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Resumen 

 

El estudio tiene como objetivo “ Resolver el nivel de relación entre las competencias genéricas 

y el nivel de Emprendedurismo en los educando de Ingeniería Industrial de una Universidad de 

Lima 2024”, para alcanzar dicho objetivo se empleó el enfoque cuantitativo , con un diseño no 

experimental de nivel correlación , en la muestra de 85 educandos de Ingeniería Industrial , en 

los instrumentos se emplearon dos cuestionarios el primero fue sobre competencias genéricas 

de Spencer y Spencer(1993) , y el cuestionario de Nivel de Emprendedurismo de Eyzaguirre 

(2014), para el caso de ambos instrumentos estos cumplieron con los rigores de confiabilidad y 

validez , para el cual se empleó primero la valoración por expertos y la segunda mediante el 

Alpha de Cronbach que permite medir la homogeneidad de las preguntas siempre y cuando las 

repuestas estén presentadas en escala Likert , posterior a ello se realizaron las pruebas de Rho 

de Spearman en donde se obtuvo una significancia de 0.000 y un Rho =0.624 para las dos 

variables, como conclusión se tiene una relación directa, positiva y alta en las competencias 

genéricas y el Nivel de Emprendedurismo de los educandos de Ingeniería Industrial en una 

Universidad de Lima, 2024.  

Palabras clave: Competencias genéricas, Nivel de Emprendedurismo, Instrumenta les, 

Sistémicas, Interpersonales.  
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Abstract 

 

The objective of this research was to "Determine the level of relationship between generic 

competencies and the level of Entrepreneurship in students of the Industrial Engineering career 

of a Private University, Lima 2024", to achieve this objective, the quantitative approach was 

used, with a non-experimental design of evaluation level, in the sample of 85 Industria l 

Engineering students, which was obtained through probabilistic sampling, two questionna ires 

were used in the instruments, the first was Spencer and Spencer's questionnaire on generic 

competencies ( 1993), and the Entrepreneurship Level questionnaire of Eyzaguirre (2014), in 

the case of both instruments these met the rigors of reliability and validity, for which expert 

judgment was used and the second through Cronbach's Alpha that It allows measuring the 

homogeneity of the questions as long as the answers are presented on a Likert scale. After that, 

Spearman's Rho tests were carried out where a significance of 0.000 and a Rho =0.624 were 

obtained for the two variables, as a conclusion there is a direct, positive and high relationship 

between generic competencies and the Level of Entrepreneurship of students of the Industria l 

Engineering career at a Private University, Lima 2024. 

Keywords: Generic Skills, Entrepreneurship Level, Instrumental, systemic, interpersonal.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La idea fundamental de la presente investigación fue resolver el nivel de relación que se 

encuentra entre las competencias genéricas y el nivel de Emprendedurismo en educandos de la 

carrera de Ingeniería Industrial del primer al décimo ciclo de una Universidad de Lima,2024; el 

desarrollo se realizó teniendo en cuenta cinco apartados. 

En el capítulo I, se contempla el problema de la investigación, así como los específicos; 

objetivos que proceden de la problemática, la redacción del porqué del estudio redactado a 

manera de justificación y limitaciones.   

En el capítulo II, se centra en el marco referencial de los aspectos investigados se 

considera los precedentes internacionales y nacionales, se tratan los enfoques a nivel teórico y 

se plantean las hipótesis.  

En el capítulo III, se contempla la metodología de estudio con el objetivo de dar un 

mayor alcance al método científico empleado, en ello se detalla la población, la muestra 

empleada, la técnica y el instrumento y se precisa la manera en cómo se procesan los datos y las 

consideraciones éticas.  

En el capítulo IV, se detallan todos los resultados alcanzados, y la discusión que fueron 

derivados de estos.  

En el capítulo V, se exponen las conclusiones y las recomendaciones obtenidas, 

consecuente al desarrollo de estudio, para luego dar paso y dar el cierre mostrando las 

referencias y anexos empleados en la presente investigación. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Con respecto al marco de la postpandemia se dio prioridad a la optimización de los 

tiempos, la adaptabilidad ante diferentes contextos y la autogestión en el aprendizaje del 

adiestramiento de los profesionales en formación. Por lo que es relevante reevaluar y cambiar 

la dirección con relación al esquema de competencias, logros de enseñanza y temáticas de 

programación universitaria de las diferentes carreras profesionales (Tejedor et al.,2020). 

Uno de los temas más significativos en la labor del docente universitario son las 

relaciones entre los individuos de un aula de clases y de una institución educativa y sobre todo 

sobre el vínculo entre docente y aprendiz, y como logra orientarse y planificar su vida en el 

contexto académico, laboral y familiar mediante el apoyo del docente, de un equipo de ellos o 

de los directivos universitarios (García et al.,2008). 

Hoy en día el nivel de competitividad en el campo laboral requiere que el estudiante sea 

preparado desde el inicio de sus años de formación para la resolución de problemáticas 

profesionales, debido a ello es importante la unificación de elementos como: el aspecto 

ocupacional, explorativo y académico, en los programas curriculares de la enseñanza 

universitaria lo cual establece un aspecto fundamental del éxito del estudiante en el ámbito 
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profesional (Palacios Sauvanell y García Rubalcaba,2018). 

Es importante recalcar que los programas de formación en emprendimiento promueven 

la aplicabilidad de las investigaciones beneficiando al sector industrial y fomentando la 

dirección en el campo empresarial desarrollando conceptos como innovación y el ingenio, 

afianzando las competencias generales y especificas primordiales en una profesión 

(Valencia,2011). 

A nivel Internacional, el Congreso de directivos de las Universidades en España puso de 

manifiesto a escala mundial la necesidad de que las universidades españolas participen en el 

procedimiento de confluencia a nivel europeo. El Ministerio de Educación, Cultural y Deportivo 

(2003) de igual manera se alineó con esta modificatoria, tal y como evidenciaron el Documento 

Marco y el Real Decreto europeo 1393/2007, que constituía la estructura de las formaciones 

Universitarias autorizadas y distinguía entre competencias a nivel especifico y genérico. 

Seguidamente, las condiciones para la comprobación de los actuales títulos profesionales fueron 

definidos por la Administración Nacional Evaluativa y de Cualidad (ANECA), que mencionó 

específicamente a las competencias generales. 

Para la Universidad de Deusto se tuvo que emprender un proceso innovador para 

cambiar el modelo de formación convencional, centrado principalmente en el traspaso de 

inteligencia. Esto era necesario con la finalidad de implantar el avance fundamentado a través 

de las competencias, lo cual suponía un reto en el resto de las universidades españolas. Es 

importante reconocer, no obstante, que la Universidad de Deusto ya había puesto en marcha 

varias iniciativas educativas previas, como la incorporación de ejercicios experimentales en el 

aula y la oferta de diversos métodos de evaluación (Universidad de Deusto, 2001). 

En correspondencia, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo,  la 

juventud manifiesta una probabilidad mayor de desempleo. Se destaca que según datos 
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reportados basados en un sondeo especifico (Centro de Investigación para el desarrollo, 2014), 

aproximadamente el 26% de las compañías encuestadas no logran encontrar colaboradores; 

jóvenes en particular, con competencias que colmen los requisitos de la plaza, pese a que se 

interrogaron a candidatos para dichos puestos. En cualquier caso, los datos apuntan a la 

presencia de esta brecha laboral. 

Aparte de España, otras naciones como México, Australia, Nueva Zelanda y Japón 

también tienen dificultades para cubrir vacantes por falta de trabajadores cualificados y con las 

competencias genéricas adecuadas (Organización para la cooperación y desarrollo económico, 

2011). 

Particularmente en el Perú se han generado cambios en los diferentes sectores en general 

y específicamente en el Emprendedurismo el cual permite desarrollar habilidades y 

competencias vinculadas con la formación de una nueva empresa, el cual es respaldado con la 

oferta de programas de especialización y diplomados que se realizan con el objetivo de impulsar 

ideas de negocio innovadoras. 

La idea general respecto a que un profesional realmente competente es aquel que 

considera aptitudes, destrezas e inteligencias que le permiten ejercer con notoriedad su carrera 

profesional ha quedado en el pasado (Gonzales Maura y Gonzales Tirado,2008), actualmente la 

versatilidad es un aspecto fundamental que se desarrolla en la instrucción competente de un 

profesional que comprende el entendimiento para la resolución de problemas, estar preparado 

para situaciones de incertidumbre, la adaptación a nuevos desafíos como el caso de iniciar un 

emprendimiento son las habilidades que requiere un profesional del futuro por lo que es 

fundamental su entrenamiento en ello (Proyecto Tuning América Latina,2007). 

Estos aspectos nos permiten dar un cierre asumiendo que los estudiantes deben contar 

con ciertos conocimientos genéricos que influyan en una determinada temática (ámbito 
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empresarial) respaldando su formación profesional en competencias genéricas que comprendan 

los elementos desde una perspectiva ética, científica, técnica y social que están incluidas en la 

formación básica o general (Yancapallo Peña  y Umiyauri Álvaro ,2020). 

La idea fundamental de la presente investigación es estimar y realizar una aproximac ión 

a las competencias generales para el Emprendedurismo en una muestra de educandos de 

Ingeniería Industrial en una Institución de Lima, demostrando la relación que guardan estas dos 

variables y la relevancia de desplegar y promover estas competencias en los alumnos que están 

cerca a finalizar sus programas de formación académica a nivel de pregrado (Rueda et al.,2020). 

En suma, es importante que se inicie en la formación de emprendedores que aporten al 

crecimiento económico y comunitario del país mediante la constitución de negocios 

considerando que el accionamiento de un emprendimiento requiere de habilidades que aumenten 

la oportunidad de éxito de una idea de negocio (Chambe,2019). 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre las competencias genéricas y el nivel de emprendedurismo en 

los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad privada de Lima, 2024? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre las competencias genéricas instrumentales y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad privada de 

Lima,2024? 

¿Cuál es la relación entre las competencias genéricas sistémicas y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad privada de 

Lima,2024? 
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¿Cuál es la relación entre las competencias genéricas interpersonales y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad privada de 

Lima,2024? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación de las competencias genéricas sobre el nivel de emprendedurismo 

en los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad privada de Lima,2024 

1.3.2. Objetivos específicos  

Identificar la relación de las competencias genéricas instrumentales y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad privada de 

Lima,2024. 

Identificar la relación de las competencias genéricas sistémicas y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad privada de 

Lima,2024. 

Identificar la relación de las competencias genéricas interpersonales y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad privada de 

Lima,2024. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación Teórica 

Fernández (2020) menciona, “Para desarrollar el conocimiento en un campo de estudio, 

la justificación se vincula con el anhelo del examinador de ahondar en planteamientos 

teorizadores los cuales abordan la problemática a debatir” (p.70). 

La presente investigación aporta en teorías y enfoques orientadas a las competencias 
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genéricas al afirmar que el punto de partida para definir las dimensiones son el enfoque 

constructivista y conductista basándose en la clasificación que brindan autores como (Martínez, 

2002). 

De la misma manera con la variable Emprendedurismo en la que se afirma las teorías 

basadas en las capacidades emprendedoras que permiten clasificar en dimensiones como la 

confianza, la creatividad, la perseverancia y la iniciativa. 

Por consiguiente, se puede mencionar que la justificación teórica es trascendental debido 

a que brinda más información y permite un mejor discernimiento referente a las competencias 

genéricas con respecto a los niveles de emprendedurismo, de igual manera, la presente 

investigación tiene una base teórica respaldada por diferentes autores que han planteado 

conceptos, perspectivas y planteamientos que brindan un punto de partida. 

Gracias a este estudio, que servirá de referencias para futuras investigaciones debido a 

la escasez de artículos sobre las competencias genéricas y el Emprendedurismo, se podrá 

establecer una mejor conexión entre los estudiantes y su formación empresarial. 

