capacidad para tomar decisiones que en contextos 

específicos en donde no tienen mucho conocimiento del tema, la decisión escogida no favorece 

a todos ya que el alumno suele confiar en su capacidad de toma de decisiones y prefiere hacerlo 

por su cuenta que consultarlo con un tercero. Además, los que presentan un nivel bajo son 

individuos que en una posición de tomar una decisión no logran ver muchas alternativas para 

escoger y la opción escogida se da repentinamente sin un previo análisis de los factores 

relevantes, así mismo, el nivel bajo representa a los alumnos que no toman responsabilidad de 

sus decisiones y que sus elecciones son únicamente para beneficio propio. La capacidad para 

la tomar de decisiones permite lograr resultados satisfactorios que el alumno debe ser capaz de 

lograr, esta capacidad se puede desarrollar a través de la recopilación de información pertinente 

al tema en cuestión, considerar opiniones y perspectivas externas en base a la racionalidad. 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar el trabajo en equipo, la cual se 

encuentra en el (Anexo 20), se tienen los siguientes resultados: 
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Figura 21 

Trabajo en equipo 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estudiantes con un nivel alto de trabajo en equipo prefieren trabajar en equipo ya 

que consideran que de esta manera se puede lograr un objetivo con mejores resultados ya que 

estos habrán sido consecuencia del esfuerzo entre varias personas con conocimientos distintos 

que aporten y sirvan para el aprendizaje de cada miembro del grupo. Por otro lado, los 

encuestados con un nivel medio les gusta complementar a las ideas de los demás por lo que 

trabajar en equipo es mejor para ellos, así como también les parece que pueden exprimir más 

su potencial de cada uno y fomentar la creatividad. Por otra parte, los alumnos con un nivel 

bajo optan por ser individualistas y consideran que de esta manera avanzan mucho más rápido, 

además, se consideran a sí mismos como más eficientes y eficaces que los demás por haber 
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tenido experiencias pasadas con resultados óptimos. La capacidad para trabajar en equipo es 

fundamental ya que permite lograr los objetivos de manera más eficiente y eficaz, esta 

capacidad puede desarrollarse a través de la comunicación abierta que fomente la colaboración 

activa entre miembros del equipo en base a la confianza. 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar la necesidad de independencia, la 

cual se encuentra en el (Anexo 23), se tienen los siguientes resultados: 

 

Figura 22 

Necesidad de independencia 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los alumnos con un nivel alto de necesidad de independencia prefieren trabajar en 

solitario puesto que consideran que existen menos distracciones mientras trabajan, por lo tanto, 
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aprovechan más su tiempo, se vuelven más productivos y su concentración mejora, esto 

también se debe a la capacidad para concentrarse que cada persona tiene, dentro de este grupo 

prefieren trabajar en un ambiente en silencio sin interrupciones ya que les ha dado mejores 

resultados. Por otro lado, los alumnos con un nivel medio consideran que trabajar de forma 

individual les ha permitido conseguir resultados óptimos en un tiempo óptimo, sin embargo, a 

veces suelen necesitar motivación o el impulso para seguir trabajando de forma autónoma. Por 

otra parte, los que presentan un nivel bajo perciben que el trabajo grupal tiene muchas más 

ventajas que el trabajo en solitario. La necesidad de independencia en equipo es importante en 

algunas situaciones, pero el trabajo en equipos interdisciplinarios es mucho más importante en 

la vida profesional como personal ya que aumenta las probabilidades de conseguir resultados 

superiores, por lo tanto, el alumno debe mantener una mentalidad abierta a nuevas ideas y 

perspectivas de terceros, así como valorar los pensamientos de otras personas y reconocer los 

beneficios para el logro del objetivo en común. 
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Figura 23 

Capacidad de creatividad e innovación 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados evidencian que el 59,46% presenta un alto nivel de capacidad de 

creatividad e innovación en los alumnos debido a que tienen una gran predisposición a dar 

ideas para mejorar proyectos o actividades que realizan, siempre piensan en alternativas de 

mejora y pueden improvisar sin dificultad en situaciones difíciles. El 39,46% presentan un 

nivel medio lo que significa un nivel óptimo para realizar acciones novedosas para solucionar 

problemas o dar propuestas de mejora eficientes y el 1,08% presenta un nivel bajo debido a 

que no están acostumbrado a probar nuevas ideas o explorar diferentes enfoques para 

solucionar un problema. Esta capacidad no es impedimento para desarrollar la creatividad e 

innovación, con la práctica en diferentes estímulos del aprendizaje que fomenten la 
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imaginación o compartir las ideas con otras personas obteniendo una retroalimentación 

adecuada es posible que el alumno pueda mejorar su nivel de creatividad e innovación.  

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar la capacidad de generar nuevas 

ideas, la cual se encuentra en el (Anexo 25), se tienen los siguientes resultados: 

 

Figura 24 

Creatividad e innovación 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estudiantes con un nivel alto de capacidad para generar nuevas ideas sienten 

seguridad al compartir sus ideas sobre cómo mejorar un proyecto en el que están involucrados, 

entre algunos proyectos están el de participar en semilleros de investigación organizados por 

EQUIPU Santa María, en donde los alumnos dieron propuestas para mejorar de forma creativa 

la eficacia de las reuniones con sus mentores que los guiarían durante la creación del artículo 



 

 

91 

 

científico, sus propuestas tuvieron un impacto positivo en la presentación de los avances ya 

que el tiempo tanto del mentor como de los alumnos era escaso. Por otro lado, los encuestados 

con un nivel medio consideran tener ideas creativas para mejorar un proyecto que están 

desarrollando, sin embargo, en la mayoría de las veces no dan a conocer esa iniciativa para 

mejorar un proyecto, pero consideran que sus ideas tendrían un impacto altamente 

significativo. Por otra parte, los que presentan un nivel bajo no consideran ser capaces de 

generar ideas para mejorar un proyecto y tampoco han sentido la motivación de mejorar algún 

proyecto. La capacidad de generar nuevas ideas es fundamental ya que impulsa dos ejes 

importantes, la innovación y la mejora continua, ambas son necesarias para ser competitivos y 

para diferenciarse del resto de proyectos, por lo tanto, con el fin de desarrollar esta capacidad 

o mejorarla, el alumno debe participar en proyectos o iniciativas en donde exista un ambiente 

creativo y seguro para expresar sus ideas sin temor a la crítica, así mismo las tendencias como 

lo es la inteligencia artificiales, son otras maneras para generar nuevas ideas. 
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Figura 25 

