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INTRODUCCIÓN 

Las personas con mentalidad emprendedora son innovadoras, creativas y capaces de asumir 

riesgos y superar las dificultades. (Rodriguez, 2019) explica que, además, es capaz de diseñar, 

gestionar, crear o ejecutar proyectos, actividades y habilidades que son esenciales para el 

desarrollo académico y profesional y le darán oportunidades para triunfar en el campo 

laboral (Reyes & Hidalgo, 2020). Las habilidades sociales incluyen los 

comportamientos y habilidades que una persona desarrolla y adquiere a través de la interacción 

con el entorno para ser aceptado y respetado en la sociedad, independientemente de su cultura, 

y es un factor importante en la crianza y la formación emocional durante la infancia. (Huaracas, 

etc. et jal., 2021).  

Según el informe Global Entrepreneurship Monitor (2018), Perú tiene un índice 

de emprendimiento de 0,37, Ecuador 0,28, Colombia y Chile 0,29; así, el Perú es uno de los 

países latinoamericanos con mayor potencial de negocios. Por ello, es importante reconocer la 

fuente que inspira esta actitud de los emprendedores para promoverla y difundirla en beneficio de 

toda la sociedad, porque el emprendimiento constituye una enorme cadena de valor; entender 

también si los universitarios tienen lo necesario para emprender un proyecto empresarial. 

Estas actitudes y habilidades también son importantes porque son estas personas las que pueden 

crear negocios con mayor valor agregad. Perú tiene una de las tasas de emprendimiento más altas 

del mundo y se está moviendo en la dirección correcta; como resultado el 

Global Entrepreneurship Monitor (2018) ubica al Perú en el segundo lugar en 

número de nuevos emprendedores y en el número 3 en número de emprendimientos en 

etapa inicial. 

Por otra parte, respecto a las capacidades emprendedoras se muestran algunos estudios que reflejan 

su problemática, como el caso de Latinoamérica, existen impedimentos que truncan el 

emprendedurismo que conlleva al aumento de desempleados, tales son: acceso al crédito, 

legislación en materia laboral y acceso a la obtención de licencias comerciales. Muchos de esas 

situaciones son desapercibidos por los gobiernos nacionales, regionales y locales, más aún las 

universidades que deben ser capaces de identificar estas amenazas y debilidades que impiden a los 

estudiantes crecer empresarialmente demostrando sus capacidades de emprendimiento y liderazgo 

(Brenes, Esteban; Haar, 2016). 
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La presente investigación titulada “Habilidades sociales y su relación con las capacidades 

emprendedoras en los estudiantes de la facultad de administración de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac, 2021”, la tendencia de crear empresas se ha convertido súbitamente 

frecuente, debido a que el desempleo y la necesidad de independencia fueran razones principales 

para que este hecho cambie la vida de los individuos. Sin embargo, el emprendedurismo es 

constantemente objeto de análisis para determinar las motivaciones o impedimentos que tienen las 

personas para empezar su camino empresarial. Es así que, en este contexto el entorno 

socioeconómico sufre cambios por la influencia de factores internos como externos; lo cual amerita 

que el individuo debe estar siempre preparado para afrontar y minimizar riesgos en las decisiones. 

El estudio, permitirá la mejora de los cambios respecto a los indicadores identificados en el 

planteamiento del problema y que puedan contribuir con alternativas de solución en las 

capacidades emprendedoras de los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. El objetivo del estudio fue determinar la relación de las 

habilidades sociales y las capacidades emprendedoras en los estudiantes.  

Asimismo, la presente investigación consta de seis capítulos, los cuales son:  

Capítulo I, se detallan los datos generales en donde se precisa los principales datos del proyecto 

de investigación.  

Capítulo II, se realiza el planteamiento del problema de la investigación; problema general y 

problemas específicos asimismo el objetivo general y específicos, considerando después la 

justificación y delimitación de la investigación.  

Capítulo III, se desarrolla el marco teórico, los antecedentes de la investigación, las bases teóricas 

y términos conceptuales de las variables habilidades sociales y capacidades emprendedoras.  

Capítulo IV, se desarrolla metodología de la investigación (el nivel, tipo, método y diseño) de 

investigación; determinación de la población y muestra, selección de las técnicas, instrumentos, 

procedimientos de recolección de datos y las técnicas de procesamiento de análisis de datos. 