1.4.2. Justificación Práctica 

Según Huaire et al. (2022) argumenta la demostración práctica mencionando que 

“constituye el marketing del estudio, debido a que se crean razones para vender la propuesta y 

la contribución que tendrá para la ciencia, la comunidad académica y la sociedad” (p.26).  

El estudio presenta una justificación práctica debido a que la información obtenida 

permitirá que se ejecuten medidas con un mayor discernimiento en un contexto real que es una 

universidad de Lima, en Perú que confrontara el problema planteado, de igual manera, favorece 

a los estudiantes de Ingeniería Industrial debido a que proporciona información que sugiere y 

proyecta modificaciones en la programación curricular para mejorar el perfil profesional y así 
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ajustarse a las necesidades de una sociedad  cada vez más competitiva donde predomina la 

innovación y el emprendimiento. 

1.4.3. Justificación Metodológica  

Según Bernal (2010), cuando se plantea o crea un enfoque novedoso con el fin de 

producir información precisa o fidedigna, dicha investigación se considera metodológicamente 

justificada. 

Con el objetivo de alcanzar un producto apropiado, así como verídico, se empleó 

procedimientos de investigación utilizando instrumentos con un elevado nivel de consistencia y 

confiabilidad de manera que se garantice una idoneidad en las mediciones realizadas. El presente 

estudio desarrollo un diseño no experimental, la exploración es relevante por la recolección de 

la data siendo de un carácter más fidedigno ya que esta se realizó de manera presencial a 

comparación de las técnicas empleadas con anterioridad en Pandemia que en su mayoría fueron 

a través de la virtualidad.  

1.5. Limitaciones de la Investigación 

 

Es fundamental señalar las limitaciones en los trabajos científicos, ya que añaden mayor 

legitimidad y rigor a su desarrollo al poner de relieve factores que pueden influir en el estudio 

pero que no se tienen en cuenta (Huaire et al., 2022).  

 

La presente investigación presentó complicaciones en relación con el tiempo, ya que la 

recolección de información concordó con el intervalo vacacional de los educandos de ingenie r ía 

industrial y se decidió aguardar a la iniciación del nuevo ciclo académico 2024-I en la 

Universidad en estudio.  

Con respecto a la recopilación de la información a través del instrumento, se presentó 
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limitaciones debido a que, por motivos de horario laboral del investigador y el horario de los 

estudiantes de Ingeniería Industrial no siempre coincidía ya que se realizaron de manera 

presencial debiendo realizar coordinaciones previas para su ejecución.  

Por último, otra de las limitaciones fue contar con los permisos correspondientes de la 

institución, ya que las autoridades cuentan con un procedimiento establecido que demanda 

plazos estipulados y autorizaciones respectivas para la atención de las solicitudes.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Alcázar (2020), sostuvo a manera de objetivo “Diagnosticar la conexión existente a 

través de las competencias generales y el Emprendedurismo en el programa de Ingeniería 

específicamente de alumnos del III periodo del departamento de Ciencias en una Institución 

Privada del Perú en el año 2019”. Presento una proyección descriptiva correlacional y un 

diseño no experimental que utiliza un enfoque de investigación cuantitativa. Las competencias 

genéricas se evaluaron mediante una encuesta compuesta por seis dimensiones, mientras que 

para el emprendimiento se evaluó mediante una herramienta con cuatro dimensiones. Empleo 

una muestra de 150 alumnos correspondientes a tres programas profesionales de la licencia tura 

Administrativa, Contabilidad y Turismo. Con respecto a la confiabilidad del instrumento 

“Competencias genéricas” fue el adecuado ya que presento un valor de 0,881. 

Referente al instrumento “Nivel de Emprendimiento” presenta un valor de 0,869 el cual 

manifiesta una confiabilidad adecuada. En conclusión, existe una correspondencia relevante en 

el rango de competencias genéricas y el indicador nivel de Emprendedurismo. Como segunda 

conclusión se considera a las “competencias interpersonales” como un aspecto relevante que 

poseen los educandos de la institución en estudio específicamente de la facultad en Ciencias. 
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Albán (2020), sostuvo como propósito principal de estudio “Diagnosticar la asociación 

entre las competencias genéricas y el intelecto del tipo emotivo en docentes del programa de 

formación Básica”. Para ejecutar la misma, se aplicó un diseño no experimental, asociativo-

correlacional, que cumplan con el desarrollo del objetivo antes mencionado. Se seleccionó una 

muestra de 39 profesores y la técnica empleada fue la encuesta con un instrumento:  cuestionar io 

que se diseñó con 27 y 33 ítems para las dos variables. En conclusión, en cuanto al componente 

de intelecto emotivo, el 70 % de los miembros de la   muestra reconoce las propias emotividades, 

incluido el optimismo cuando ocurre un determinado acontecimiento. Mientras que el 

porcentaje de competencias generales es del 54,3%, lo que demuestra cómo se organizan y 

planifican las tareas con antelación. Aunque el autoconocimiento emocional, el autodominio 

emocional y la percepción social están relacionados con la inteligencia del tipo emocional, no 

guardan relación con las competencias genéricas. 

Para Avalos (2021) “Determinar la relación fue el objetivo del estudio, "Preparación 

virtual y alcance de competencias generales en educandos, de la licenciatura administrativa de 

una Institución en Ica ". La presente investigación se enmarcó en una metodología cuantitat iva, 

del tipo básica. La   muestra tuvo 92 participantes, y la población consistió en estudiantes de 

administración de una institución. La respuesta de la exploración estadística indica una 

correspondencia moderada en las variables competencias generales alcanzadas y el E- Learning, 

con un Rho de Spearman = 0.606 entre ellas. Esto permitió afirmar como conclusión que el 

aprendizaje que se desarrolla en un contexto donde se utiliza la tecnología está siempre 

conectado y enfocado a la búsqueda de la competencia. 

Borda (2021) El objetivo principal del estudio realizado en una Institución Universita r ia 

Peruana fue "Resolver la asociación entre las habilidades para adaptarse al entorno y el trabajo 

en grupo en alumnos de enfermería” muestreando a 276 educandos de pregrado de enfermería, 
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la investigación se enmarco en una metodología del tipo cuantitativa.  

La encuesta constaba de 32 preguntas, y se examinaron las variables "empatía “y 

"eficacia personal, habilidades cognitivas, logro y acción, y relaciones institucionales". Por otra 

parte, se evaluó la dimensión "Trabajo colaborativo" a partir de los elementos del trabajo que 

inciden en ella. Para la utilidad del instrumento se empleó el programa IBM SPSS Statistics y 

fue validado por las opiniones de 5 expertos. Los resultados demostraron un vínculo positivo 

moderado, entre las habilidades para adaptarse al entorno y el trabajo en grupo. 

Dávila et al. (2022), en Perú, el objetivo fue “determinar la existencia de una relación 

entre la formación universitaria y el emprendimiento en una universidad Limeña” ,con un 

diseño no experimental con enfoque cuantitativo ,  con una muestra de 355 alumnos de los 

últimos ciclos de Ingeniería y administración , a través de la aplicación estadística del Rho de 

Spearman se obtuvo un valor de r= 0.864 y una significancia de 0.000 por lo que se afirmó que 

existe una relación entre la variable educación universitaria y el emprendimiento, como 

conclusión se determinó que las entidades deben incentivar la generación de modelos 

innovadores basados en el desarrollo de capacidades creativas en donde se desarrollen ciertas 

destrezas que desarrollen condiciones a nivel intelectual ,mental y física de los estudiantes y así 

fomentar el nivel de emprendimiento en los estudiantes.  

Freire (2022) “El propósito de la investigación fue resolver la etapa de desarrollo de la 

habilidad perceptiva en una muestra de alumnos de décimo ciclo de arquitectura de una 

institución en Lima”. Para realizar la exploración se empleó una investigación mixta, la cual 

combina diferentes procedimientos. Los niveles de desarrollo de la capacidad perceptiva se 

cuantificaron mediante un cuestionario que elaboraron y administraron a 74 estudiantes. Se 

realizó una entrevista semiestructurada a seis estudiantes que fueron seleccionados en base a los 

distintos rangos de resultados del cuestionario. El uso de la entrevista alcanzo a aumentar el 



12 
 

grado de entendimiento y observación del tema por parte de los estudiantes, así como su 

comprensión de cómo se sitúa esta habilidad en la instrucción a nivel de universidad. Utilizando 

preguntas con el apoyo de la virtualidad, se aplicaron los instrumentos teniendo en cuenta el 

estado de la pandemia y las restricciones correspondientes. Los datos obtenidos demuestran las 

etapas de desarrollo de la habilidad perceptiva y proporcionan un marco para sugerir medidas 

instructivas que les permitan mejorar. 

Flores (2021), en Perú, tuvo como objetivo en su investigación “Determinar la relación 

entre las competencias genéricas y el emprendimiento en educandos de una Universidad 

Nacional en Sullana”, el estudio se realizó en un enfoque cuantitativo, se empleó un 

cuestionario a un grupo de 150 estudiantes de los últimos ciclos que se encuentran cursando la 

carrera de Administración hotelera. Los resultados mostraron que las competencias genéricas 

influyen de alguna manera con la capacidad de emprendimiento en los estudiantes del nivel 

universitario en aspectos como la creatividad, perseverancia y autoconfianza, concluyendo que 

para adquirir un nivel de Emprendedurismo se debe reforzar las competencias genéricas a través 

de recursos y herramientas para la enseñanza.  

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Johmark et al. (2022), su exploración tiene la finalidad de” Investigar cómo afecta la 

educación empresarial al crecimiento de quienes tienen limitaciones físicas y cómo se relaciona 

esto con el efecto moderador que tiene la inclusión en su comportamiento empresarial.” La 

investigación presenta un enfoque cuantitativo, el autor emplea una encuesta transversal de 253 

estudiantes con discapacidad física en institutos terciarios en Nigeria. Los resultados indican 

que la educación empresarial y la acción emprendedurista de los alumnos con discapacidad están 
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positivamente correlacionados. (r = .413, p < .01). 

Esto quiere decir que un cambio positivo en la educación emprendedora es un factor 

clave a considerar en la preparación de estudiantes con discapacidades físicas para convertirse 

en emprendedores. Se concluye que la variable "Contenido del curso” no fue estadísticamente 

significativa con la acción empresarial. Se determinó que tanto los profesores como los alumnos 

se comprometieran a desarrollar un escenario donde las ideas sobre cómo monitorear y 

responder a los cambios del tipo empresarial en su contexto pueden ayudar a florecer el interés 

en su formación empresarial. 

João Almeida y Díaz Daniel (2021), “El principal objetivo de su investigación es ayudar 

a desarrollar futuros planes de estudios que doten a los educandos de las habilidades 

indispensables para afrontar dificultades empresariales, a través de la comprensión y de la 

relevancia de las iniciativas de enseñanza empresarial para el desarrollo de la intención y el 

comportamiento emprendedor de los estudiantes”. El estudio realizado en Portugal evalúa el 

efecto de la educación empresarial y la participación en las empresas Junior en las posturas 

empresariales de los alumnos de instrucción empresarial. La exploración fue cuantitativa y se 

empleó un sondeo en una muestra de 139 educandos matriculados en cursos de educación 

superior en administración y economía en Portugal. Las conclusiones alcanzadas muestran que 

la variable de control conductual presenta una diferencia estadísticamente significativa. 

En la investigación predomina el vínculo entre las capacidades gerenciales dinámicas y 

el desempeño de una empresa sobre todo en el concepto de cambio. Los autores concluyen que 

los estudiantes que están matriculados en las empresas Junior y en educación empresarial 

muestran una alta predisposición para realizar emprendimientos a comparación de los 

estudiantes que solo asisten a las empresas Junior, por lo que se recomienda que los estudiantes 

participen de ambas actividades. 
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Marcela Romero y Reyes Rodriguez (2022), Los estudios realizados en Colombia se han 

centrado en los determinantes de las intenciones de los individuos para el emprendimiento que 

van desde aspectos socioeconómicos, roles de los padres hasta aspectos personales. habilidades, 

ventajas percibidas y limitaciones. “La investigación tiene como finalidad estudiar un 

paradigma que esclarezca los propósitos empresariales sostenibles entre educandos 

universitarios en función de los principales determinantes del modelo TPB (Teoría del 

comportamiento Planificado) y las actitudes empresariales”. Presenta un estudio cuantitat ivo 

con una agrupación de muestra de 314 educandos de bachillerato de Bucaramanga, Colombia. 