Orientación por los resultados 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados muestran que el 75,68% presenta un alto nivel de orientación por los 

resultados esto significa que los alumnos tienen un gran interés para adquirir nuevos 

conocimientos e interés para lograr la excelencia, ponen como prioridad lograr sus actividades 

o tareas de la mejor manera, siempre viendo el lado positivo de algún error, se pueda encontrar 

oportunidades de crecimiento y constante aprendizaje. El 23,24% presentan un nivel medio lo 

que significa un moderado grado de cumplimiento de sus objetivos, no poniéndolos en primer 

plano, pero siempre estando presentes para cumplirlas y el 1,08% presenta un nivel bajo para 

enfocarse en sus objetivos o priorizar sus proyectos, tienen dificultades para cumplir con los 

plazos establecidos, baja disciplina y motivación. Esta capacidad se puede mejorar por medio 
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de la creación de hábitos productivos que permita al alumno enfocarse en la realización de sus 

actividades de manera efectiva. 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar el enfoque en los resultados, la 

cual se encuentra en el (Anexo 27), se tienen los siguientes resultados: 

Figura 26 

Enfoque en los resultados 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Los alumnos con un nivel alto de enfoque en los resultados han demostrado que en el 

ámbito académico y/o laboral (prácticas preprofesionales), han sido capaces de optimizar los 

recursos, reducir gastos y mejorar la comunicación entre compañeros, es decir que, al ingresar 

a un nuevo equipo de trabajo o nueva empresa, sienten la necesidad de ser más eficiente para 

lograr los objetivos en común y son capaces de obtener motivación intrínseca que fortalece aún 

más su mentalidad orientada al logro.  Por otro lado, los alumnos con un nivel medio son 
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individuos que cuando desean mejorar la eficiencia en un equipo de trabajo, estos tienen ideas 

dispersas y les falta capacidad de organización para asegurarse de alcanzar el objetivo 

planteado. Por otra parte, los que presentan un nivel bajo cuando realizan alguna actividad 

prefieren no sugerir alguna propuesta de mejora o simplemente no sienten la motivación de 

hacerla. El enfoque en resultados permite alcanzar logros de manera más efectiva, es 

importante que el alumno pueda perfilar una mentalidad enfocada a los resultados a través de 

establecer metas claras, establecer un plan de acción, buscar retroalimentación y aprender de 

los errores. 

Así mismo, en la ficha complementaria para evaluar interés por aprender, la cual se 

encuentra en el (Anexo 28), se tienen los siguientes resultados: 

Figura 27 

Interés por aprender 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Los alumnos que presentan un nivel alto de interés por aprender son personas 

persistentes que cuando las cosas no salen como ellos pensaban aplican la autodisciplina que 

hacen que lo intenten con nuevas estrategias, son conscientes de que el fracaso es un 

aprendizaje y buscan contagiar esa mentalidad positiva a sus compañeros porque desean que 

todos avancen. Por otro lado, los estudiantes con un nivel medio son personas que requieren de 

apoyo, es decir que alguien pueda guiarlos a ver el lado positivo de una situación negativa, así 

mismo siempre están en constante búsqueda de nuevos aprendizajes tanto para ellos mismos 

como para su grupo de trabajo. Por otra parte, los que presentan un nivel bajo no sienten interés 

por aprender de sus errores ya que la mentalidad formada en estos alumnos hace que se frustren 

rápido y no demuestran disciplina para conseguir sus objetivos. El interés por aprender es 

crucial en la vida personal y profesional ya que siempre habrá errores sobre los cuales el 

individuo debe reflexionar para obtener un aprendizaje que se convierta en una oportunidad de 

crecimiento y desarrollo personal. Por lo tanto, para mejorar esta mentalidad de prueba y error, 

el alumno debe reflexionar sobre los errores pasados vividos por ellos mismos e identificar 

errores similares de otras personas, luego utilizar ese conocimiento para ajustar enfoques 

futuros. 

 

Tabla 7 

Tabla cruzada de las competencias genéricas y capacidad emprendedora 

    Capacidad Emprendedora 
Total 

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Competencias Genéricas 

Nivel bajo 1,08%   1,08% 

Nivel medio  20,00% 20,00% 40,00% 

Nivel alto  1,08% 57,84% 58,92% 

Total   1,08% 21,08% 77,84% 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28 

Relación de las variables competencias genéricas y capacidad emprendedora 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Se presentan los resultados de la relación entre las competencias genéricas y la 

capacidad emprendedora, los datos estadísticos resaltan que las competencias genéricas 

presenta un nivel alto en el 58,92% de los encuestados y de este grupo el 57,84% y 1,08% 

presentan un nivel de capacidad emprendedora alto y medio respectivamente, esto indica que 

los alumnos con altas competencias útiles en diferentes contextos en su mayoría poseen un 

gran potencial para volverse emprendedores y llevar a cabo proyectos innovadores; por su parte 

el grupo con competencias genéricas a nivel medio que representa al 40% presentan un nivel 

alto y medio de capacidad emprendedora, siendo el 20% en ambos casos, esto indica que hay 

una proporción significativa de individuos con competencias genéricas a nivel medio que 
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exhiben habilidades y rasgos que son propios de aquellos con una mentalidad emprendedora. 

Se puede mejorar tanto las competencias genéricas como la capacidad emprendedora a través 

de educación y formación, con el fin de desarrollar habilidades de comunicación, creatividad 

y resolución de problemas. 

Tabla 8 

Tabla cruzada de la dimensión competencias instrumentales y capacidad 

emprendedora 

    Capacidad Emprendedora 
Total 

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Competencias 

Instrumentales 

Nivel bajo 1,08% 8,65% 3,24% 12,97% 

Nivel medio  12,43% 74,59% 87,03% 

Total   1,08% 21,08% 77,84% 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29 

Relación entre la dimensión instrumental y la variable capacidad emprendedora 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Se presentan los resultados de la relación entre las competencias instrumentales y la 

capacidad emprendedora, los datos estadísticos resaltan que la dimensión está a un nivel medio 

en el 87.03% de los alumnos encuestados y de este grupo el 74,59% y 12,43% presentan un 

nivel de capacidad emprendedora alto y medio respectivamente, esto indica que existe una 

tendencia predominante hacia un nivel medio en habilidades y conocimientos que son 

utilizados en diferentes áreas, del mismo modo, una gran parte de este grupo de alumnos 

muestran aptitudes que son consideradas en un emprendedor, ya sea a un nivel alto o medio. 