Capítulo V, se interpreta los resultados obtenidos con técnicas de procesamiento de análisis de 

datos y su respectiva discusión de resultados. 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



- 3 de 135- 

 

 

 

Capitulo VI, se establece las conclusiones de la investigación desarrollada y las respectivas 

recomendaciones. 

Finalmente, se presenta las referencias bibliográficas empleadas en todo el documento de la tesis, 

debidamente citados según el manual APA 7, posterior se presenta los anexos, que contiene la 

matriz de consistencia, el instrumento, base de datos en SPSS y los documentos de validación del 

instrumento.   
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RESUMEN 

 

La importancia de la investigación fue conocer la relación de las habilidades sociales con las 

capacidades emprendedoras en los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. Metodológicamente, la investigación fue de tipo 

básico con un nivel de investigación correlacional y con un diseño de investigación no 

experimental de corte transversal; la técnica empleada fue la encuesta, cuyo instrumento con la 

cual se recogió los datos es el cuestionario, el cual estuvo constituido por 50 ítems para la variable 

habilidades sociales y 21 ítems para la variable capacidades emprendedoras , siendo un total de 71 

ítems para ambas variables en escala de Likert de cinco puntos, la población estuvo comprendida 

por un total de 545 estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac, sede Abancay y con una muestra de 226. El estudio nos permitió 

encontrar los siguientes resultados: el 30,5% de los estudiantes de la Facultad de Administración 

de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo de habilidades 

sociales, seguidamente, el 45,1% posee un nivel medio y el 24,3% de los encuestados poseen un 

nivel alto de habilidades sociales; con respecto a la variable capacidad emprendedora se obtuvo 

que el 32,3% de los estudiantes poseen un nivel bajo de capacidades emprendedoras, 

seguidamente, el 38,5% posee un nivel medio y el 29,5% de los encuestados poseen un nivel alto 

de capacidades emprendedoras.  La conclusión a la cual se llego fue, respecto a la hipótesis general 

planteada y en relación al problema general se concluyó lo siguiente:  Se obtuvo un valor de 

significancia bilateral p = 0.00 menor que 0.05 (95%), lo que indica que, se acepta la H1 (hipótesis 

alterna). De manera similar, al realizar las correlaciones con el coeficiente de correlación Rho 

Spearman resulta 0.369, lo que indica que, existe una correlación positiva baja. Esto se interpreta 

que, ante el aumento de una variable (habilidades sociales) implica el aumento de la otra variable 

en un bajo grado (Capacidad Emprendedora). 

 

Palabras claves. Habilidades sociales, capacidades emprendedoras y autorrealización. 
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ABSTRACT 

 

The importance of the research was to know the relationship between social skills and 

entrepreneurial skills in the students of the Faculty of Administration of the Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. Methodologically, the research was basic with a 

correlational research level. and with a non-experimental cross-sectional research design; the 

technique used was the survey, whose instrument with which the data was collected is the 

questionnaire, which consisted of 50 items for the social skills variable and 21 items for the 

entrepreneurial skills variable, with a total of 71 items for both variables. On a five-point Likert 

scale, the population was present for a total of 545 students from the Faculty of Administration of 

the Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Abancay campus and with a sample of 

226. The study allowed us to find the following results: 30.5% of the students of the Faculty of 

Administration of the Micaela Bastidas National University of Apurímac have a low level of social 

skills, followed by 45.1% with a medium level and 24.3% of those surveyed have a high level of 

social skills; Regarding the variable entrepreneurial capacity, it was obtained that 32.3% of the 

students have a low level of entrepreneurship, then 38.5% have a medium level and 29.5% of the 

respondents have a high level of entrepreneurship. entrepreneurial capabilities. The conclusion 

reached was, regarding the general hypothesis raised and in relation to the general problem, the 

following was concluded: A value of bilateral significance p = 0.00 less than 0.05 (95%) was 

obtained, which indicates that, accept H1 (alternate hypothesis). Similarly, when performing the 

correlations with the Rho Spearman conversion coefficient, the result is 0.369, which indicates 

that there is a low positive connection. This is interpreted that, given the increase in one variable 

(social skills), it implies the increase in the other variable to a low degree (Entrepreneurial 

Capacity). 