El análisis de resultados indica que los propósitos de Emprendedurismo muestran 

influencia por las posturas de los sujetos que han recibido formación empresarial, las 

dimensiones están influenciadas de manera positiva por valores desinteresados que presentan 

los sujetos en investigación, por ejemplo, la enseñanza para el emprendedurismo y la seguridad 

cada uno de ellos considerando el riesgo de la formación de una empresa. Se concluye que el 

control conductual, el espíritu emprendedor y las normas subjetivas que son aspectos que 

corresponden al Modelo TBT (Teoría del comportamiento Planificado) influyen en las 

intenciones del estudiante por formar empresa y estas se logran a partir de sus estudios en 

emprendimiento. 

La investigación presento un enfoque cualitativo, constituida por una metodología de 

caso exploratorio –descriptivo en datos cualitativos, su muestra empleada fue de 11 ejecutivos 

de empresas que fueron identificadas INT 01 al 11 para mantener la confidencialidad de los 

participantes. La técnica utilizada fue la de entrevista. Los resultados aportan una entrega inic ia l 

en términos de conocimiento científico al relacionar las variables empresa familiar y la 

educación empresarial que hasta la fecha han sido estudiadas por separado. 

Se concluyó que la educación en emprendimiento impacta significativamente en su 
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desempeño lo cual ayuda a que los gerentes reconozcan que los programas de capacitación 

permitan brindar un impacto favorable en el negocio familiar. 

Ojeda, et al (2022) La intención de la exploración fue “resolver la impresión que los 

enseñantes de educación corporal recién graduados de una facultad chilena tienen de sus 

competencias genéricas, con especial énfasis en reconocer el grado de prioridad que les 

adjudican a estas competencias en su práctica laboral y determinar, partiendo de los factores, 

el grado de crecimiento y especial relevancia que la universidad le otorga a las competencias 

generales a lo largo del proceso de formación”. La metodología fue cuantitativa, descriptiva y 

comparativa. Compuesta por 133 docentes de educación física en total, de los cuales 35 eran 

mujeres y 98 hombres. 

Las conclusiones fundamentales muestran que el “aprecio y consideración por la 

multiplicidad” (89 %) y la “responsabilidad ética” (88%), según los titulados, son las cualidades 

más críticas para trabajar en el sistema laboral. Los factores menos significativos son   el 

“dominio de la computación” (56 %) y la “competencia con el fin de relacionarse empleando 

un segundo idioma (inglés)” (32,3%). 

Condori (2020) ejecutó un estudio con la intención de “Determinar la competencia de 

los profesionales de la carrera de enfermería en la realización de la reanimación 

cardiopulmonar en pacientes mayores”. Este estudio empleó un diseño transversal, cuantitat ivo 

y descriptivo, con diez trabajadores de enfermería de un hospital de La Paz Bolivia como 

muestra. Se crearon tres cuestionarios para evaluar el entendimiento, la conducta y el 

adiestramiento de los participantes,  el investigador descubrió que el 50% de la muestra exhibía 

un grado razonable de conocimientos en el dominio cognitivo, en donde se muestra un 30% 

como bueno y un 20% logro la característica de excelente. Con respecto a las competencias 

técnicas o prácticas se demostró que solo el 60% de la muestra las realiza de la forma correcta 
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y el otro 40% no las ejecuta correctamente. Por último, con respecto a las competencias 

conductuales el 90% las efectúa de forma acertada y el 10% no las efectúa. El tesista llego a la 

conclusión con respecto a las competencias de los trabajadores de enfermería los cuales 

alcanzaron una nota del tipo regular, constatando que algunos licenciados se ubican por debajo 

de la media proyectada.  

Andrade et al. (2022), en Colombia ejecuto una investigación con el objetivo de conocer 

la aprehensión de los educandos de administración de Empresas con respecto al valor ,la 

importancia y el desarrollar capacidades y competencias genéricas relacionadas al 

emprendimiento , la muestra estuvo estructurada por el 73% de los educandos de los ciclos en 

los cuales se dictan los cursos de especialización , se aplicó la técnica de encuesta , como 

conclusión se determinó que los educandos encuentran una relación con el emprendimiento el 

cual desarrolla la competencia de descubrir oportunidades de negocio, para ello se emplea 

competencias genéricas relacionadas con la creatividad , la solución de conflictos y el desarrollo 

de planes de negocio, como recomendación se sugirió a los docentes que incorporen aspectos 

pedagógicos innovadores y didácticos empleando las nuevas tecnologías de la información con 

la finalidad de reforzar las competencias genéricas y el emprendimiento.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Variable competencias genéricas 

2.2.1.1. Introducción a las competencias 

Hoy en día la gestión del talento humano ha buscado transformar de forma paralela y en 

la misma proporción de la evolución del desarrollo tecnológico, Antiguamente el colaborador 

era medido en cuanto a su capacidad de producción y su ejecución era controlada en horas-

hombre desplazando así las competencias y capacidades cognitivas y mentales. Actualmente el 

modelo basado en competencias a tomado mayor fuerza, por ejemplo, las competencias 

específicas están direccionadas en el conocimiento profesional las cuales se especializan en un 

campo o sector determinado. 

De la misma manera existen las competencias genéricas que comprenden las habilidades 

fundamentales para el desarrollo de cualquier actividad o acción considerando aspectos 

importantes como el desempeño individual, el trabajo en grupo, la adecuación al cambio por lo 

que es de suma importancia concentrarse y reconocer estas aptitudes y herramientas permitiendo 

así fortalecerlas y mantenerlas actualizadas en el tiempo y espacio (Antequera et al.,2022) .Para 

aproximarnos correctamente a la definición de competencias es relevante realizar un proceso de 

análisis del término para así a través de la revisión literaria se logre disponer de un marco teórico 

orientado al objetivo de la investigación. 

2.2.1.2. Definición de competencias 

Se define las competencias como una conducta o comportamiento que permite dar una 

solución a determinadas condiciones asegurando que esta sea de manera exitosa (Gonzales et 

al.,2008). Como se puede percibir las competencias brindan una oportunidad a la solución de 

problemas en un cierto entorno y las relaciona directamente con la aptitud que puede tener un 
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individuo para reaccionar ante una determinada realidad. 

Según el Proyecto Tuning (2006), menciona que “Las competencias son una fusión 

activa de habilidades intelectuales, de discernimiento y comprensión, sociales, académicas y 

experimentales, tal como los principios morales” (p.3). 

En definitiva, la acción es aquella que permite determinar las competencias que se 

necesitan para la resolución de una cierta tarea de manera eficaz aplicando una combinación de 

habilidades y destrezas a todo nivel. 

Para Westeras (2001),” Las competencias declaran un nivel del discernimiento, 

interpretando la utilidad de forma autentica de conocimiento empleado y aptitudes en un entorno 

especial” (p.81). De acuerdo con las definiciones expuestas anteriormente por los autores se 

concibe a las competencias como el correcto desenvolvimiento o desempeño en diferentes 

entornos fundamentados en la incorporación y desenvolvimiento de conocimientos, aptitudes y 

técnicas. 

Como conclusión, se tienen diferentes variantes en lo que respecta a las definiciones de 

competencias, la investigación está centrada en el contexto educativo universitario, en base a 

ello se desarrolló las diferentes premisas. 

2.2.1.3.  Definición de competencias genéricas 

Pumphery (2001) define las competencias genéricas como “una habilidad que puede ser 

transferible consiste en las combinaciones de habilidades que aumentan la productividad 

individual” (p.127). Las competencias genéricas se consideran una necesidad en la industr ia, 

por lo que los programas de capacitación son muy importantes para los empleados (Zainal et 

al.,2011). Lo cual quiere decir que es sumamente relevante considerar que en la educación la 

divulgación del entendimiento en aptitudes hacia un aprendiz es realmente necesarias para el 
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desarrollo de técnicas que impactan de manera positiva aplicándose en necesidades de carácter 

laboral o personal. 

Las competencias genéricas son aquellas que son presentadas trasversalmente en un 

conjunto de acciones y tareas que efectúan los profesionales, consideradas como primordiales y 

guardan relación con disciplinas y campos de trabajo u ocupaciones (Hurtado et al.,2016). 

Lo indicado coincide con lo argumentado por otro autor las competencias genéricas son 

consideradas como cualidades que debe poseer un egresado de nivel superior indistintamente 

de su especialidad en otras palabras las características básicas como son las destrezas, sus 

saberes y aptitudes que alcanzo durante su formación académica (Maury, et al 2018). 

Decisivamente la educación a nivel universitario tiene que proveer de competencias 

genéricas al aprendiz de modo que se alcance durante el periodo de aprendizaje el correcto 

desempeño e integración en su campo laboral. 

Por lo tanto, se puede mencionar que estas competencias son de carácter general en las 

diferentes carreras profesionales que permiten reforzar las habilidades del aprendiz para así 

alcanzar el perfil de egresado correspondiente a la profesión. 

2.2.1.4. Las competencias genéricas en el entorno actual  

En el II Encuentro: Las competencias genéricas en la Educación superior (2015), se 

manifiesta que inclusivamente en las ocupaciones más calificadas en donde es trascendental el 

tratamiento de las competencias específicas, son necesarias las competencias genéricas. 

2.2.1.5. Importancia de las competencias genéricas en la sociedad  

En el II Encuentro: Las competencias genéricas en la Educación superior (2015) justifica 

la importancia de las competencias genéricas en dos fuertes aspectos:  
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Aspecto N°1: El desarrollo de la computarización y las tecnologías de la información, lo 

cual en el ámbito práctico se puede ejemplificar indicando que hoy en día las acciones rutinar ias 

son realizadas en su mayoría por robots informáticos y las no rutinarias son ejecutadas por 

individuos que requieren juicios flexibles y respuestas a situaciones impredecibles. 

 Aspecto N°2 es el “cambio producido en las organizaciones”, el cual en el ámbito 

práctico se ejemplifica en el modo en que funcionan las organizaciones el cual genera que los 

trabajadores muestren un mayor compromiso.  

2.2.2. Enfoques teóricos 

2.2.2.1. Enfoque Conductista 

El enfoque conductista parte de ciertos atributos basados en la capacidad del individuo 

y en sus rasgos y es manifestado a través de posiciones o posturas que concederán la obtención 

de una práctica de desempeño sobresaliente. Los cimientos están basados en las motivaciones y 

habilidades de un individuo (Molano,2015). 

Esta estrategia incorpora el tipo de competencias genéricas que creó y desarrolló W. 

Byham, es decir, comportamientos o combinaciones de comportamientos que posibilita a un 

individuo que ocupe un puesto o función alcanzar los resultados que la entidad necesita para 

una ejecución eficaz. Encontrar los comportamientos eficaces y luego generalizarlos a toda la 

empresa son pasos cruciales para identificar este tipo de competencia; una vez identificados los 

comportamientos, no importa quién los lleve a cabo porque se conseguirán los mismos 

resultados (MINSA, 2011). 

Proyecto Tuning (2006) afirma que este método “... desde la perspectiva del 

comportamiento se perfeccionó en el ámbito administrativo en recursos humanos en 

organizaciones, donde el objetivo es esforzarse por garantizar que los empleados tengan 
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competencias críticas para que las empresas sean competitivas” (p.3). 