Por su parte el grupo con competencias instrumentales a nivel bajo que representa al 12.97% 

presentan un nivel alto, medio y bajo de capacidad emprendedora, siendo el 3,24%, 8,65% y 

1,08% respectivamente, esto significa que, existe una pequeña porción de alumnos que, a pesar 

de tener competencias instrumentales en un nivel bajo, la mayoría se sitúa en un nivel medio 

en cuanto a su capacidad emprendedora, lo que refleja un margen de mejora en el desarrollo de 

la capacidad emprendedora. Del mismo modo, es beneficioso proporcionar a los estudiantes 

oportunidades que les permitan desarrollar sus competencias instrumentales, con el fin de 

desarrollarse en proyectos reales que fomenten la creatividad y el trabajo en equipo. 

Tabla 9 

Tabla cruzada de la dimensión competencias sistemáticas y capacidad emprendedora 

    Capacidad Emprendedora 
Total 

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Competencias 

Sistemáticas 

Nivel bajo 1,08% 0,54%  1,62% 

Nivel medio  18,92% 29,19% 48,11% 

Nivel alto  1,62% 48,65% 50,27% 

Total   1,08% 21,08% 77,84% 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30 

Relación entre la dimensión sistemática y la variable capacidad emprendedora 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

Se presentan los resultados de la relación entre las competencias sistemáticas y la 

capacidad emprendedora, los datos estadísticos resaltan que la dimensión presenta un nivel alto 

en 50,27% de los alumnos encuestados y de este grupo el 48,65% y 1,62% presentan un nivel 

de capacidad emprendedora alto y medio respectivamente, esto indica que un gran porcentaje 

de los estudiantes encuestados pueden impulsar y ejecutar ideas emprendedoras de manera 

efectiva con entusiasmo, enfoque y liderando equipos. Por su parte el grupo con competencias 

sistemáticas a nivel medio que representa al 48,11% presentan un nivel alto y medio de 

capacidad emprendedora, siendo el 29,19% y 18,92% respectivamente, esto indica que, aunque 

otra gran parte de los alumnos encuestados no poseen competencias sistemáticas en su máximo 

potencial, su potencial para destacarse en el ámbito empresarial les permite crear 
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emprendimientos de éxito. Así mismo, para fortalecer las competencias sistemáticas y que estas 

puedan influir en aumentar la capacidad emprendedora del estudiante, se recomienda promover 

la colaboración y creatividad para el desarrollo integral de todas las competencias sistemáticas 

del alumno. 

Tabla 10 

Tabla cruzada de la dimensión competencias interpersonales y capacidad 

emprendedora 

    Capacidad Emprendedora 
Total 

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Competencias 

Interpersonales  

Nivel bajo 1,08% 0,54%  1,62% 

Nivel medio  14,59% 15,14% 29,73% 

Nivel alto  5,95% 62,70% 68,65% 

Total   1,08% 21,08% 77,84% 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31 

Relación entre la dimensión interpersonal y la variable capacidad emprendedora 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Se presentan los resultados de la relación entre las competencias interpersonales y la 

capacidad emprendedora, los datos estadísticos resaltan que la dimensión presenta un nivel alto 

en 68,65% de los alumnos encuestados y de este grupo el 62,7% y 5,95% presentan un nivel 

de capacidad emprendedora alto y medio respectivamente, esto significa que, un gran 

porcentaje de los encuestados poseen habilidades para relacionarse efectivamente y que al 

mismo tiempo poseen la capacidad de generar ideas innovadoras y convertirlas en acciones 

encaminadas al logro de realizar dichas ideas. Por su parte el grupo con competencias 

interpersonales a nivel medio que representa al 29,73%, presentan un nivel alto y medio de 

capacidad emprendedora, siendo el 15,14% y 14,59% respectivamente, esto indica que, las 

habilidades interpersonales de un porcentaje menor de estudiantes están en desarrollo, y que su 

capacidad emprendedora les permite tomar la iniciativa y arriesgarse a emprender proyectos 

empresariales de manera efectiva. Del mismo modo, fortalecer las competencias 

interpersonales en alumnos con potencial de convertirse en emprendedores puede lograrse a 

través de trabajar la comunicación efectiva, fortalecer la empatía y aumentando la confianza 

que puede transmitir el alumno con sus ideas. 

Tabla 11  

Tabla cruzada de la dimensión capacidad de asumir riesgos y competencias 

genéricas 

    Competencias Genéricas 
Total 

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Capacidad de asumir 

riesgos 

Nivel bajo 1,08%   1,08% 

Nivel medio  12,97% 2,16% 15,14% 

Nivel alto  27,03% 56,76% 83,78% 

Total   1,08% 40,00% 58,92% 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32 

Relación entre la dimensión capacidad de asumir riesgos y la variable competencias 

genéricas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Se presentan los resultados entre la capacidad de asumir riesgos y las competencias 

genéricas, los datos estadísticos resaltan que la dimensión evidencia un nivel alto en 83,78% 

esto significa que los alumnos tienen una gran valoración de la necesidad de las habilidades y 

conocimientos para poder hacer frente a los riesgos, siendo muy favorable, igualmente, 

significativo en los alumnos ya que tienen la capacidad necesaria para valorar los riesgos, 

además,  de este grupo el 56,76% y 27,03% presentan un nivel de competencias genéricas alto 

y medio respectivamente, lo que significa un buen nivel de capacidad y habilidad para el 

desarrollo personal y profesional, por su parte el grupo de capacidad de asumir riesgos a nivel 

medio que representa al 15,14%, presentan un nivel alto y medio de competencias genéricas, 

siendo el 2,16% y 12,97% respectivamente. Esto quiere decir que se tiene un rango de mejora, 
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donde se puede fomentar un aprendizaje activo y participativo con un apoyo constante, 

alentando a tomar riesgos controlados, por medio de mentorías que fortalecerán la confianza 

en ellos mismos y tengan la capacidad de enfrentar nuevos desafíos y salir de la zona de confort, 

lo que conllevará al alumno a tener nuevas experiencias, lo que le llevara a obtener 

nuevos conocimientos. 

Tabla 12 

Tabla cruzada de la dimensión capacidad interpersonal y competencias genéricas 

 

    Competencias Genéricas 
Total 

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Capacidad Interpersonal 

Nivel bajo 0,54%   0,54% 

Nivel medio 0,54% 10,81%  11,35% 

Nivel alto  29,19% 58,92% 88,11% 

Total   1,08% 40,00% 58,92% 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33 

Relación entre la dimensión capacidad interpersonal y la variable competencias 

genéricas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Se presentan los resultados de la relación entre la capacidad interpersonal y las 

competencias genéricas, los datos estadísticos resaltan que la dimensión presenta un nivel en 

88,11%, esto significa que los alumnos tienen una gran comunicación, excelentes relaciones 

positivas que permiten tener la capacidad de crear relaciones de alto valor, así mismo tienen la 

habilidad de poder resolver conflictos con resultados favorables permitiéndoles tener éxito 

tanto en el ámbito personal y académico. Por otra parte, el 58,92% y 29,19% presentan un nivel 

de competencias genéricas alto y medio respectivamente, lo que significa un buen nivel lo que 

permitirá al alumno poder enfrentar desafíos, debido a los conocimientos adquiridos en su 

proceso de formación lo que le permitirá tener una gran probabilidad de éxito, por su parte el 

grupo con capacidad interpersonal a nivel medio que presenta al 11,35%, presentan un nivel 

medio de capacidad emprendedora, siendo 10,81% respectivamente. Lo que representa un 

porcentaje que puede mejorar a través del trabajo en equipo, donde los alumnos cooperen e 

interactúen entre sí, proporcionando espacios donde puedan compartir sus ideas, escuchar a los 

demás, colaborando para lograr metas compartidas con el fin de alcanzar el éxito. 