Keywords. Skills, social skills, entrepreneur and self-realization. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema  

Las relaciones sociales, son elementales para cualquier situación en la que el individuo 

quiera desenvolverse; a su vez funcionan como un factor salugénico.  

Hoy en día, las relaciones interpersonales se presentan en cualquier actividad que el 

individuo realiza y permiten conocer más espacios de lo que se desconoce. Éstas 

pueden convertirse con el paso del tiempo en relaciones afectivas, que generen un 

vínculo de confianza, amistad, amor u otros sentimientos. 

Existen estudios, en los que evidencian la importancia de las habilidades sociales, por 

ejemplo en México, se realizó una investigación, con el objetivo de obtener validez de 

constructo de escala de habilidades sociales e identificar la diferencia de estas en los 

estudiantes universitarios, contando con la colaboración de 200 estudiantes de la 

UNAM, dando como resultado que los estudiantes de género masculino tienen 

mayores niveles de escucha y conversación que las mujeres, con lo que se concluye 

que el estudio de las habilidades sociales son de suma necesidad para tener relaciones 

interpersonales satisfactorias y por consecuencia el desempeño profesional óptimo 

(Holts  et. al ,2018). 

Respecto a las capacidades emprendedoras se muestran algunos estudios que reflejan 

su problemática, como el caso de Latinoamérica, existen impedimentos que truncan el 

emprendedurismo que conlleva al aumento de desempleados, tales son: acceso al 

crédito, legislación en materia laboral y acceso a la obtención de licencias comerciales. 

Muchos de esas situaciones son desapercibidos por los gobiernos nacionales, 

regionales y locales, más aún las universidades que deben ser capaces de identificar 

estas amenazas y debilidades que impiden a los estudiantes crecer empresarialmente 

demostrando sus capacidades de emprendimiento y liderazgo (Brenes, Esteban; Haar, 

2016). 

En Venezuela, a través del estudio realizado por el BID en el 2021, se evidencia que, 

el 25% del total de universidades trabajan el tema de emprendimiento, específicamente 
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en las carreras de ingeniería y administración, debido a que son más proclives. 

Entonces, se deduce que la enseñanza en la línea de emprendimiento no es masificada, 

sólo a un cierto grupo que tienen interés. 

La capacidad emprendedora en el Perú tiene un gran punto de crecimiento bajo la 

realidad laboral del país, puesto que, gracias al reflejo del alto desempleo juvenil, 

existe la necesidad de potenciar capacidades que permitan al ciudadano a sobrellevar 

y hacer frente a las diversas situaciones que atañen al desarrollo económico personal 

y por ende al desarrollo nacional.  En el 2018 en el dialogo con el diario el Gestión, 

José Deustua, director de UTEC Venture, menciona los tres principales problemas que 

afronta el emprendimiento en el Perú, son la falta de capital humano adecuado, falta 

de financiamiento y la expansión regional (Gestión, 2018).   

Según una investigación de Harvard Business School, muestra que alrededor del 80% 

de los negocios en Perú fracasan, lo que indica que la estabilidad económica no está 

garantizada y que los negocios emergentes pueden tener éxito temporalmente y luego 

estancarse. Por otro lado, el INEI asegura que en Perú se establecen un promedio de 

853 empresas, pero 69 cierran todos los días, excluyendo el sector informal. Giancarlo 

Falconi, Director de Innovación, Negocios Digitales y Transformación Digital, 

miembro de Gyga Consulting (RPP Noticias, 2019). 

En Apurímac, el contexto emprendedor está compuesto por emprendimientos 

tradicionales, pero su sostenibilidad es precoz, debido a la falta de factores como falta 

de competencias sociales, manejo de nuevas tecnologías y políticas, escasa capacidad 

emprendedora pocos permanecen estables. La consecuencia que trae consigo lo 

mencionado anteriormente, es inestabilidad económica, llegando a afectar a muchos 

emprendedores- 

Webb et. al (2012) en su investigación, identifica bajos niveles de producción y 

crecimiento económico a causa de dos principales factores bajos retornos de la 

actividad económica, alto costo y falta de acceso al financiamiento. Teniendo en 

cuenta en la actualidad, el mercado laboral exige competencias como ser capaz de 

relacionarse con otras personas, lo cual, tiene una importancia fundamental para el 

desarrollo profesional y personal. 
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En la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac no se pudo encontrar investigaciones sobre la relación de las habilidades 

sociales y capacidades emprendedoras de los estudiantes durante la formación 

académica, a falta de ello se pretende hacer dicho estudio. 