2.2.2.2. Enfoque Constructivista 

Este enfoque toma el punto de partida del conocimiento y el entendimiento el cual es 

considerado como una construcción del individuo en base al contexto que lo rodea y de la 

integración que tiene con un cierto grupo humano. El proceso constructivo se desarrolla 

mediante una interacción entre los saberes del docente y los conocimientos previos del aprendiz 

y a partir de allí se forman nuevos saberes que enriquecen las habilidades del estudiante frente 

a ciertas situaciones (Yuren et al.,2020). 

Para poder desarrollar las dimensiones de las competencias genéricas se parte de dos 

horizontes, primeramente, a la característica social en la que se representa habilidades como los 

saberes y actitudes y como segundo horizonte el ámbito individual en donde se explora el 

aspecto privado de la persona que está conformado por su conducta y su motivación (Gonzales 

y Parra ,2011). 

El enfoque constructivista cataloga las interacciones y la cooperación entre las 

agrupaciones y el contexto, así como entre el trabajo y el desarrollo personal. Desarrolla la 

competencia no sólo sobre la base de la responsabilidad derivada del entorno laboral, sino que 

también otorga la misma relevancia al individuo, sus objetivos y su potencial. 

De esa manera se buscó adaptar las dimensiones considerando una orientación basada 

en el trabajo colaborativo y la intercomunicación. Para efecto de la presenta investigación se ha 

desarrollado las dimensiones de las competencias generales basadas en el Tuning Project que 

son descritas a continuación. 
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2.2.2.3. Enfoque Complejo 

Define las competencias como: procedimientos complejos, rendimiento ético en tareas, 

retos y búsqueda de la elaboración personal, adecuación en el nivel de vida, crecimiento 

económico y desde otra perspectiva relacionada al medio ambiente (Alvarado Rivera y Morales 

Valerio,2019). 

2.2.2.4. Dimensiones de las competencias genéricas 

Según el Proyecto Tuning (2006) se prepondero un grupo de habilidades verificadas en 

diferentes Centros de estudios en la que se triangula a los docentes, los alumnos y las opiniones 

del plantel profesoral, las cuales quedaron clasificadas de la siguiente manera: 

1) Instrumentales 

2) Interpersonales 

3) Sistémicas 

Figura 1 

Dimensiones de las competencias generales 
 

 

A continuación, se describen las tres categorías de competencias genéricas: 
 

2.2.2.5. Competencias Instrumentales 

Estas capacidades, técnicas y lingüísticas se contemplan esenciales para comprender, 



23 
 

construir, gestionar y utilizar de forma crítica, al tiempo que se ajustan a las especificidades de 

las diversas prácticas, métodos, recursos, técnicas y procedimientos profesionales (Villa 

Sánchez y Poblete Ruiz,2007). 

La categoría instrumental está conformada por las siguientes acciones: comunicarse 

utilizando el lenguaje natural y cualquier otro tipo de representación simbólica, realizar 

inferencias aceptables que parten de premisas utilizando el razonamiento y el desarrollo de 

conceptos utilizando relaciones empírico-teóricas (Alvarado Rivera y Morales Valerio,2019). 

Los variados conocimientos de un ser humano están ligados a sus competencias 

instrumentales ya que brindan herramientas para un fin concreto y el conocimiento que posee el 

individuo permitiendo conectar las habilidades manuales y cognitivas que dan poder a los 

profesionales (Macias,2018). 

2.2.2.6. Competencias Interpersonales 

Están relacionadas con las habilidades interpersonales, sociales y de integración en 

grupos en muchos contextos, tal como la habilidad de funcionar en grupos especializados y 

pluridisciplinados, por ejemplo: Trabajo en grupo, Aptitudes interpersonales, capacidad 

autocrítica (Villa Sánchez y Poblete Ruiz, 2007). 

El autoconocimiento, los componentes físicos, el estado de los procesos orgánicos, el 

nivel de comodidad o incomodidad que puedes estar experimentando en este momento un 

individuo, las reacciones a los acontecimientos, los sentimientos, las emociones y la 

autoconciencia y control sobre los procesos de pensamiento son considerados como 

competencias Interpersonales (Gamboa, et al.2010). 

Competencias interpersonales: La comunicación efectiva entre iguales requiere el 

crecimiento y aumento de las habilidades interpersonales en el ámbito de competencias 
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individuales, teniendo en cuenta la trascendencia de las relaciones colectivas con el entorno 

comunicación efectiva entre iguales (Macias,2018). 

2.2.2.7. Competencias Sistemáticas 

Sistemáticas: Estas habilidades se refieren a todos los sistemas y combinan perspicacia, 

sensibilidad y conocimientos; se necesita la obtención previa de competencias instrumentales e 

interpersonales, por ejemplo: Técnicas de investigación, habilidad para aprender y competencia 

de liderazgo (Villa Sánchez y Poblete Ruiz,2007). 

La competencia sistémica comienza con el aprendizaje autónomo, que es la capacidad 

de cambiar con los nuevos acontecimientos o circunstancias de forma que se pongan de relieve 

los conocimientos del profesor al tiempo que se le permite ejercer la creatividad y el liderazgo 

(Marrero,2017). 

2.2.2.8. Variable nivel de Emprendedurismo 

2.2.2.9. Introducción al nivel del Emprendedurismo 

Es relevante mencionar que la formación universitaria en el ámbito del 

emprendedurismo establece los retos actuales de nuestra sociedad y es por ello es fundamenta l 

que se mejore la formación empresarial considerando diversas perspectivas desde el ámbito 

familiar, el centro de estudios, el entorno y el estado. (Vasquez,2017). 

Hoy en día en América Latina como consecuencia de las diferentes condiciones ha 

demandado que los centros de estudios generen mejores condiciones para alcanzar una mejora 

a manera de alternativa brindando la oportunidad de fomentar el surgimiento y apoyar a 

desarrollar a nivel profesional a personas que deciden incursionar en la constitución de una 

empresa. (Dávila et.al,2022). 
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2.2.2.10. Emprendedurismo 

El emprendedurismo está considerado como la intención empresarial, el anhelo de 

iniciar un nuevo negocio y llegar a la independencia en el ámbito financiero. La intención de 

emprender está constituida por 6 extensiones: exigencia de logro, tendencia al riesgo, seguridad 

en sí mismo, innovación, tolerancia y nivel de control. (Mohammed, et al,2021). 

Esto quiere decir que el Emprendedurismo está concebido como el factor 

desencadenante para dar la iniciativa a la formación de un nuevo emprendimiento y la formación 

empresarial permite que los emprendedores mantengan una continuidad en la dirección de sus 

negocios con una mentalidad innovadora. 

Es importante recalcar que el Emprendedurismo es considerado para muchos autores 

como emprendimiento. 

Minniti, et al. (2006), definen el Emprendedurismo como “la acción económica 

individual de quienes deciden efectuar una asignación de conocimientos con un valor esperado 

afirmativo pero impreciso” (p.68). 

Para Godínez Enciso y Canales Garcia (2018) considera al emprendimiento como una 

forma de encauzar la intención de las personas hacia la innovación respecto a la formación y al 

desarrollo de invenciones que se concreten en la constitución de una empresa generando así la 

ocasión de incrementar la competencia y originar resultados positivos en el proceso. 

(Figueroa, et al,2015) quien indica que el emprendimiento concibe aquellas condiciones 

del estudiante con el objetivo de contraponer desafíos, concebir nociones de negocios y 

concretar nuevas metas, para ello se requiere que el educando desarrolle ciertas capacidades 

complementarias como son el trabajo en equipo, adaptación al cambio, tener capacidad de 

organizar tareas y tiempos, entre otros elementos que posibiliten alcanzar posiciones apropiadas 

en el mundo empresarial.  
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Panez y Silva (2007) en donde las competencias emprendedoras están compuestas por 

aspectos como la creatividad, la autoconfianza, la tenacidad y determinación en sí mismo lo cual 

hace alusión a aquella persuasión que tiene el individuo acerca de la realización de sus 

ambiciones u objetivos apostando de que estas sean lo más exitosas posibles, enfocándose en la 

seguridad de la persona dejando de lado la incertidumbre y el temor al fracaso.   

Por lo tanto, el emprendimiento es considerado como una característica primordial de 

un individuo que desea crear una empresa en integración a los componentes innovadores 

basados en tecnología y otros ámbitos, ya que la persona con características emprendedoras 

tiene aspectos considerables como la motivación, el entusiasmo y la autenticidad para alcanzar 

sus metas. 

2.2.2.11. Dimensiones del Emprendedurismo 

Para obtener los objetivos del estudio se resalta en la imagen la siguiente distribuc ión 

propuesta por Panez, et al. (2001) el cual permitirá medir el nivel de Emprendedurismo. 

Figura 2  

Dimensiones del Emprendedurismo 
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2.2.2.12. Dinamismo 

El dinamismo denota un comportamiento basado en la iniciativa que muestra un 

individuo frente a las particularidades que se dan en el día a día. El dinamismo representa las 

actividades diarias y la independencia que este tiene para realizar una cierta tarea sin la 

necesidad de que alguien se lo esté recordando. De la misma manera está vinculada con la 

resolución de conflictos y las metas alcanzadas Panez, et al. (2001) 

El dinamismo, según el Minsa (2011), es "el impulso y la libertad para actuar sin 

necesidad de ser empujado o presionado". La independencia y la autonomía son necesarias para 

la iniciativa (p.21). 

2.2.2.13. Perseverancia 

La perseverancia, según el Minsa (2011), es "el empeño continuo por alcanzar un 

propósito a pesar de los contratiempos, es el esfuerzo por mantener el progreso hacia los 

objetivos que uno se ha fijado” (p.23). 

La dimensión perseverancia es la persecución inquebrantable de un objetivo a pesar de 

las dificultades; es seguimiento constante de los propios objetivos y su persistencia a lo largo 

del tiempo para alcanzar en este caso el logro de la constitución de un emprendimiento. 

Esta habilidad requiere disciplina para garantizar que se toman medidas, se llevan a cabo 

los planes y la persona se mantiene centrada en el logro de los propósitos; constancia para 

producir una respuesta; pasividad ante los deslices; y la competencia precisa para permanecer 

sereno ante los fracasos, los inconvenientes y los impedimentos que se presentan durante el 

proceso (Panez,2007). 

2.2.2.14.  Seguridad 

La seguridad, en palabras de Panez (2007), es "la habilidad del sujeto para confiar en sus 
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capacidades y en las facultades de realizar sus propios objetivos. “Un individuo que denota 

seguridad, es consciente de sus puntos fuertes y habilidades, en las que debe trabajar para 

potenciar y maximizar, así como de sus debilidades y defectos, que debe superar. Avanza en 

cuanto se le presentan problemas o retos porque cree en sí mismo (Guido,2014). 

Por lo tanto, parece que existe una conexión entre la sensación de seguridad y confianza 

de un emprendedor y cómo, cuando éstas aumentan, el emprendedor se siente más impulsado a 

poner en marcha un negocio. 

Pero ¿en qué medida contribuye la educación que se recibe a aumentar la seguridad en 

uno mismo antes de iniciar un proyecto? La idea errónea de que los empresarios se crean no 

nace, ha dado paso a una visión más generalizada de que el espíritu emprendedor y el 

crecimiento de la práctica empresarial son disciplinas que pueden aprenderse, como cualquier 

otra disciplina. 

Referente a lo que menciona el autor, el emprendedor debe tener una confianza real en 

su proyecto y que esté dispuesto a sacarlo a flote. Los aspectos para considerar que debe tener 

todo emprendedor es la autoconfianza, la confianza se pierde cuando existe una cierta 

incertidumbre sobre un factor desconocido que no se puede controlar. 