Tabla 13 

Tabla cruzada de la dimensión capacidad de creatividad e innovación y competencias 

genéricas 

 

    Competencias Genéricas 
Total 

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Capacidad de creatividad 

de innovación 

Nivel bajo 1,08%   1,08% 

Nivel medio  28,65% 10,81% 39,46% 

Nivel alto  11,35% 48,11% 59,46% 

Total   1,08% 40,00% 58,92% 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34 

Relación entre la dimensión capacidad de creatividad e innovación y la variable 

competencias genéricas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se presentan los resultados de la relación entre la capacidad de creatividad e innovación 

y las competencias genéricas, los datos estadísticos resaltan que la dimensión presenta un nivel 

alto en 59,46% de los alumnos, de este grupo el 48,11% y 11,35% presentan un nivel de 

competencias genéricas alto y medio respectivamente, esto significa que, un gran porcentaje 

de alumnos es capaz de generar propuestas novedosas e identificar oportunidades de negocio 

que con el apoyo de sus habilidades como la comunicación efectiva, colaboración y 

adaptabilidad a los cambios podrá encontrar formas ingeniosas de abordar los retos 

empresariales. Por su parte el grupo con capacidad de creatividad e innovación a nivel medio 

que representa al 39,46% presentan un nivel alto y medio de competencias genéricas, siendo el 
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10,81% y 28,65% respectivamente, esto indica que, un porcentaje menor de estudiantes posee 

cierta habilidad para generar ideas de manera creativa, pero pueden necesitar un estímulo 

adicional para desarrollar su potencial completo ya que sus habilidades blandas como el 

liderazgo, comunicación y habilidad para resolver problemas, no están tan desarrolladas y 

podrían tener dificultades en el ámbito del emprendimiento. Del mismo modo, fomentar el 

desarrollo de la creatividad es posible en un ambiente de aprendizaje continuo que promueva 

la curiosidad del estudiante y de todo su equipo de trabajo con desafíos que puedan ser resueltos 

de múltiples maneras. 

Tabla 14 

Tabla cruzada de la dimensión orientación por los resultados y competencias 

genéricas 
 

    Competencias Genéricas 
Total 

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Orientación por los 

resultados 

Nivel bajo 0,54% 0,54%  1,08% 

Nivel medio 0,54% 16,22% 6,49% 23,24% 

Nivel alto  23,24% 52,43% 75,68% 

Total   1,08% 40,00% 58,92% 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35 

Relación entre la dimensión orientación por los resultados y la variable competencias 

genéricas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

Se presentan los resultados de la relación entre la orientación por los resultados y las 

competencias genéricas, los datos estadísticos resaltan que la dimensión presenta un nivel alto 

en 75,68% de los alumnos, de este grupo el 52,43% y 23,24% presentan un nivel de 

competencias genéricas alto y medio respectivamente, esto significa que, un gran porcentaje 

de encuestados poseen una mentalidad orientada al logro y habilidades para adaptarse y 

enfrentar diferentes situaciones empresariales en las que el alumno esté dispuesto a trabajar 

duro y perseverar para alcanzar sus metas. Por su parte el grupo con orientación por los 

resultados a nivel medio que representa al 23,24% presentan un nivel alto y medio de 

competencias genéricas, siendo el 6,49% y 16,22% respectivamente, esto indica que, un 
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pequeño porcentaje de estudiantes tiene cierto interés en trabajar en sus objetivos y 

transformarlos en resultados tangibles, pero existe la posibilidad de que la cantidad de 

motivación que sientan no los impulsen, sin embargo, si el alumno se enfoca en lograr cierto 

objetivo puede alcanzarlo ya que las habilidades blandas se pueden entrenar y desarrollar con 

el tiempo. Así mismo, estimular una mentalidad de logro puede impulsar a los estudiantes a 

tener mayores iniciativas de emprendimientos con objetivos claros a corto, mediano y largo 

plazo, que permitan desafiarse a ellos mismos y seguir desarrollando sus habilidades blandas. 

 

Análisis inferencial 

Dentro del análisis inferencial se presentarán las diferentes tablas de estadísticos que 

serán de ayuda para determinar que prueba de correlación es la adecuada, que es el caso de la 

prueba de normalidad, y posterior a ello se detalla el contraste de la hipótesis general de la 

investigación, la cual será aceptada o rechazada dependiendo del valor de correlación y nivel 

de significancia calculado; además, se detallarán las correlaciones entre las dimensiones de las 

competencias genéricas con la variable capacidad emprendedora, con la finalidad de responder 

a los objetivos específicos planteados. 

Se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov por ser una muestra > 50. 

Ho: Los datos siguen una distribución normal. 

H1: Los datos no siguen una distribución normal. 

Si p ≥ 0,05 se acepta la Ho. 

Si p < 0,05 se acepta la H1. 
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Tabla 15 

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístico gl Sig. 

Competencias Genéricas 0,086 185 0,002 

Competencias Instrumentales 0,105 185 0,000 

Competencias Sistemáticas 0,068 185 0,038 

Competencias Interpersonales 0,102 185 0,000 

Capacidad Emprendedora 0,071 185 0,022 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que la prueba de normalidad de Kolmogorov revela los grados de 

significancia, los cuales no exceden el 0,05, por lo que los datos no provienen de una 

distribución normal, por lo tanto, se procede al análisis inferencial con estadísticos no 

paramétricos, por medio del coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman. 

Prueba de hipótesis general y específicas 

Prueba de hipótesis general 

H0: Dado que, los conocimientos adquiridos dentro de un proceso de formación 

académica conllevan a adquirir, conocimientos, cualidades, habilidades, destrezas generales, 

enriqueciendo a la persona. Es probable que, al realizar el trabajo de investigación las 

competencias genéricas no se puedan relacionar positiva y significativamente con la capacidad 

emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas UCSM - 2023. 