El hecho radica en los estudiantes de la carrera profesional de administración, quienes 

presentan escasas habilidades sociales, no hay integración, existe mayor 

individualismo, hay temor de expresar sus propias opiniones para no ser rechazados o 

criticados. Sin embargo, esto se muestra claramente cuando los docentes designan 

tareas para trabajar en grupos, implícitamente se puede observar en la forma de pensar 

de los estudiantes y sus conductas.  

Los universitarios, tienen una aspiración de culminar rápido su trayecto universitario 

para considerarse profesionales y poder laborar, pero no se muestra en sus acciones el 

esfuerzo o dedicación por querer sobresalir. El problema es en cuanto al nivel de 

escucha, o prestar atención a los pro y contras de personas mayores, que pueden surgir 

de las sugerencias o conversaciones con alguien ya experimentado, por otro lado, el 

problema radica generalmente en que el hecho de no pedir ayuda se traduce en que el 

universitario ya se siente capaz de tomar sus decisiones y creen que son las correctas 

según él (ella), asimismo ya cuando llega un momento en el que se da cuenta que se 

cometió el error, llega al punto de menospreciarse y se frustran consigo mismos, no 

disciernen el problema, hasta a veces toman la decisión de establecer otros objetivos   

por una mala experiencia sin afrontar el problema. Mucho tienen que ver nuestras 

habilidades sociales cuán motivados estemos y sepamos afrontarlo sobrellevando de 

la forma más adecuada. 

Respecto a las capacidades emprendedoras, el problema radica sobre un estudiante 

desde la misma autoconfianza, y al temer que podría llegar a equivocarse y no lo 

concretiza o lleva a ejecutarlo, quedando sólo en palabras, la persistencia son uno de 

los factores clave que no se toma en cuenta porque, no existe la autoconfianza (creer 

en uno mismo). Existen multiplicidad de ideas para emprender y sobresalir, sin 

embargo, se deja de lado la innovación, quiere decir que no se enfocan a plantear 

soluciones creativas a los problemas, es por ello que la preparación y entrenamiento es 
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necesaria por medio de la información y análisis de lo que se quiere emprender o 

ejecutar.  

Los riesgos que puede traer consigo esta problemática son, forjar estudiantes sin 

capacidad de decisión y que el mercado laboral esté reservado para aquellos 

profesionales dependientes sin poder de liderazgo y temor a asumir retos. 

Profesionales inseguros que no se sientan preparados para solucionar problemas. 

Finalmente, que se queden desempleados por el simple hecho de pensar que no se 

sienten incluidos ni valorados. 

Ante esta problemática, se plantea como posible solución, que desde la Escuela 

Académico de la Facultad de administración se realice una encuesta experimental 

general a los estudiantes respecto a temas de autoconocimiento personal, capacidad de 

interrelación y solicitando sugerencias de qué actividades extracurriculares les gustaría 

realizar. Esto tiene la finalidad de plantear un espacio de fortalecimiento de las 

habilidades sociales de los estudiantes y gracias a ello se puede detectar sus 

capacidades emprendedoras.  

Entonces tomando en cuenta lo descrito anteriormente, hubo la necesidad de realizar 

dicha investigación para establecer la relación de estas variables complejas como las 

habilidades sociales y capacidades emprendedoras. El objetivo esencial identificar las 

dificultades, y plantear opciones para desarrollar un emprendimiento sostenible, 

quedando patente su eficacia en diferentes estudios. 

1.2. Enunciado del problema general  

1.2.1. Problema general  

¿Cómo se relaciona las habilidades sociales con las capacidades 

emprendedoras en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales con la realización 

personal en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021? 
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• ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales con la capacidad de 

relacionarse socialmente en los estudiantes de la Facultad de Administración 

de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021? 

• ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales con la capacidad de 

creatividad en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021? 

• ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales con la capacidad de 

planificación en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021? 