2.3. Formulación de Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis General 

Hi: 

Existe relación entre las competencias genéricas y el nivel de emprendedurismo en los 

estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 

Ho: 

No existe relación entre las competencias genéricas y el nivel de emprendedurismo en 

los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 
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2.3.2. Hipótesis Específicas 

Hi: 

Existe relación entre las competencias genéricas instrumentales y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 

Ho: 

No existe relación entre las competencias genéricas instrumentales y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 

Hi: 

Existe relación entre las competencias genéricas sistémicas y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 

Ho: 

No existe relación entre las competencias genéricas sistémicas y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 

Hi: 

Existe relación entre las competencias genéricas interpersonales y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 

Ho: 

No existe relación entre las competencias genéricas interpersonales y el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024.  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Método 

El método utilizado es hipotético-deductivo (o comprobación de hipótesis) es determinar 

si es verdadera o falsa una hipótesis ya que imposibilita validarla de forma directa debido a que 

son declaraciones generales es decir postulados, que incorporan bases teóricas, a partir de 

afirmaciones que se relacionan con objetos y atributos observables que se derivan de 

deducciones y cuya veracidad o inexactitud estamos en circunstancias de demostrar 

(Behar,2008).Desde otro punto de vista se puede catalogar al método hipotético- deductivo 

como un tipo de corpus de información asociado al método científico que pone a prueba la 

hipótesis a priori mediante planteamientos lógico-deductivos (Sánchez et al.,2018). 

3.2. Enfoque 

Se empleó un enfoque cuantitativo y consiste en recopilar información para evaluar ideas 

e hipótesis basadas en evaluaciones numéricas y procesamientos estadísticos que permitan 

implementar estándares de practica y acreditar teorías (Hernández Sampieri y Mendoza 

Torres,2018). La respuesta de los sujetos informantes se cuantificó y se expresaron mediante 

gráficos de barras porcentuales, el enfoque cuantitativo resultó especialmente adecuado para el 

objetivo declarado en el estudio. 
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3.3. Tipo de investigación 

Se empleó la investigación del tipo aplicada el propósito de esta exploración, distinguida 

como estudio del tipo empírica, la cual busca añadir la información obtenida previamente tras 

ejecutar y simplificar la práctica fundamentada en el estudio (Murillo,2008). Otra perspectiva 

de la investigación aplicada indica que este tipo de investigación compara los conocimientos 

existentes con otras investigaciones, utiliza el conocimiento científico para señalar formas de 

abordar necesidades o problemas en el presente y ofrece repuestas prácticas y adaptadas al 

contexto. (Sánchez y Reyes,2015). 

3.4. Diseño de la investigación 

Se desarrolló un diseño no experimental ya que únicamente se observó la variable, en 

lugar de alterarla intencionadamente. En otras palabras, el investigador no modificó el objeto de 

estudio, sino que observó las acciones al igual de como aparecen en un ambiente real (Hernández 

- Sampieri y Mendoza Torres,2018). 

El diseño se muestra a continuación: 

𝑴 ∶ 𝑶𝒙 * 𝒓 * 𝑶𝒚 

Se define: 

• M: Muestra. 

• Ox: Contemplaciones V1 Competencias genéricas. 

• Oy: Contemplaciones V2 Nivel de Emprendedurismo. 

• r: Correspondencia entre dichas variables. 

3.4.1. Corte 

Dado que las circunstancias informativas se recogieron en una única oportunidad y lugar, 

la materia en estudio es de corte transversal (Ato et al.,2013). Por otro lado. El diseño no 
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experimental permite observar, medir y analizar transversalmente acontecimientos y variables 

que se producen en entornos naturales (Hernández - Sampieri y Mendoza Torres,2018). 

3.4.2. Nivel o alcance 

La exploración es correlacional. La finalidad de la presente investigación es resolver la 

categoría de correlación dentro de las dos variables computando cada una por separado y 

analizando y midiendo su interrelación (Hernández - Sampieri y Mendoza Torres,2018). 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.5.1. Población 

La terminación considera a una agrupación de todos los componentes, individuos o 

entidades que poseen un conjunto de rasgos lo suficientemente distintivos como para figurar en 

la hipótesis de un campo investigativo (Sánchez et al.2018). Los educandos de ambos sexos de 

la Ingeniería Industrial en una Universidad de Lima ,2024 constituyen la población del presente 

estudio. La población antes mencionada está compuesta por 109 alumnos matriculados en el 

programa de estudios generales, específicos y de especialidad entre el ciclo I y ciclo X de 

Ingeniería Industrial del año 2024 en modalidad presencial.  

3.5.2. Muestra 

Se considera a una sección del conjunto de personas a analizar en donde se recogerá 

datos que se definirá o delimitará previamente con precisión y que debe ser figurativo con 

respecto al grupo de estudio (Hernández - Sampieri y Mendoza Torres,2018). La cual es finita, 

el tamaño se determinará mediante la expresión matemática: 

 

Se representa: 

N = Población 
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n = Muestra 

Z = Para un nivel de confianza (0.95): 1.96 Distribución estándar 

E = Error de Probabilidad de 5% 

p = Acierto representa una tasa de 0.50 

q = Fracaso representa una tasa de 0.50 

Se reemplaza en: 

𝑛 =
109 𝑥 (1.96)2𝑥 0.50 𝑥 0.50

109 𝑥 (0.5)2 + (1.96)2𝑥 0.50 𝑥 0.50
= 85 

La muestra obtenida como resultado de la expresión matemática tuvo un total de 85 

estudiantes en donde se consideran alumnos matriculados y asistentes en el programa de 

estudios generales y de especialidad entre el ciclo I y ciclo X de la carrera profesional de 

ingeniería industrial en el año 2024 en modalidad presencial. 

Muestreo 

El método empleado en el estudio es no probabilístico por intensión, que se define como 

un subconjunto de la población en el que todos los componentes tienen propensión a ser 

seleccionados (Hernández - Sampieri y Mendoza Torres,2018). 

Criterios para la inclusión: 

 Alumnos que cursen la carrera de Ingeniería Industrial del I al X ciclo de una 

Institución Privada ubicada en Lima - Perú. 

 Alumnos que aprueben el consentimiento comunicado. 

Criterios para la exclusión: 

 Alumnos que no muestran una asistencia regular 

 Alumnos que se nieguen a aceptar el consentimiento informado. 

 Alumnos que no corresponden a la carrera de Ingeniería Industrial. 
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3.6. Variables y Operacionalización 

 

Tabla 1  

Variables y operacionalización de competencias genéricas y nivel de Emprendedurismo 
 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

Escala 

Valorativa 

   Instrumental -Innovación en 

practicas 

-Organización de 

tiempos 
-Nivel de Confianza. 

 1-8 

Competencias 

Genéricas 

Presentadas 

transversalmente en 

un conjunto de 

acciones y tareas, 
consideradas como 

primordiales (Hurtado 

et al,2016). 

La variable se 

cuantifica mediante 

un sondeo de 20 

preguntas con 5 
posibilidades de 

repuesta del tipo 

Likert. 

Sistémicas -Adecuado 

conocimiento 

-Adecuada 

concentración.  
-Capacidad de 

Adaptación.  

Ordinal 9-16 

   Interpersonales -Relacionarse con 

compañeros. 
-Capacidad de 

comunicación. 

-Comportamiento 

empático.  

-Inspirar Confianza. 

 17-20 

Nivel de 

Emprendedurismo 

Acción económica 

individual de quienes 

deciden realizar una 

asignación de saberes 

(Miniti,et al 2006). 

La variable se 

cuantifica mediante 

un sondeo de 24 

preguntas con 5 

posibilidades de 
repuesta del tipo 

Likert. 

Dinamismo - Tomar Iniciativa. 

- Agrada la 

responsabilidad. 

- Importancia libertad 

personal. 
- Receptivo a nuevas 

ideas. 

 1-8 

   Perseverancia - Persistencia. 

- Concluir proyectos. 

- Soportar sacrificios. 
- Se encuentra 

motivado. 

Ordinal 9-16 

   Seguridad - Posición de liderazgo. 

- Concentración en el 

trabajo. 
- Objetivos Claros 

 17-24 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica 

El método de encuesta se empleó para compilar datos con la finalidad de obtener 

mediciones específicas relacionadas con las teorías surgidas a partir de un conjunto de 

problemas de estudio creados de antemano (López Roldan y Fachelli,2015). En las palabras de 

otro autor se menciona que el investigador empleará una combinación de técnicas y pasos, 

conocidos colectivamente como metodología, para cumplir los objetivos del estudio y poner a 

prueba sus hipótesis (Arispe Alburqueque et al.,2020). La aplicación de la encuesta es la manera 

en la que se pone en contexto el instrumento de compilación de datos de un conjunto 

demográfico elegido (Sánchez et al.,2018). La utilización de la encuesta en el caso de los dos 

instrumentos tuvo una duración de alrededor de 10 minutos, en donde se expuso a los alumnos 

implicados, el propósito de la investigación y la particularidad en los sondeos que serán 

dispuestos mediante una plataforma digital. 

3.7.2. Descripción de instrumentos 

En la investigación se emplearon instrumentos de medición a fin de recoger datos, lo 

que permitió recopilar datos sobre las variables (Sánchez et al.,2018). En la investigación se 

emplearon instrumentos tipo cuestionario que muestra una escala de tipo Likert. Esta escala se 

basa en una colección de elementos que se presentan a los participantes como juicios, y cada 

nivel de la escala tiene un valor numérico correspondiente (Hernández- Sampieri y 

Mendoza,2018). 

En la variable 1: Competencias genéricas, se empleó un instrumento Cuestionario de 

competencias genéricas del tipo Likert, presenta una estructura de 20 ítems compartidos en 3 

dimensiones las cuales son: competencias instrumentales (ítems del 1 al 8), competencias 
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sistémicas (ítems del 9 al 16), competencias interpersonales (ítems del 17 al 20).Con respecto a 

la adaptación se realizo una mejora en la redacción de los ítems,  con el objetivo de que el 

estudiante tenga una mejor comprehensión sobre el cuestionario de competencias genéricas. 

En la variable 2: Nivel de Emprendedurismo, se empleó un instrumento test del nivel de 

Emprendedurismo, presenta una estructura de 24 ítems compartidos en 3 dimensiones siendo: 

Seguridad (ítems del 1 al 8), Dinamismo (ítems del 9 al 16), perseverancia (17-24). Con respecto 

a la adaptación se realizó una mejora en la redacción de los ítems, con el objetivo de que el 

estudiante tenga una mejor comprehensión sobre el cuestionario de nivel de emprendedurismo. 

Tabla 2 

Ficha técnica competencias genéricas 

Nombre Competencia genérica 

Autor Adaptado por Spencer y Spencer (1993) 
Nevado Capcha Boris 

Manera de ejecutar  Individual 

Intervalo 10 minutos aproximadamente 

Valor Escala de Likert 

Especificación   

 
Fecha de aplicación 

Población aplicada a 

Presenta 3 dimensiones, Escala de A-E 

                 
Abril 2024. 
Educandos de Ingeniería Industrial en una 

universidad de Lima. 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 3 

Ficha técnica Nivel de Emprendedurismo 
 

Nombre Nivel de Emprendedurismo 

Autor Adaptado por Eyzaguirre Mazuelos, Néstor Guido Nevado 
Capcha Boris 

Manera de ejecutar Individual 

Intervalo 10 minutos aproximadamente 

Valor Escala Likert 

Especificación  

Fecha de aplicación  

Población 

Presenta 3 dimensiones. Escala de A-E 

Abril 2024 
Educandos de Ingeniería Industrial en una 

Universidad de Lima.  

 

3.7.3. Validación 

El nivel en pertinencia con el que un mecanismo puede medir la variable se conoce como 

su validez. (Hernández-Sampieri y Mendoza ,2018). Además, los autores ya mencionados 

indican que “la validez alude a la jerarquía en que un mecanismo ciertamente pondera la variable 

para su medición” (p.235). 

Cinco expertos ponderaron de forma autónoma las características fundamenta les 

relativas a la cohesión, transparencia, idoneidad y suficiencia de cada ítem como parte de la 

validación. Para examinar el argumento de la temática en la herramienta, el procedimiento de 

validación se ejecutó con la ayuda de 5 jueces expertos relacionados con las variables de estudio. 