H1: Dado que, los conocimientos adquiridos dentro de un proceso de formación 

académica conllevan a adquirir, conocimientos, cualidades, habilidades, destrezas generales, 

enriqueciendo a la persona. Es probable que, al realizar el trabajo de investigación las 

competencias genéricas se puedan relacionar positiva y significativamente con la capacidad 

emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas UCSM - 2023. 
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Tabla 16 

Correlación entre las competencias genéricas y capacidad emprendedora 

      
Competencias 

Genéricas 

Capacidad 

Emprendedora 

Rho de Spearman 
Competencias 

Genéricas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,599** 

  Sig. (bilateral) . 0,000 

  N 185 185 

  
Capacidad 

Emprendedora 

Coeficiente de 

correlación 
,599** 1,000 

  Sig. (bilateral) 0,000 . 

    N 185 185 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

El p valor calculado es de 0,000, que es menor al 0,01 (0,000<0,01), por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Dado que, los conocimientos 

adquiridos dentro de un proceso de formación académica conllevan a adquirir, conocimientos, 

cualidades, habilidades, destrezas generales, enriqueciendo a la persona. Es probable que, al 

realizar el trabajo de investigación las competencias genéricas se puedan relacionar positiva y 

significativamente con la capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas UCSM - 2023. Además, el coeficiente rho de 

Spearman es de 0,599, lo que indica que la relación entre las variables es directa, significativa 

y moderada. 

En conclusión: Se puede afirmar con un 99% de confianza que existe una relación 

positiva moderada entre las Competencias Genéricas y la Capacidad Emprendedora en los 

alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM – 2023, 

esto indica que en el contexto educativo universitario de los alumnos, tanto el currículo 

académico como los recursos disponibles y oportunidades de aprendizaje sobre el 

emprendimiento, han permitido a los alumnos formarse como futuros profesionales con 
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competencias genéricas que además de ser necesarias en su desarrollo profesional, también son 

complementarias y apoyan a la sólida capacidad emprendedora que han demostrado tener. 

Prueba de hipótesis específica 1 

H0: Las competencias instrumentales no se relacionan positiva y significativamente con 

la capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas UCSM - 2023. 

H1: Las competencias instrumentales se relacionan positiva y significativamente con la 

capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas UCSM - 2023. 

Tabla 17 

Correlación entre las competencias instrumentales y capacidad emprendedora 

      
Competencias 

Instrumentales 

Capacidad 

Emprendedora 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

Instrumentales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,500** 

  Sig. (bilateral)  0,000 

  N 185 185 

  
Capacidad 

Emprendedora 

Coeficiente de 

correlación 
,500** 1,000 

  Sig. (bilateral) 0,000  

    N 185 185 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

El p valor calculado es de 0,000, que es menor al 0.01 (0,000<0,01), por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Las competencias instrumentales se 

relacionan positiva y significativamente con la capacidad emprendedora en los alumnos de 5to 

año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM - 2023. Además, el 

coeficiente rho de Spearman es de 0,500, lo que indica que la relación entre las variables es 

directa, significativa y moderada. 
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En conclusión: Se puede afirmar con un 99% de confianza que existe una relación 

positiva moderada entre las Competencias Instrumentales y la Capacidad Emprendedora en los 

alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM – 2023, 

esto refleja el compromiso de la universidad con respecto al desarrollo de habilidades del 

alumno como lo es su desempeño en trabajos académicos, el dominio de un idioma extranjero 

y de programas informáticos, capacidades de investigación y de gestión de problemas, lo cual 

se relaciona con graduados altamente capacitados y preparados para afrontar los desafíos del 

entorno empresarial con seguridad y una mentalidad emprendedora. 

Prueba de hipótesis específica 2 

H0: Las competencias sistemáticas no se relacionan positiva y significativamente con 

la capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas UCSM - 2023. 

H1: Las competencias sistemáticas se relacionan positiva y significativamente con la 

capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas UCSM - 2023. 

Tabla 18 

Correlación entre las competencias sistemáticas y capacidad emprendedora 

      
Competencias 

Sistemáticas 

Capacidad 

Emprendedora 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

Sistemáticas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,483** 

  Sig. (bilateral)  0,000 

  N 185 185 

  
Capacidad 

Emprendedora 

Coeficiente de 

correlación 
,483** 1,000 

  Sig. (bilateral) 0,000  

    N 185 185 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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El p valor calculado es de 0,000, que es menor al 0,01 (0,000<0,01), por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Las competencias sistemáticas se 

relacionan positiva y significativamente con la capacidad emprendedora en los alumnos de 5to 

año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM - 2023. Además, el 

coeficiente rho de Spearman es de 0,483, lo que indica que la relación entre las variables es 

directa, significativa y moderada. 

En conclusión: Se puede afirmar con un 99% de confianza que existe una relación 

positiva moderada entre las Competencias Sistemáticas y la Capacidad Emprendedora en los 

alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM – 2023, 

esto resalta la calidad de la formación brindada por la universidad en cuanto a la creación de 

futuros profesionales con capacidad de liderazgo y aprendizaje, dotando a alumnos entusiastas 

con una mentalidad positiva necesaria para enfrentar los retos empresariales con éxito y 

confianza. 

Prueba de hipótesis específica 3 

H0: Las competencias interpersonales no se relacionan positiva y significativamente 

con la capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas UCSM - 2023. 

H1: Las competencias interpersonales se relacionan positiva y significativamente con 

la capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas UCSM - 2023. 
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Tabla 19 

Correlación entre las competencias interpersonales y capacidad emprendedora 

      
Competencias 

Interpersonales 

Capacidad 

Emprendedora 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

Interpersonales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,498** 

  Sig. (bilateral)  0,000 

  N 185 185 

  
Capacidad 

Emprendedora 

Coeficiente de 

correlación 
,498** 1,000 

  Sig. (bilateral) 0,000  

    N 185 185 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

El p valor calculado es de 0,000, que es menor al 0,01 (0,000<0,01), por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Las competencias interpersonales se 

relacionan positiva y significativamente con la capacidad emprendedora en los alumnos de 5to 

año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM - 2023. Además, el 

coeficiente rho de Spearman es de 0,498, lo que indica que la relación entre las variables es 

directa, significativa y moderada. 