1.3. Justificación de la investigación 

Este estudio se realizó en vista de la observación de que los profesionales que han 

salido de la carrera administrativa no continúan con su carrera, o si toman cargos, la 

mayoría tiende a permanecer en el mismo cargo por muchos años, o en este caso, A-

Personas que realizan negocios o el rol de empresario que inicia sin éxito su propia 

empresa y/o negocio y tiene una corta vida empresarial. Por lo tanto, se plantea la 

premisa de la investigación con el fin de encontrar problemas específicos y disminuir 

los riesgos que afectan el futuro de los estudiantes universitarios. Sin 

embargo, ayudará a la comunidad universitaria a mantener sus intereses e 

inquietudes en primer plano para proponer soluciones estratégicas. Para una mejor 

comprensión de la justificación, se presentará lo más desagregada posible, teniendo en 

cuenta los criterios de justificación propuestos por Hernández et al. (2018): 

1.3.1. Justificación teórica 

En este acápite según el autor, señala que se describen las brechas del 

conocimiento teórico existente y al respecto con esta investigación se buscará 

reducir. Asimismo, la teoría propuesta por Arnold Goldstein será considerada 

como matriz para la búsqueda de más información sobre las habilidades 

sociales a fin de reforzar los conceptos. Por otro lado, permitirá ampliar 

conocimiento más actual.  

Respecto a las capacidades emprendedoras, se consideró el postulado de 

Mavila et al. (2009) lo cual se desechó los postulados de los demás autores por 
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considerar años desfazados, además las dimensiones que se plantean son más 

accesibles para este estudio de investigación. 

1.3.2. Justificación metodológica 

El autor mencionado plantea esta justificación, debido a que se quiere describir 

la razón de utilizar la metodología planteada. En ese sentido, para esta 

investigación se utilizó la técnica de la encuesta porque permitirá recopilar 

datos por medio de las encuestas, además que es de enfoque cuantitativo y las 

encuestas son las apropiadas para hacer dicho estudio. Por lo tanto, estos 

instrumentos elaborados podrán ser empleados para otros trabajos similares de 

investigación. 

1.3.3. Justificación práctica 

Permitió como fuente de información para la Escuela Académico Profesional 

de la Facultad de administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas 

de Apurímac, sobre todo para los docentes que enseñan el curso de PPV y 

puedan tomar medidas, por ejemplo, implementar estrategias de enseñanza, 

adicionando algo diferente, de modo que el curso no sea repetitivo cada año 

para contribuir en sus habilidades sociales y capacidad emprendedora de los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac.  

1.4. Ubicación y contextualización 

1.4.1. Delimitación espacial 

La presente pesquisa, titulada “Habilidades sociales y su relación con las 

capacidades emprendedoras en los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 

2021”, se realizará en Escuela Académico Profesional de administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, sede Abancay. 

1.4.2. Delimitación temporal 

La presente investigación referida a las “Habilidades sociales y su relación con 

las capacidades emprendedoras en los estudiantes de la Facultad de 
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Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 

2021”, se efectuará en el periodo 2021-II. 

1.4.3. Delimitación teórica 

Según Mavila et al., la dimensión fue considerada para este estudio. (2009) 

quienes propusieron 3 dimensiones de las variables de competencia 

emprendedora como son: i) sentido de realización personal, ii) habilidad para 

interactuar socialmente y iv) habilidad para ser creativo. Considerando la 

variable de habilidades sociales del autor Goldstein (1978), propuso 6 

dimensiones en su modelo teórico, tales como: básica, social avanzada, 

relacionada con la emoción, relacionada con el estrés, relacionada con la 

agresión y la planificación.  
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1. Objetivos de la investigación  

2.1.1. Objetivos generales  

Conocer la relación de las habilidades sociales con las capacidades 

emprendedoras en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

2.1.2. Objetivos específicos  

• Establecer la relación entre las habilidades sociales con la realización 

personal en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

• Determinar la relación entre las habilidades sociales con la capacidad de 

relacionarse socialmente en los estudiantes de la Facultad de Administración 

de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

• Establecer la relación entre las habilidades sociales con la capacidad de 

creatividad en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

• Determinar la relación entre las habilidades sociales con la capacidad de 

planificación en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

2.2. Hipótesis de la investigación  

2.2.1. Hipótesis general  

Las habilidades sociales tienen una relación directa con las capacidades 

emprendedoras en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

2.2.2. Hipótesis específicas 

• Las habilidades sociales tienen una relación positiva con la realización 

personal en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 
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• Las habilidades sociales tienen una relación directa con la capacidad de 