Los jueces expertos son individuos con especialidad académica profesional en el tema de 

estudio. 
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Tabla N° 4 

Validez y confiabilidad de acuerdo con el nivel de estudio 

Nivel Experto Confiabilidad 

Dr. Vasquez Tomas,Melba Rita Si 

Dr. Huaita Acha,Delsi Mariela Si 

Dr. Baldeon de la Cruz,Maruja Si 

Mg. Toullier Salazar Jorge Si 

Mg. Illesca Dhaga del 
Castillo,Carmen 

Si 

 

3.7.4. Confiabilidad 

El estudio de un ensayo previo sirve para determinar la fiabilidad, que es la coherencia 

de los productos adquiridos en los ítems de las pruebas, tomando en consideración la similitud 

(Posso y Lorenzo,2020). Se empleo la prueba Alfa de Cronbach para valorar el producto de los 

análisis ya que los ítems presentan múltiples respuestas posibles. La técnica y el instrumento 

deben ser coherentes. Para la investigación se efectuó una prueba a 15 educandos de Ingenie r ía 

Industrial. Los instrumentos se contemplaron como fidedignos para su contextualización con 

una valoración 0.756 para el sondeo de competencias generales y una estimación de 0.787 para 

el sondeo de nivel de Emprendedurismo. 

3.8. Procesamiento y análisis de datos 

Al tratarse de un estudio correlacional, que incluye esquemas, listas, tablas y el soporte 

de expertos, la recolección de cifras se ejecutara mediante la aplicación del software SPSS. Las 

dimensiones y objetivos del estudio guiarán la tabulación y organización de los datos, así como 

la creación de los bancos de datos correspondientes. Para correlacionar los fundamentos ideales 

con los descubrimientos reales logrados durante la aplicación del instrumento, se calcularon la 

frecuencia y los porcentajes relacionados con los reactivos empleados para ello. De igual 

manera, se clasifico la data a través de tablas de frecuencias, en correspondencia con parámetros 
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definidos para cada una de las variables de estudio. 

3.9. Aspectos éticos 

En el transcurso del avance de la exploración se garantizó el riguroso desempeño de los 

preámbulos éticos de autonomía, no maleficencia, beneficencia e imparcialidad. Según el 

fundamento de autonomía, en el entorno del estudio priman los valores, normas y preferencias 

del público que concurren en el estudio. Le proporcionaremos los datos que necesita para decidir 

entre los posibles gastos y beneficios. 

Los principios de beneficencia y no maleficencia tratan del resultado de una intervenc ión 

y de los riesgos que conlleva en concernencia con el beneficio social y la fuerza del estudio, 

respectivamente. El principio de imparcialidad, por su parte, exige la igualdad de trato ante la 

ley en términos de confidencialidad, anonimidad y de reserva. 

Para determinar el grado de plagio académico también se empleó el software 

TURNITIN, una herramienta eficaz que confirma las similitudes y sincronía de un escrito con                         

diversas bases de datos, como lo son la red informática, artículos y ensayos, entre otras. Esto 

contribuyó a la transparencia y a una conducta científica adecuada. 
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis descriptivo de Resultados  

Distribución de la muestra del estudio por Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a la distribución por género de la muestra, se percibió que el 54% está 

constituida por educandos hombres y el 46% por educandos mujeres.   

 

 

54%

46%

HOMBRES MUJERES
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4.1.2. Análisis descriptivo de la variable Competencias genéricas  

Tabla 5 

Frecuencia de la variable Competencias genéricas por porcentaje 

 

Figura 4  

Distribución de la variable Competencias genéricas por puntuaciones 

 

Interpretación:  

Con respecto a la Figura 4, se observa las ponderaciones alcanzadas por los educandos 

en relación con las competencias genéricas, el 11% corresponde a un nivel bajo, entre tanto el 

40% se ubican en un nivel regular. La mayoría de los educandos, esto es el 35% se ubica en un 

nivel Bueno. Por último, en el nivel excelente se encuentra al 14% de educandos restantes.  

Por lo que se deduce que la apreciación de los educandos con respecto a las competencias 

genéricas muestra una inclinación a nivel regular.  

Competencias genéricas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 

Regular 

Buena 

Excelente 

Total 

9 

34 

30 

12 

85 

10.6 

40.0 

35.3 

14.1 

100.0 

10.6 

40.0 

35.3 

14.1 

100.0 

10.6 

50.6 

85.9 

100.0 
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4.1.3. Análisis descriptivo de la variable Nivel de Emprendedurismo   

Tabla 6 

Frecuencia de la variable Nivel de Emprendedurismo por porcentaje  

Nivel de Emprendedurismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 

Regular 

Buena 

Excelente 

Total 

7 

33 

34 

11 

85 

8.2 

38.8 

40.0 

12.9 

100.0 

8.2 

38.8 

40.0 

12.9 

100.0 

8.2 

47.1 

87.1 

100.0 

 

Figura 5 

Distribución de la variable Nivel de Emprendedurismo por puntuaciones  

 

 

Interpretación:  

Con respecto a la Figura 5, se observa en las ponderaciones alcanzadas en los educandos 

referente al nivel de Emprendedurismo son las siguientes, el 8% corresponde a un nivel bajo, 

entre tanto el 39% se ubica en un nivel regular. La mayoría de los educandos, en suma, el 13% 

se ubica en un nivel Bueno. Por último, en el nivel excelente se encuentra al 13% del saldo de 

estudiantes.   
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En suma, la apreciación de los educandos con respecto al Nivel de Emprendedurismo 

muestra una inclinación a nivel Buena.  

4.1.4. Análisis descriptivo de la dimensión competencias instrumentales   

Tabla 7  

Frecuencia de la dimensión Competencias Instrumentales por porcentaje  

Competencias Instrumentales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 

Regular 

Buena 

Excelente 

Total 

14 

34 

22 

15 

85 

16.5 

40.0 

25.9 

17.6 

100.0 

16.5 

40.0 

25.9 

17.6 

100.0 

16.5 

56.5 

82.4 

100.0 

 

Figura 6 

Distribución de la dimensión Competencias Instrumentales por puntuaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Con respecto a la Figura 6, se observa en las ponderaciones alcanzadas en los educandos 

referentes a la dimensión competencias Instrumentales, el 16 % corresponde a un nivel bajo, 

entre tanto el 40% se ubican en un nivel regular. La mayoría de los educandos, en suma, el 26% 
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se ubica en un nivel Bueno. Por último, en el nivel excelente se encuentra al 18% del saldo de 

educandos. 

En suma, la apreciación de los educandos con respecto a la dimensión competencias 

Instrumentales muestra una inclinación a nivel regular.   

4.1.5. Análisis descriptivo de la dimensión competencia sistémicas   

Tabla 8 

Frecuencia de la dimensión Competencias sistémicas por porcentaje 

Competencias sistémicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 

Regular 

Buena 

Excelente 

Total 

11 

40 

20 

14 

85 

12.9 

47.1 

23.5 

16.5 

100.0 

12.9 

47.1 

23.5 

16.5 

100.0 

12.9 

60.0 

83.5 

100.0 

 

Figura 7 

Distribución de la dimensión Competencias sistémicas por puntuaciones  

 

 

Interpretación:  

Con respecto a la Figura 7, se observa en las ponderaciones alcanzadas por los educandos 
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referentes a la dimensión competencias sistémicas, el 13 % corresponde a un nivel bajo, entre 

tanto que el 47% se ubica en un nivel regular. La mayoría de los educandos, en suma, el 24% se 

ubica en un nivel Bueno. Por último, en el nivel excelente se encuentra al 17% de educandos 

restantes.  

En suma, la apreciación de los educandos con respecto a la dimensión competencias 

sistémicas muestra una inclinación a nivel regular.   

4.1.6. Análisis descriptivo de la dimensión competencia Interpersonales    

Tabla 9  

Frecuencia de la dimensión Competencias interpersonales por porcentaje 

Competencias Interpersonales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 

Regular 

Buena 

Excelente 

Total 

14 

27 

29 

15 

85 

16.5 

31.8 

34.1 

17.6 

100.0 

16.5 

31.8 

34.1 

17.6 

100.0 

16.5 

48.2 

82.4 

100.0 

 

Figura 8 

Distribución de la dimensión Competencias Interpersonales por puntuaciones  
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 Interpretación:  

Con respecto a la Figura 8, se observa en las ponderaciones alcanzadas por los educandos 

referente a la dimensión competencias Interpersonales, el 17 % corresponde a un nivel bajo, 

mientras que el 32% se encuentra en un nivel regular. La mayoría de los educandos, en suma, 

el 34% se ubica en un nivel Bueno. Por último, en el nivel excelente se encuentra al 18% de 

educandos restantes.  

En suma, la apreciación de los educandos con respecto a la dimensión competencias 

interpersonales muestra inclinación a nivel buena.   

4.1.7. Relación cruzada entre las variables  

 

Tabla 10  

Tabla cruzada entre las variables competencias genéricas y Nivel de Emprendedurismo 
 

Tabla cruzada Competencias genéricas *Nivel de Emprendedurismo 

  

 Nivel de Emprendedurismo Total 

 Baja Regular Buena Excelente  

Competencias genéricas 

Baja 

Regular 

Buena 

Excelente 

5 

2 

0 

0 

7 

4 

18 

11 

0 

33 

0 

13 

17 

4 

34 

0 

1 

2 

8 

11 

9 

34 

30 

12 

85 Total 
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Figura 9 

 

Relación entre las variables competencias genéricas y nivel de Emprendedurismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Con respecto a la Figura 9, se observa que, entre los educandos que se dieron una 

puntuación con un nivel regular en competencias genéricas, la mayoría de igual modo se calificó 

con un nivel regular en el Nivel de Emprendedurismo. De la misma manera, los educandos que 

se dieron una puntuación con un nivel bueno en competencias genéricas presentaron en gran 

parte una ponderación de nivel buena en nivel de Emprendedurismo.  
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Tabla 11 

Tabla cruzada entre las variables competencias instrumentales y Nivel de Emprendedurismo 
 

Tabla cruzada Competencias Instrumentales*Nivel de Emprendedurismo 

 

Nivel de Emprendedurismo Total 

Baja Regular Buena Excelente  

Competencias 

Instrumentales 

Baja Recuento 4 6 3 1 14 

% del total 4.7% 7.1% 3.5% 1.2% 16.5% 

Regular Recuento 3 18 13 0 34 

% del total 3.5% 21.2% 15.3% 0.0% 40.0% 

Buena Recuento 0 8 12 2 22 

% del total 0.0% 9.4% 14.1% 2.4% 25.9% 

Excelente Recuento 0 1 6 8 15 

% del total 

Recuento 

0.0% 

7 

1.2% 

33 

7.1% 

34 

9.4% 

11 

17.6% 

85 Total 

% del total 8.2% 38.8% 40.0% 12.9% 100.0

% 
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Figura 10 

 

Relación entre las variables competencias instrumentales y nivel de 

Emprendedurismo 

 

 
 

Interpretación:  

Con respecto a la Figura 10, se observa que, entre los educandos que se dieron una 

puntuación con un nivel regular en competencias instrumentales, la mayoría de igual modo 

también se calificó con un nivel regular en el Nivel de Emprendedurismo. De la misma manera, 

los educandos que se dieron una calificación buena en competencias instrumentales presentaron 

mayormente una ponderación de nivel buena en nivel de emprendedurismo.  
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Tabla 12 

Tabla cruzada entre las variables competencias sistémicas y Nivel de Emprendedurismo 
 

Tabla cruzada Competencias sistémicas*Nivel de Emprendedurismo 

 

Nivel de Emprendedurismo 

Total Baja Regular Buena Excelente 

Competencias 

sistémicas 

Baja Recuento 5 3 3 0 11 

% del total 5.9% 3.5% 3.5% 0.0% 12.9% 

Regular Recuento 1 23 15 1 40 

% del total 1.2% 27.1% 17.6% 1.2% 47.1% 

Buena Recuento 1 6 11 2 20 

% del total 1.2% 7.1% 12.9% 2.4% 23.5% 

Excelente Recuento 0 1 5 8 14 

% del total 

Recuento 

0.0% 

7 

1.2% 

33 

5.9% 

34 

9.4% 

11 

16.5% 

85 Total 

% del total 8.2% 38.8% 40.0% 12.9% 100.0% 

 

Figura 11 

 

Relación entre las variables competencias sistémicas y nivel de 

Emprendedurismo 
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Interpretación:  

Con respecto a la Figura 11, se observa que, entre los educandos que se dieron una 

puntuación con un nivel regular en competencias sistémicas, la mayoría de igual modo se 

calificó con un nivel regular en el nivel de emprendedurismo. De la misma manera, los 

educandos que se calificaron con un nivel bueno en competencias sistémicas presentaron 

mayormente una ponderación de nivel buena en nivel de Emprendedurismo.  