En conclusión: Se puede afirmar con un 99% de confianza que existe una relación 

positiva moderada entre las Competencias Interpersonales y la Capacidad Emprendedora en 

los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de Empresas UCSM – 

2023, esto indica que se ha cultivado un entorno educativo que ha propiciado en los estudiantes 

el desarrollo de habilidades interpersonales que tienen implicancias en la calidad de las 

relaciones que el alumno puede establecer en base a la comunicación efectiva, empatía y 

confianza. Del mismo modo, estas habilidades son fundamentales en el mundo empresarial, 

puesto que permiten acceder a nuevas oportunidades de negocio y establecer conexiones 

estratégicas que son clave para el éxito empresarial. 
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CONCLUSIONES 

Primera. Con respecto al objetivo general se concluyó que existe una relación positiva 

y estadísticamente significativa entre las variables competencias genéricas y capacidad 

emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas UCSM - 2023; dado que los análisis realizados mediante el Coeficiente de Spearman 

muestran un nivel de significancia de 0,000 <0,05 y un coeficiente de correlación de 0,599. Por 

lo tanto, se establece que, un mayor nivel de competencias genéricas conlleva a tener una mayor 

capacidad emprendedora. 

Por consiguiente, se determina que tanto las competencias genéricas y capacidad 

emprendedora de los alumnos son favorables, esto se ve reflejado en el desarrollo de las tablas 

cruzadas, en estas se muestran que las competencias genéricas a un nivel alto están presentes 

en un 58,92% de los encuestados, de este grupo el 57,84% y 1,08% presentan un nivel de 

capacidad emprendedora alto y medio respectivamente, por su parte el grupo con competencias 

genéricas a nivel medio que representa al 40% presentan un nivel alto y medio de capacidad 

emprendedora, siendo el 20% en ambos casos. 

Segunda. En relación con el objetivo específico I, se concluyó que existe una relación 

positiva y estadísticamente significativa entre las variables competencias instrumentales y 

capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas UCSM - 2023; dado que los análisis realizados mediante el 

Coeficiente de Spearman muestran un nivel de significancia de 0,000 <0,05 y un coeficiente 

de correlación de 0,500. Por lo tanto, se establece que un mayor nivel de competencias 

instrumentales conlleva a tener una mayor capacidad emprendedora. 

Por consiguiente, se determina que tanto las competencias instrumentales y capacidad 

emprendedora de los alumnos son favorables, esto se ve reflejado en los datos obtenidos de las 



 

 

116 

 

tablas cruzadas que proporcionaron las encuestas, en estas se evidencia un nivel medio para la 

dimensión instrumental en el 87,03% de los alumnos encuestados, de este grupo el 74,59% y 

12,43% presentan un nivel de capacidad emprendedora alto y medio respectivamente. 

Tercera. En relación con el objetivo específico II se concluyó que existe una relación 

positiva y estadísticamente significativa entre las variables competencias sistemáticas y 

capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año; dado que la prueba de hipótesis mediante 

la aplicación del Coeficiente de Spearman muestra un nivel de significancia de 0,000 <0,05 y 

un coeficiente de correlación de 0,483. Por lo tanto, se establece que, un mayor nivel de 

competencias sistemáticas conlleva a tener una mayor capacidad emprendedora. 

Por consiguiente, se determina que tanto las competencias sistemáticas y capacidad 

emprendedora de los alumnos son prometedores, esto se ve reflejado en los datos obtenidos de 

las tablas cruzadas que proporcionaron las encuestas, en estas se evidencia un alto nivel para 

ambas variables en 48,65%. 

Cuarta. En relación con el objetivo específico III se concluyó que existe una relación 

positiva y estadísticamente significativa entre las variables competencias interpersonales y 

capacidad emprendedora en los alumnos de 5to año de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas UCSM - 2023; dado que los análisis realizados mediante el 

Coeficiente de Spearman muestran un nivel de significancia de 0,000 <0,05 y un coeficiente 

de correlación de 0,498. Por lo tanto, se establece que un mayor nivel de competencias 

interpersonales conlleva a tener una mayor capacidad emprendedora. 

Por consiguiente, se determina que tanto las competencias interpersonales y capacidad 

emprendedora de los alumnos son favorables, esto se ve reflejado en los datos obtenidos de las 

tablas cruzadas que proporcionaron las encuestas, en estas se evidencia un alto nivel para ambas 

variables en 62,70%. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. Tomando como base los resultados obtenidos en esta investigación sobre la 

relación entre las competencias genéricas con la capacidad emprendedora  y considerando la 

importancia de estas dos variables para el crecimiento y fortalecimiento empresarial, se 

recomienda a la Escuela Profesional de Administración de Empresas incluir el curso o 

programa de emprendimiento, lo que permitirá al alumno realizar actividades ligadas al campo 

de la innovación, donde se trabaje el fortalecimiento de las dimensiones de la capacidad 

emprendedora del estudiante y así mejorar las habilidades blandas, potenciar la creatividad, 

identificar oportunidades de negocio, contribuir a establecer una red de contactos, adquirir 

experiencias mediante mentorías, conferencias y dinámicas de grupo, de esta manera los 

alumnos se capaciten y tengan una visión más clara, así mismo,  a medida que avancen puedan 

poner en marcha sus emprendimientos y sean capaces de convertirse empresarios de éxito. 

Segunda. Se recomienda a la Escuela Profesional de Administración de Empresas 

impulsar el desarrollo de competencias instrumentales mediante proyectos interdisciplinarios 

donde el alumno tenga la oportunidad de crear nuevos grupos de trabajo y disponer de una 

actitud desenvuelta lo que permitirá compartir nuevas experiencias. A través de proyectos de 

investigación o programas de simuladores, donde el alumno tenga la oportunidad de aplicar y 

compartir sus conocimientos estimulando la comunicación efectiva, así mismo utilizar las 

plataformas digitales para la búsqueda de información y estructuración del trabajo mediante 

programas informáticos. Fomentando así, el trabajo en equipo, liderazgo, organización, 

habilidades de comunicación oral, escrita, digital y el logro de metas. 

Tercera. Se recomienda a la Escuela Profesional de Administración de Empresas 

fomentar el desarrollo de competencias sistemáticas a través de la aplicación de la metodología 

educativa de aprendizaje basado en problemas en todas las asignaturas, en donde se utilizarán 
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casos de estudio reales o simulados que involucren situaciones empresariales complejas que 

permitan al estudiante desarrollar su liderazgo, así como también analizar, evaluar y proponer 

soluciones desde una perspectiva sistemática, considerando las múltiples variables, relaciones 

y consecuencias. Todo ello, desarrollado dentro de un ambiente de apoyo y reconocimiento, el 

cual permita reconocer el logro de los estudiantes, así como también brindar retroalimentación 

sobre su desempeño y progreso. 