relacionarse socialmente en los estudiantes de la Facultad de Administración 

de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

• Las habilidades sociales tienen una relación  favorable con la 

capacidad de creatividad en los estudiantes de la Facultad de Administración 

de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

• HE4: Las habilidades sociales tiene una relación positiva con la capacidad 

de planificación en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

2.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE I: Habilidades sociales  

Según (Goldstein, 1978) define, "un conjunto de patrones efectivos de 

comportamiento en las relaciones interpersonales incluyen promover el 

aprendizaje y las relaciones con los demás, no negar los derechos de los 

demás, evitar la ansiedad en situaciones difíciles o nuevas y promover la 

comunicación y la resolución de problemas". 

VARIABLE II: Capacidades emprendedoras  

La definición parte desde el enfoque económico para citar Mavila et al. (2009), 

indica que, la capacidad emprendedora no se limita únicamente a la creación de 

empresas (como muchas veces se cree), si no que representa una manera de pensar 

y actuar, orientada al crecimiento y al desarrollo de un marco integral” 
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Tabla 1 

 Operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota. Desarrollado considerando las teorías de (Goldstein,1978) y  (Mavila et al., 2009)
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1. Antecedentes  

Internacionales 

a) Alajo y Chicaiza (2018) en su investigación “La capacidad emprendedora de 

los estudiantes de la facultad de ciencias administrativas de la universidad 

Técnica de Cotopaxi”. Universidad Técnica de Cotapaxi, Ecuador. 

Este proyecto compara las habilidades emprendedoras de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas (F.C.A) de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi (U.T.C). Los métodos utilizados en este estudio utilizaron métodos 

cuantitativos, descriptivos y correlacionales que permitieron comparar la 

variable dependiente con la variable independiente. Para la recolección de datos 

se utilizó una encuesta mediante un cuestionario estructurado aprobado por el 

autor González (2003) y modificado por Tinoco (2008). Los residentes están 

formados por alumnos de la F.C.A. Durante el período de 

estudio de octubre de 2017 a febrero de 2018, de acuerdo con las grillas 

internas y de aprendizaje de cada profesión, los segmentos de la muestra fueron 

estratificados y mapeados de acuerdo con los cursos actuales cubiertos en 

el estudio, que eran cursos cubiertos en temas relacionados con los negocios. 

Utilizando estadísticos chi-cuadrado y modelo Logit en SPSS para analizar 

los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, se prueba la relación 

entre la variable dependiente y la variable independiente y se obtiene la relación 

entre la creatividad. En planificación empresarial, el grado de acoplamiento se 

mide por el factor contingente de 31,6% en influencia creativa y 20,02% en 

influencia planificadora. Utilizando un modelo estadístico Logit, se probó la 

relación inversa entre las variables emprendimiento y creatividad 

y planificación comparando los resultados anteriores. 

b) Aguirre, et al. (2016) “Capacidad emprendedora desde la perspectiva de género” de 

Universidad Técnica de Machala, Ecuador. El objetivo del estudio fue determinar 

la capacidad emprendedora desde una perspectiva de género utilizando una 
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muestra de habitantes de la ciudad de Machala. Las cinco dimensiones se 

analizaron utilizando la escala de emprendimiento validada por Flores (2003), 

se recopiló información de fuentes primarias y se utilizó un modelo de regresión 

lineal con variables dicotómicas. Los resultados obtenidos muestran que los 

hombres son más emprendedores que las mujeres. Se considera que esta 

investigación informará futuras investigaciones sobre el espíritu 

empresarial desde una perspectiva de género en diferentes lugares. 

c) Krauss (2015) en su investigación “Actitudes emprendedoras de los estudiantes 

universitarios: el caso de la universidad Católica del Uruguay”. La investigación 

tuvo como objetivo, analiza las actitudes emprendedoras de los estudiantes y su 

evolución desde que ingresan a la universidad hasta tres años de experiencia 

académica. Asimismo, en base a los resultados de la investigación se concluyó que 

la única forma en que se puede desarrollar el emprendimiento es aprender haciendo 

y aprender emprendiendo. Para formar emprendedores hay que incrementar las 

actitudes emprendedoras, desarrollar la inteligencia emocional, y educar por 

competencias. Los resultados obtenidos mostraron que se debe realizar mayor 

énfasis en emprendimiento para los estudiantes de la licenciatura en Dirección de 

Empresas compuesta por asignaturas obligatorias como: Desarrollo de Habilidades 

Emprendedoras, Empresas Familiares, Creatividad e Innovación, Emprendimiento 

y asignaturas opcionales como: Finanzas Internacionales, Marketing Internacional, 

Negocios internacionales. Las características de estas asignaturas es su carácter 

internacional, ya que, para los estudiantes del Uruguay, es fundamental su visión 

hacia el mundo exterior ya que el mercado interno es muy pequeño. 