 

Tabla 13 

Tabla cruzada entre las variables competencias interpersonales y Nivel de Emprendedurismo 

 

Tabla cruzada Competencias Interpersonales *Nivel de Emprendedurismo 

 

Nivel de Emprendedurismo 

Total Baja Regular Buena 

Excelent

e 

Competencias 

Interpersonales 

Baja Recuento 4 9 1 0 14 

% del total 4.7% 10.6% 1.2% 0.0% 16.5% 

Regular Recuento 2 13 11 1 27 

% del total 2.4% 15.3% 12.9% 1.2% 31.8% 

Buena Recuento 1 8 16 4 29 

% del total 1.2% 9.4% 18.8% 4.7% 34.1% 

Excelente Recuento 0 3 6 6 15 

% del total 

Recuento 

0.0% 

7 

3.5% 

33 

7.1% 

34 

7.1% 

11 

17.6% 

85 Total 

% del total 8.2% 38.8% 40.0% 12.9% 100.0% 
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Figura 12 

 

Relación entre las variables competencias interpersonales y nivel de 

Emprendedurismo 

 
 

Interpretación:  

Con respecto a la Figura 12, se observa que, entre los educandos que se ponderaron con 

un nivel regular en competencias interpersonales, la mayoría de igual modo se calificó con un 

nivel regular en el Nivel de Emprendedurismo. De igual manera, los educandos que se 

ponderaron con un nivel excelente en competencias interpersonales presentaron en gran medida 

una ponderación de nivel excelente en nivel de Emprendedurismo.  

4.1.8 Análisis inferencial   

4.1.8.1. Análisis de normalidad  

 

Para realizar el trabajo investigativo se empleó la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov. Como el tamaño muestral era superior a cincuenta, esta prueba nos ayudó a resolver 
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si la data presentaba o no una distribución normal. La tabla 14 muestra los datos e indica el nivel 

de significación de las variables competencias genéricas y nivel empresarial. 

Tabla 14 

Prueba de Normalidad Kolmogórov-Smirnov. 

 

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Competencias 

Genéricas  

.080 85 .200* .975 85 .090 

Nivel de 

Emprendedurismo  

.148 85 <.001 .833 85 <.001 

 

Realizando un comparativo de los resultados de significancia se puede concluir, que la variable 

competencias genéricas obtiene un valor p el cual es superior al valor α de significancia de 0.05, 

la data proviene de muestra con distribución normal, mientras que la variable nivel de 

Emprendedurismo obtiene un valor p menor al valor α de significancia de 0.05 por lo que 

presenta una distribución no normal.  

 

4.1.9. Prueba de Hipótesis  

Hipótesis general  

Hipótesis de Investigación:  

Ho: 

No existe relación entre las competencias genéricas y el nivel de emprendedurismo en 

los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 

Hi: 

Existe relación entre las competencias genéricas y el nivel de emprendedurismo en los 

estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 
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Tabla 15 

Prueba de hipótesis general  

Correlaciones 

 

Competencias 

Genéricas 

Nivel de 

Emprendedurismo 

Rho de 

Spearman 

Competencias Genéricas Coeficiente de 

correlación 

1.000 .624** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 85 85 

Nivel de 

Emprendedurismo 

Coeficiente de 

correlación 

.624** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 85 85 

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

 

Interpretación:  

Según lo mostrado en el cuadro 15, la prueba general de hipótesis da como resultado una 

Sig. = 0,001 < 0,05, lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. Esto indica que presenta una relación significativa entre las variables 1 y 2, y un 

Rho. = 0,624 indica una relación directa positiva-alta.  

Prueba de Hipótesis especifica 1  

Ho: 

No existe relación entre las competencias instrumentales y nivel de emprendedurismo 

de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 

Hi: 

Existe relación entre las competencias instrumentales y el nivel de emprendedurismo de 

los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 
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Tabla 16 

Prueba de Hipótesis especifica 1 

Correlaciones 

 

Nivel de 

Emprendedurismo 

Competencias 

Instrumentales 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

Emprendedurismo 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .530** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 85 85 

Competencias 

Instrumentales 

Coeficiente de 

correlación 

.530** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 85 85 

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

 

Interpretación:  

En los datos mostrados en el cuadro 16, la prueba de hipótesis general arrojó una Sig. = 

0,001 < 0,05, lo que indica el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 

alternativa. Esto indica que presentan una relación significativa entre las variables 1 y dimensión 

1, y la Rho. = 0,530 indica una relación directa, positiva y moderada.  

Prueba de Hipótesis especifica 2 

Ho: 

No existe relación entre las competencias sistémicas y nivel de emprendedurismo de los 

estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 

Hi: 

Existe relación entre las competencias sistémicas y el nivel de emprendedurismo de los 

estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 
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Tabla 17 

Prueba de Hipótesis especifica 2 

Correlaciones 

 

Nivel de 

Emprendedurismo 

Competencias 

sistémicas 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

Emprendedurismo 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .539** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 85 85 

Competencias sistémicas Coeficiente de 

correlación 

.539** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 85 85 

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

 

Interpretación:  

Según los datos presentados en el cuadro 17, la prueba de hipótesis general arrojó una Sig. = 

0,001 < 0,05, lo que indica el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 

alternativa. Esto indica que se muestra una relación significativa entre las variables 1 y 

dimensión 2, y la Rho. = 0,539 indica una relación positiva-moderada.  

Prueba de Hipótesis especifica 3 

Ho: 

No existe relación entre las competencias interpersonales y nivel de emprendedurismo 

de los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 

Hi: 

Existe relación entre las competencias interpersonales y el nivel de emprendedurismo de 

los estudiantes de ingeniería industrial en una universidad de Lima, 2024. 
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Tabla 18 

Prueba de Hipótesis especifica 3 

Correlaciones 

 

Nivel de 

Emprendedurismo 

Competencias 

Interpersonales 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

Emprendedurismo 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 .530** 

Sig. 

(bilateral) 

. <.001 

N 85 85 

Competencias 

Interpersonales 

Coeficiente 

de 

correlación 

.530** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

<.001 . 

N 85 85 

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

 

Interpretación:  

La prueba general de hipótesis da como resultado una Sig. = 0,001 < 0,05, lo que significa que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto indica que se muestra una 

relación significativa entre las variables 1 y dimensión 3, y la Rho. = 0,530 indica una relación 

directa positiva-moderada. Los datos del cuadro 18 corroboran esta conclusión. 

4.2. Discusión de resultados  
 

La población empleada para el estudio está conformada por la cantidad global de 

educandos de la Escuela Académica de Ingeniería Industrial que fue de 109 educandos entre 

varones y damas. La muestra seleccionada está constituida por 85 educandos de ambos sexos, 

que asisten a los cursos de estudios generales y de especialidad en modalidad presencial. 

.  

«Ciertamente se encontró una relación directa, positiva y alta entre las competencias 
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genéricas y el nivel de espíritu empresarial de los educandos de la Escuela de Ingenie r ía 

Industrial y Gestión Empresarial de la Universidad Norbert Wiener año 2024», según la 

hipótesis general. Según los resultados del cálculo del coeficiente Rho Spearman (0,624; p= p 

<0,05), se constata la alta influencia de las competencias genéricas y el nivel de espíritu 

empresarial en la muestra estudiada. Esta correlación permite indicar que se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

Realizando un comparativo con los resultados alcanzados en el estudio  se puede 

mencionar que existe una determina coincidencia con el estudio realizado por Alcázar (2020) , 

“Competencias genéricas y el emprendimiento en estudiantes de III ciclo de ingeniería en Perú” 

, quien concluyo que existía una relación entre las competencias genéricas y el emprendimiento 

por lo que indica que ha un mayor trabajo en el  desarrollo de las competencias genéricas como 

por ejemplo las cognitivas ,el desempeño, la influencia o liderazgo y el empoderamiento que en 

la presente investigación y según el proyecto Tuning(2006) están incluidas en las dimensiones 

Instrumentales, sistémicas e interpersonales  permiten que el estudiante alcance un mayor nivel 

en el desarrollo o creación de un emprendimiento el cual le brindara mejores oportunidades y la 

posibilidad de alcanzar una estabilidad económica de acuerdo y en dependencia de cuan exitoso 

sea el producto o servicio que ofrezca concordando con las necesidades existentes en el 

mercado. 

 

También se encontraron diferencias con la investigación de Flores (2021), cuyo título es 

“Competencias genéricas y emprendimiento en estudiantes de una Universidad de Lima”, se 

llegó a la conclusión de que existe una relación entre las competencias genéricas y 

emprendimiento, aunque la correlación fue positiva y moderada. Con respecto a las 
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competencias genéricas instrumental y la variable emprendimiento presento una correlación 

alta, por otro lado, la competencia sistémica e interpersonal coincido con el resultado de la 

presente investigación ya que se obtuvo una correlación moderada. Lo detectado es reforzado 

por Gutiérrez (2015) quien indica que el emprendimiento concibe aquellas condiciones del 

estudiante con el objetivo de contraponer desafíos, concebir nociones de negocios y concretar 

nuevas metas, para ello se requiere que el educando desarrolle ciertas capacidades 

complementarias como son el trabajo en equipo ,adaptación al cambio ,tener capacidad de 

organizar tareas y tiempos, entre otros elementos que posibiliten alcanzar posiciones apropiadas 

en el mundo empresarial.  

 

De igual manera el presente estudio coincide con la investigación de Dávila et al. (2022)” 

La educación Universitaria y el emprendimiento de los estudiantes de una Universidad de 

Lima”, en donde se concluye la existencia una relación positiva y posee una correlación r=0.864 

y una significancia de 0.000, a través de ello se concluye que los educandos que poseen 

educación universitaria presentan una predisposición mayor a una postura emprendedora. Lo 

mencionado se argumenta por otro autor quien reafirma que las competencias genéricas son 

consideradas como cualidades que debe poseer un egresado de nivel superior indistintamente 

de su especialidad en otras palabras las características básicas como son las destrezas, sus 

saberes y aptitudes que alcanzo durante su formación académica (Maury, et al 2018). 

 

Entre las investigaciones sobre la relación entre las competencias genéricas y el emprendimiento 

a nivel internacional se encuentra el trabajo de Andrade et al. (2022),”Desarrollo de 

competencias en emprendimiento de una Universidad en Colombia”, en la cual se concluyó que 

los educandos consideran con referencia al emprendimiento una habilidad para detectar 
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pertinencias en la creación de empresas y negocios mediante la cual se requiere conocimiento 

específicos pero también se involucran las competencias genéricas ya que estas se relacionan 

con el Emprendedurismo a través de la solución de problemáticas, la creatividad, la innovac ión  

,la gestión de equipos y el desarrollo de proyectos de negocio. 