Cuarta. Se recomienda a la Escuela Profesional de Administración de Empresas 

fomentar el desarrollo de competencias interpersonales a través de mentorías con profesionales 

del ámbito empresarial, de esta manera se puede lograr conectar a los estudiantes con 

empresarios exitosos o profesionales destacados en el campo de la Administración de 

Empresas. Estos mentores pueden brindar orientación, consejos y experiencias prácticas para 

ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y perspectivas empresariales del mundo 

real, siendo el mentor una persona que brinde orientación sobre aspectos empresariales, 

desarrollo profesional en general y creación de redes de contactos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de las Competencias Genéricas 

Tabla 20 

Cuestionario de Competencias Genéricas 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS GENERICAS 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

1. Me caracterizo por organizar mis tiempos de estudio, trabajo y ocio. 

2. Me caracterizo por mi capacidad de síntesis. 

3. Ante situaciones de tensión me caracterizo por actuar con actitud desenvuelta. 

4. Domino otra lengua además de mi lengua materna. 

5. Domino adecuadamente programas informáticos básicos de Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint). 

6. Busco diversas fuentes de información sobre un tema. 

7. Propongo soluciones ante situaciones de problemas emergentes. 

COMPETENCIAS SISTEMATICAS 

8. Me caracterizo por mi empeño y positivismo. 

9. Me caracterizo por impulsar la formación de equipos de trabajo. 

10. Me caracterizo por mi capacidad de negociación. 

11. Me caracterizo por mi capacidad de resolución de los problemas académicos. 

12. Me caracterizo por mi capacidad de concentración (para el estudio, atender y concentrarte en las clases). 

13. Me siento motivado con la carrera, asistir a clase y cumplir con mis tareas. 

14. Valoro mucho mis resultados académicos (en mis exámenes). 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

15. Me caracterizo por mi buena relación con mis docentes. 

16. Me caracterizo por relacionarme bien con mis compañeros. 

17. Me caracterizo por ser empático y capacidad de escucha con los demás. 

18. Me caracterizo por mi capacidad de comunicarme adecuadamente con los demás. 

19. Me caracterizo por inspirar confianza ante los demás. 

Nota. Fuente: Solanes et al., 2012, adaptado Flores, 2014. 
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Anexo 2: Cuestionario de Capacidad Emprendedora 

Tabla 21 

Cuestionario de Capacidad Emprendedora 

CUESTIONARIO DE CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

CAPACIDAD DE ASUMIR RIESGOS 

1. Me considero autosuficiente para poder conseguir lo que me propongo. 

2. Creo en mis posibilidades. 

3. Cuando enfrento un problema siento confianza que lo resolveré. 

4. Pienso que es necesario arriesgarme para progresar. 

5. Pienso que las personas que se arriesgan tienen más probabilidades de tener éxito que las que no lo hacen. 

6. Me gusta tomar riesgos calculados con las nuevas ideas. 

7. Cuando tomo alguna decisión asumo la responsabilidad de los resultados. 

8. Cuando tomo una decisión siempre pienso en el impacto de esta. 

9. Pienso que mis capacidades me llevaran al éxito. 

10. Cuando me asignan un trabajo sé que lo realizare muy bien. 

CAPACIDAD INTERPERSONAL 

11. Cuando me comunico con los demás me aseguro de que me entiendan. 

12. Tengo facilidad para comunicarme con los demás. 

13. Prefiero el trabajo en equipo que el individual. 

14. Pienso que los resultados son mejores cuando se trabaja en equipo que en forma individual. 

15. Cuando un trabajo no resulta bien, pienso que la siguiente vez será mucho mejor. 

16. Si no cumplo con mi objetivo, busco la causa, antes de actuar de inmediato. 

17. Hago cada trabajo tan a fondo como sea posible. 

18. Cuando inicio un trabajo lo hago hasta completarlo. 

19. Asumo las consecuencias de lo que he dicho o hecho. 

20. Prefiero un trabajo independiente que uno dependiente. 

21. Me gusta tomar la iniciativa y que los demás sigan mis pasos. 

22. Mi capacidad de influir sobre los demás es alta. 

23. Cuando se trabaja en grupo, prefiero ser el líder. 

CAPACIDAD DE CREATIVIDAD E INNOVACION 

24. Soy capaz de formular sugerencias para mejorar los proyectos en los que participo. 

25. Me siento bien cuando encuentro las soluciones a problemas, que otros no lo han resuelto. 

26. Cuando se presentan dificultades, analizo otras alternativas. 

27. He considerado seriamente iniciar mi propio negocio después de graduarme. 

28. He intervenido alguna vez en la puesta en marcha de proyectos de grupo. 

29. Consigo hacer las cosas de manera creativa y diferente a como lo hacen otras personas. 

30. Cuando cambian los planes puedo improvisar sin dificultad. 

31. Manejo bien las situaciones imprevistas. 

32. Siempre pienso en hacer las cosas diferentes. 

ORIENTACION POR LOS RESULTADOS 

33. Cuando realizo alguna actividad académica o laboral optimizo el uso de los recursos. 

34. El cumplimiento de mis objetivos es una de mis prioridades. 

35. Busco siempre el lado positivo en una situación mala. 

36. Pienso que las personas deben aprender de sus errores. 

Nota. Fuente: Asis Alcides Alava Merino, 2021. 
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Anexo 3: Ficha para evaluar el desempeño del trabajo académico y personal
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Anexo 4: Ficha para evaluar el dominio de idioma 
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Anexo 5: Ficha para evaluar el dominio de programas 

 

Anexo 6: Ficha para evaluar la búsqueda de fuentes investigativas 
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Anexo 7: Ficha para evaluar la habilidad para la gestión de problemas emergentes 
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Anexo 8: Ficha para evaluar el liderazgo 

 

Anexo 9: Ficha para evaluar la capacidad de aprendizaje 
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Anexo 10: Ficha para evaluar la motivación 
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Anexo 11: Ficha para evaluar las relaciones interpersonales 

 

Anexo 12: Ficha para evaluar la empatía 
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Anexo 13: Ficha para evaluar la comunicación 

 

Anexo 14: Ficha para evaluar la confianza 

  

 

 

 

FICHA PARA EVALUAR LA CONFIANZA

3.-"Imagina que estás trabajando en un proyecto de grupo en el que cada miembro tiene 

asignadas tareas específicas. Durante una reunión, uno de los miembros expresa que está 

teniendo dificultades para completar su parte y solicita la ayuda del equipo. Como estudiante, 

¿cómo responderías a esta solicitud y qué acciones tomarías para fomentar la confianza en el 

equipo?"
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Anexo 15: Ficha para evaluar la autoconfianza 

 

 

 

 

 

SI (  ) NO (  )

SI (  ) NO (  )

SI (  ) NO (  )

¿Me considero autosuficiente para poder conseguir lo que me 

propongo?

1.- Enumera algunos objetivos o metas que te hayas propuesto en el pasado y 

hayas logrado alcanzar. ¿Cómo te sentiste durante el proceso de trabajo para 

lograrlos? ¿Qué estrategias utilizaste para superar los desafíos y obstáculos en el 

camino?