Nacionales 

a) Vidal (2019) en su estudio titulado “Las habilidades sociales y su relación con la 

capacidad de emprendimiento en los estudiantes de la I.E.P.M. Colegio Militar 

Leoncio Prado-2018.” (Tesis de Posgrado), Universidad Nacional de educación. 

Lima, Perú.  El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la I.E. 

Habilidades sociales y competencias emprendedoras de los estudiantes. De la 

Academia Militar Leoncio Prado. En el estudio se utilizó un enfoque 

cuantitativo y un estudio no experimental. En la tesis participaron 200 alumnos de 
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la I.E. Escuela Militar Leoncio Prado, se realizó un muestreo aleatorio 

intencional de 25 estudiantes de esta escuela. Se utilizaron encuestas para recopilar 

datos. Finalmente, el estudio concluyó que las habilidades sociales no se relacionan 

significativamente con la I.E. habilidades emprendedoras de los estudiantes. El 

coeficiente de correlación r de Pearson es de 0.074 con un nivel de significancia 

de 0.05. 

b) Huaranca, et al. (2021) en su investigación cuyas variables de estudio fue 

Habilidades sociales y actitud emprendedora. El objetivo del estudio fue determinar 

la relación que existe entre las habilidades sociales y las actitudes emprendedoras 

entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de La 

Merced. El método utilizado fue método descriptivo y el tipo de investigación 

fue descriptivo correlacional, donde se obtuvo una muestra de 90 estudiantes. 

Para la obtención de datos se utilizó un cuestionario autoadministrado como medio 

de obtención de información sobre las variables sociabilidad y actitud del 

emprendedor, donde se utilizaron cuestionarios. El estudio concluye 

determinando la relación entre las habilidades sociales y las actitudes 

emprendedoras en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables La Merced - Chanchamayo.  

c) Silva (2016) en su investigación “Habilidades sociales y actitud emprendedora en 

estudiantes del quinto de secundaria de una Institución Educativa del Distrito del 

Callao”. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima. La presente investigación tuvo 

como objetivo determinar la relación entre las habilidades sociales y la actitud 

emprendedora de los estudiantes del quinto de secundaria de una institución 

educativa del distrito del Callao. La metodología fue descriptivo- correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 151 estudiantes. El instrumento aplicado para medir 

la actitud emprendedora fue el Cuestionario Perfil del potencial emprendedor de 

García (2001) adaptado por Peralta (2010), y para las habilidades sociales se utilizó 

la Escala de habilidades sociales de Gismero (2000). Los resultados demuestran que 

existió una correlación moderada entre la actitud emprendedora y las habilidades 

sociales, así mismo en sus dimensiones: Capacidad de realización, capacidad de 

planificación con las habilidades sociales existe una correlación alta y en la 
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capacidad de relacionarse socialmente con las habilidades sociales existe una 

correlación moderada.  

d) Radovich (2017) en su investigación “La actitud emprendedora y su relación con la 

capacidad de creación de microempresas en los estudiantes de administración de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega”. Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán del Valle -Lima, Perú. La investigación tuvo como objetivo 

demostrar que existe una relación significativa entre la actitud emprendedora y la 

capacidad de creación de microempresas en los estudiantes del VII, VIII, IX y X 

ciclo de Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la provincia 

Lima, 2015. Como Metodología la investigación, tuvo un enfoque cuantitativo de 

tipo básico y con un diseño de investigación no experimental: transversal -

correlacional. Para, la muestra se utilizó el método de muestreo probabilístico de 

tipo aleatorio simple a 184 estudiantes, recogiendo una muestra de la población por 

cada ciclo académico. La técnicas e instrumentos de recolección de información 

que se empleó fueron dos cuestionarios: primer cuestionario, se empleó para evaluar 

la actitud emprendedora, y el otro instrumento es el cuestionario dos, que evaluó la 

capacidad de creación de microempresas. Ambos instrumentos fueron creados por 

el autor de esta investigación y validados mediante el juicio de expertos. 