 

Como se mencionó líneas arriba se puede apreciar que es evidente una relación alta y moderada 

en las variables estudiadas lo cual es sustentado por lo mencionado en el “II Encuentro: Las 

competencias genéricas en la Educación superior (2015)”, Es evidente que, incluso en las 

carreras más cualificadas en las que el desarrollo de competencias específicas es esencial, 

también se requieren competencias genéricas. Por ejemplo, los conocimientos y la experiencia 

por sí solos no bastan para que un ingeniero industrial desempeñe eficazmente sus funciones; 

también son necesarios para que pueda diagnosticar y resolver problemas en el lugar de trabajo; 

asimismo, debe ser capaz de comunicar claramente sus ideas a su equipo y saber escucharlos y 

mantenerse en estrecho contacto con ellos. Por ello, es imperativo que el educador, en su calidad 

de moderador, refuerce las competencias necesarias en el alumno. Por otro lado, en el II 

Encuentro: Las competencias genéricas en la Educación superior(2015) justifica la importa nc ia 

de las competencias genéricas en dos fuertes aspectos: N°1: El desarrollo de la computarizac ión 

y las tecnologías de la información, lo cual en el ámbito práctico se puede ejemplificar indicando 

que hoy en día las acciones rutinarias son realizadas en su mayoría por robots informáticos y las 

no rutinarias son ejecutadas por individuos que requieren juicios flexibles y respuestas a 

situaciones impredecibles. 

El aspecto N°2 mencionado por el ponente es el “cambio producido en las organizaciones”, el 

cual en el ámbito práctico se ejemplifica en el modo en que funcionan las organizaciones el cual 

genera que los trabajadores muestren un mayor compromiso, lo cual quiere decir que una mayor 
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implicación emocional y una identificación con los valores y la visión empresarial. En suma, se 

concluye que la visión empresarial y la importancia de las competencias genéricas en los 

educandos de ingeniería industrial están vinculadas y sostenidas en los dos factores 

anteriormente mencionados.  

En base a la hipótesis especifica 1, “Es relevante la relación directa entre las competencias 

instrumentales y el nivel de Emprendedurismo de los educandos de la Escuela de Ingenie r ía 

Industrial de la Universidad Norbert Wiener año 2024”. Se puede mencionar que sobre la base 

de los resultados hallados a través de la resolución del coeficiente de Rho Spearman (0.530; p 

<0.05), se llegó al resultado que existe una relación directa, positiva y moderada, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna reafirmando la moderada influencia de 

las competencias instrumentales y el nivel de Emprendedurismo de la muestra en estudio.  

La investigación guarda relación con la investigación de Alcázar (2020) , “Competencias 

genéricas y el emprendimiento en estudiantes de III ciclo de ingeniería en Perú” , quien concluyo 

con respecto a las competencias cognitivas que coinciden con las que se denominan en el 

presente estudio como competencias instrumentales en donde se obtuvo una relación directa, 

media y significativa ya que se obtuvo un rho de 0.595 y una significancia de p <0.05, esto 

permite observar en esta muestra que dichas competencias y el emprendimiento aún se 

encuentran en un proceso de desarrollo lo que permite concluir que los docentes deben generar 

espacios que ayuden a la reflexión y el debate a capacidades como la innovación y la solución 

de problemáticas lo cual generar mayores oportunidades en el desarrollo de las capacidades de 

emprendimiento. Lo mencionado coincide con Panez y Silva (2007) en donde las competenc ias 

emprendedoras están compuestas por aspectos como la creatividad, la autoconfianza, la 

tenacidad y determinación en sí mismo lo cual hace alusión a aquella persuasión que tiene el 
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individuo acerca de la realización de sus ambiciones u objetivos apostando de que estas sean lo 

más exitosas posibles, enfocándose en la seguridad de la persona dejando de lado la 

incertidumbre y el temor al fracaso.   

 

Respecto a la hipótesis especifica 2,” Existe una relevancia significativa entre las competencias 

sistémicas y el nivel de Emprendedurismo de los educandos de ingeniería industrial de la 

Universidad Wiener año 2024”. Se puede mencionar que de acuerdo con las repuestas halladas 

con ayuda del coeficiente de Rho Spearman (0.539; p <0.05), se concluye la existencia de una 

correlación directa, positiva y moderada por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna reafirmando la moderada incidencia de las competencias sistémicas y el nivel 

de Emprendedurismo en la muestra estudiada.  

 

La investigación guarda relación con el estudio de Fernandez y Rivadeneyra (2023) quienes 

realizaron el estudio “las competencias genéricas y su relación con la habilidad emprendedora 

en educandos de Administración de empresas” en donde se presenta un coeficiente de 

correlación de 0.483 y un nivel de significancia de p <0.05 en donde incluye habilidades de 

negociación, capacidad para adaptarse a los cambios a fines en la formación , mantener una 

adecuada concentración para tareas encomendadas y una buena relación con los docentes las 

cuales  intervienen de manera significativa en el Emprendedurismo de los educandos por lo que 

pueden fortalecer la seguridad , el dinamismo y la perseverancia al momento de ejecutar un 

emprendimiento en el presente grupo evaluado.  

 

De igual manera se observa una relación con respecto al estudio de Flores (2021) en donde se 

obtuvo una correlación de 0.753 y una significancia de p <0.05 en donde la dimensión sistémica 
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incluye aspectos relevantes como la capacidad de resolución de problemas, impulsar la 

formación de grupos de trabajo, las cuales intervienen significativamente en el nivel de 

Emprendimiento en habilidades como mantener una posición de liderazgo, el asumir riesgos y 

el ser persistente en sus proyectos.   

Lo mencionado anteriormente es reafirmado por Marrero (2017) quien menciona que las 

competencias sistémicas conceden y refuerzan las conexiones a nivel interpersonal suscitando 

habilidades de adecuación al entorno, del mismo modo Panez y Silva (2007) mencionan que esa 

habilidad personal propicia el consumar las actividades laborales de forma apropiada.  

Con respecto a la hipótesis especifica 3, «Existe una relación significativa entre el nivel de 

emprendedurismo de los estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad Norbert Wiener 

y sus competencias interpersonales en 2024.» Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, que afirma que existe una relación clara entre las competencias interpersonales y el 

nivel de emprendimiento de los estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad Norbert 

Wiener en 2024, basándose en los resultados de la determinación del coeficiente Rho Spearman 

(0,530; p <0,05). 

 

La presente hipótesis guarda relación con el estudio de Alcázar (2020) quien realizo la 

investigación sobre las competencias genéricas y el emprendimiento en educandos del tercer 

ciclo en una Universidad de Lima , llego a la conclusión de la existencia de una correlación 

moderada de 0.462 y una significancia de  p <0.05 lo cual se asemeja a la presente investigac ión 

evidenciando  y reafirmando una importante correlación en la dimensión interpersonal la cual 

se transforma y pronostica de manera positiva el desarrollo del Emprendedurismo en los 

estudiantes de Ingeniería Industrial. 

Lo cual quiere decir que se encontró un nivel de competencia genérica interpersonal elevada 
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demostrando que los educandos que fueron materia de evaluación guardan una buena relación 

con sus educadores y sus colegas demostrando la habilidad de atención , empatía ,determinac ión 

y una conexión positiva en el trato entre ellos, esto coincide con lo mencionado por Villa 

Sánchez y Ruiz Poblete (2007) quien indica que estas características guardan relación con las 

habilidades sociales y de integración en grupos en diferentes contextos , por ejemplo como la 

habilidad de relacionarse de forma favorable en grupos ya sean especializados y 

pluridisciplinados.     

Esto también coincide con lo mencionado por Macias (2018) en donde se reafirma que la 

comunicación efectiva entre pares necesita de un desarrollo de las capacidades interpersona les 

en las competencias del tipo individual en donde existe una fuerte trascendencia con las 

relaciones colectivas en un espacio en donde exista una competencia efectiva entre iguales. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones  
 
 

Primero:  

En correspondencia al objetivo se demostró y constato a través de evidencia estadística que las 

competencias genéricas se relacionan de manera significativa con el nivel de Emprendedurismo 

en una correlación directa, positiva y alta de los educandos de Ingeniería Industrial en una 

Universidad de Lima,2024, Este hallazgo sugiere que para el caso de la muestra en estudio  las 

competencias genéricas que son capacidades y facultades fundamentales requeridas a los 

educandos en su desarrollo profesional coinciden con los datos ,hechos y/o variabilidad en 

relación con la variable nivel de emprendedurismo, que se define como los rasgos de carácter y 

comportamiento requeridos para identificarse como emprendedor. 
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Segundo: 

Con respecto al primer objetivo específico se alcanzó a disponer que la competencia 

instrumental se relaciona de manera significativa con el nivel de Emprendedurismo de los 

educandos de Ingeniería Industrial en una Universidad de Lima,2024,lo cual sugiere que las 

características y las acciones necesarias para identificarse como empresario incitan a los 

estudiantes a desarrollar sus competencias instrumentales, concretamente su capacidad de 

gestión del tiempo, de síntesis, de manejo de la presión, de búsqueda de información y de 

autonomía formativa. 

Tercero: 

Con respecto al segundo objetivo se alcanzó a disponer que la competencia sistémica se 

relaciona de manera significativa con el nivel de Emprendedurismo de los educandos de 

ingeniería industrial en una Universidad de Lima,2024, lo que quiere decir que los estudiantes 

universitarios pueden tener más posibilidades de crear una empresa que los que no han 

desarrollado las competencias genéricas. Esto se debe a que las competencias genéricas 

muestran una tendencia positiva hacia el emprendimiento y guardan una relación fuerte en las 

competencias sistémicas que se evalúan, entre otros indicativos, por la habilidad ejercer 

liderazgo en equipos de trabajo, resolver problemáticas, adaptarse a los cambios y negociar en 

un entorno intercultural de forma que se refuerce una convivencia provechosa en la cultura 

organizacional de la empresa donde se trabaja. 
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Cuarto:  

Con respecto al tercer objetivo se alcanzó a disponer que la competencia interpersonal se 

relaciona de manera significativa con el nivel de Emprendedurismo de los educandos de 

ingeniería industrial en una universidad de Lima,2024, esto llevaría a la conclusión de que las 

competencias interpersonales, que se basan de forma principal en la idoneidad del educando  

para desarrollar  un análisis crítico y autocrítico y comunicar sus ideas con claridad, empatía y 

seguridad, estarían correlacionadas con la probabilidad de que el educando pudiera auto 

perfilarse como alguien con una actitud provechosa hacia el espíritu empresarial. 

5.2. Recomendaciones  
 
 

Primero: Teniendo presente que, las competencias genéricas se relacionan significativamente 

con el nivel de Emprendedurismo; se recomienda a los directivos de la universidad desarrollar 

una estructura sistemática que proporcione la opción de valorar de forma constante las 

competencias genéricas fundamentando que son concernientes y se asocian con el nivel de 

Emprendedurismo desde la apreciación del estudiante.  

Segundo: A los coordinadores poner en marcha y programar conferencias, charlas y talleres 

orientados sobre como acrecentar las competencias genéricas y el nivel de Emprendedurismo 

de tal manera que se beneficie el aprendizaje generando un ambiente grato a nivel académico 

en donde el educando perciba una satisfacción con las prestaciones educativas que obtienen de 

la universidad.  

Tercero: A los educandos de ingeniería industrial que se encuentran implicados invitarlos a 

estimular sus capacidades relacionadas con las competencias instrumentales, sistémicas e 
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interpersonales ya que ello les proporcionara una mejora relevante y un mayor desarrollo del 

nivel de Emprendedurismo desarrollando aspectos como la seguridad, dinamismo y la 

perseverancia de tal manera que sean mucho más competitivos  en un entorno cada vez más 

cambiante e innovador.  

Cuarto: A los docentes de la Institución implementar acciones de soporte relacionadas a la 

formación de los educandos, por ejemplo, enfoques que cautiven la atención del estudiante, 

generando una motivación continúa favoreciendo un enfrentamiento sano y un trabajo en 

conjunto.  
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Anexo 6: Aprobación del comité de ética  
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