FICHA PARA EVALUAR LA AUTOCONFIANZA

¿Cuando enfrento un problema siento confianza en que lo 

resolveré?

1.- Menciona una ocasión en la que hayas enfrentado un problema o dif icultad y 

hayas sido capaz de resolverlo de manera satisfactoria. ¿Cómo te sentiste cuando 

encontraste una solución o superaste el obstáculo? ¿Qué te ayudó a mantener la 

confianza en ti mismo/a a lo largo del proceso?

¿Creo en mis posibilidades?

1.- Describe una situación en la que hayas tenido que enfrentar un desafío o tarea 

difícil. ¿Cómo te sentiste acerca de tus habilidades y capacidades para superarlo? 

¿Qué pensamientos o actitudes positivas tuviste hacia ti mismo durante ese tiempo?
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Anexo 16: Ficha para evaluar los riesgos 
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Anexo 17: Ficha para evaluar la toma de decisiones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI (  ) NO (  )

SI (  ) NO (  )
1.- Recuerda una decisión reciente que hayas tomado. ¿Cuáles fueron las 

diferentes opciones que consideraste? ¿Cómo evaluaste el posible impacto de 

cada opción antes de tomar una decisión f inal? ¿Qué factores tuviste en cuenta 

al considerar el impacto de la decisión en ti mismo/a, en los demás y en la 

situación en general?

FICHA PARA EVALUAR LA TOMA DE DECISIONES

¿Cuando tomo alguna decisión asumo la responsabilidad de los 

resultados?

1.- Piensa en una situación en la que hayas tenido que tomar una decisión 

importante en el pasado. ¿Cuál fue la decisión que tomaste y cuáles fueron los 

resultados? ¿Cómo te sentiste en relación a la responsabilidad de esos 

resultados?

¿Cuando tomo una decisión siempre pienso en el impacto 

de esta?
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Anexo 18: Ficha para evaluar la autoestima 
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Anexo 19: Ficha para evaluar la comunicación asertiva 
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Anexo 20: Ficha para evaluar el trabajo en equipo 
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Anexo 21: Ficha para evaluar el manejo de la frustración 
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Anexo 22: Ficha para evaluar la responsabilidad 
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Anexo 23: Ficha para evaluar la necesidad de independencia 
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Anexo 24: Ficha para evaluar el liderazgo 
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Anexo 25: Ficha para evaluar la capacidad de generar ideas 

 

 

 



 

 

152 

 

Anexo 26: Ficha para evaluar la creatividad e iniciativa 

 

 

 

 



 

 

153 

 

Anexo 27: Ficha para evaluar el enfoque en los resultados 
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Anexo 28: Ficha para evaluar el interés por aprender 
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Anexo 29: Validación estadística de los instrumentos 

Confiabilidad del instrumento competencias genéricas 

La aplicación del instrumento al grupo piloto sobre las competencias genéricas, y los 

resultados de la prueba estadística de Alfa de Cronbach dieron como resultado un índice de 

0,883, reflejando una confiabilidad alta. 

Tabla 22 

Confiabilidad Alfa de Cronbach de la variable competencias genéricas 

Alfa de 

Cronbach 

Unidades de 

estudio 

0,883 19 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23 

Confiablidad por indicadores de la variable competencias genéricas 

  

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

P1 68,31 86,758 0,439 0,879 

P2 68,39 85,295 0,579 0,874 

P3 68,29 87,336 0,417 0,880 

P4 68,82 91,223 0,095 0,896 

P5 68,27 88,427 0,348 0,882 

P6 68,10 85,686 0,522 0,876 

P7 68,02 85,494 0,598 0,874 

P8 68,09 86,014 0,500 0,877 

P9 68,27 84,524 0,556 0,875 

P10 68,15 84,912 0,587 0,874 

P11 68,21 85,363 0,632 0,873 

P12 68,59 84,450 0,532 0,876 

P13 68,21 83,896 0,570 0,874 

P14 68,11 85,727 0,470 0,878 

P15 68,35 85,175 0,568 0,875 

P16 68,08 84,586 0,620 0,873 

P17 67,88 86,421 0,451 0,878 

P18 68,01 84,060 0,708 0,871 

P19 67,96 85,129 0,574 0.874 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Confiabilidad del instrumento capacidad emprendedora 

Los resultados de la prueba estadística de Alfa de Cronbach dieron como resultado un 

índice de 0,938, reflejando una confiabilidad alta. 

Tabla 24 

Confiabilidad Alfa de Cronbach de la variable capacidad emprendedora 

Alfa de Cronbach 
Unidades de 

estudio 

0,938 36 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25 

Confiabilidad por indicadores de la variable capacidad emprendedora 

  

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Q1 139,77 270,060 0,640 0,935 

Q2 139,69 269,845 0,618 0,935 

Q3 139,92 275,455 0,495 0,936 

Q4 139,71 272,393 0,596 0,935 

Q5 139,64 274,709 0,445 0,937 

Q6 140,05 272,356 0,559 0,936 

Q7 139,68 275,664 0,515 0,936 

Q8 139,86 275,545 0,445 0,937 

Q9 139,77 270,908 0,601 0,935 

Q10 139,87 270,146 0,693 0,935 

Q11 139,83 270,742 0,609 0,935 

Q12 140,10 272,958 0,481 0,936 

Q13 140,41 275,928 0,287 0,939 

Q14 140,28 276,951 0,302 0,938 

Q15 139,86 267,552 0,671 0,935 

Q16 140,01 271,163 0,595 0,935 

Q17 140,19 268,828 0,607 0,935 

Q18 139,93 272,381 0,510 0,936 

Q19 139,66 272,639 0,608 0,935 

Q20 139,80 271,215 0,524 0,936 

Q21 140,05 268,970 0,572 0,935 

Q22 140,10 273,143 0,511 0,936 

Q23 140,21 270,819 0,503 0,936 

Q24 139,88 269,892 0,685 0,935 
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Q25 139,64 272,428 0,580 0,935 

Q26 139,76 272,606 0,601 0,935 

Q27 139,74 269,978 0,528 0,936 

Q28 140,15 276,441 0,352 0,938 

Q29 139,97 271,711 0,545 0,936 

Q30 140,14 272,795 0,518 0,936 

Q31 140,16 275,147 0,447 0,937 

Q32 139,97 273,238 0,475 0,936 

Q33 140,01 272,022 0,562 0,936 

Q34 139,67 272,255 0,573 0,936 

Q35 139,92 273,336 0,454 0,937 

Q36 139,40 275,513 0,486 0,936 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 30: Validación del instrumento con opinión de expertos 
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