Finalmente, la investigación concluyo que, los resultados de la investigación 

indican la existencia de una relación estadísticamente significativa de +0,77 entre 

la actitud emprendedora y la capacidad de creación de microempresas en los 

estudiantes de los ciclos VII, VIII, IX y X de Administración de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, en el 2015. Estos resultados se 

interpretan que la gran mayoría de los estudiantes manifestaron actitudes de 

emprendimiento óptimas para crear microempresas por la formación obtenida en la 

mencionada universidad. 

3.2. Marco teórico  

3.2.1. Las habilidades sociales  

Goldstein (1978) definió el comportamiento de las habilidades sociales como 

un conjunto de comportamientos que los individuos utilizan en las relaciones 

interpersonales que expresan sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
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derechos de una manera adecuada que respeta el comportamiento de los 

demás y suele comprometerse. 

Del mismo modo (Goldstein, 1978) también explicó que las habilidades de 

interacción social se aprenden como otros comportamientos. La infancia es 

un momento importante para el aprendizaje de habilidades sociales. Por lo 

tanto, las escuelas son importantes facilitadores del 

comportamiento y las actitudes sociales. La escuela es uno de los entornos 

más apropiados para el desarrollo social de los niños, por lo que un entorno de 

aprendizaje cooperativo es un recurso necesario para promover y enseñar 

habilidades interpersonales. Por ello, tanto las escuelas como otros servicios 

educativos están poniendo cada vez más énfasis en las habilidades sociales de 

niños y jóvenes. Lo más importante es que se ha encontrado una 

correlación entre estas habilidades sociales y otros comportamientos.  

Del mismo modo, el mundo del trabajo 

implica muchas responsabilidades, especialmente las relacionadas con 

la planificación y la capacidad para hacer frente al estrés. Para muchos 

adolescentes, ya sea en la escuela, el trabajo o en cualquier otro lugar, las 

demandas que se les imponen a menudo incluyen la capacidad de manejar el 

comportamiento agresivo en sí mismos y en los demás. En estas situaciones, 

deben aprender a dominarse y controlarse a sí mismos, negociar y hacer frente 

a la presión de los compañeros (Goldstein, 1978).  

Además, los autores citan unas líneas más arriba para proponer una 

herramienta para evaluar el desarrollo de habilidades sociales en personas 

mayores de 12 años, utilizando 50 ítems que cubren 6 grupos diferentes de 

habilidades sociales: primero habilidades sociales; mejorar las habilidades 

sociales; habilidades sensoriales; creencias alternativas, habilidades de manejo 

del estrés y habilidades de planificación. Esta lista de verificación consta de 

preguntas autoadministradas y, por lo tanto, se le asignan valores de escala de 

Likert de 1 a 5 puntos de frecuencia: nunca, rara vez, a veces, a menudo y 

siempre. Sus escalas se clasifican en alto, medio y bajo para medir niveles 

generales y específicos, es decir, según grupos de habilidades sociales.  
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Caballo (1993), citado en Krauss (2015), explica que 

se consideró importante la idea de crear un sistema de referencia del concepto 

de “habilidades sociales” para evaluar a escritores representativos 

sobre el tema. Las habilidades sociales se definen como: "Un 

conjunto de comportamientos que los individuos desarrollan en las 

relaciones que les permiten expresar plenamente sus sentimientos, 

actitudes, deseos y creencias en una variedad de situaciones, lo que les 

permite resolver problemas y evitar la posibilidad de conflictos 

futuros” (pág. 23).  

Chero (2010), citado por Vidal (2019), define las habilidades sociales como: 

conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes 

de una situación específica, a través de las cuales los individuos 

expresan sus necesidades, sienten sus sentimientos, intereses, no preocuparse 

con opiniones o derechos de manera no contradictoria, respetar todos estos en 

los demás conduce al 

autofortalecimiento y maximiza las oportunidades de fortalecimiento externo. 

Roca (2015) define las habilidades sociales como un conjunto de hábitos (a 

nivel de comportamiento, pero también emociones) que nos da la oportunidad 

de mejorar nuestras relaciones, sentirnos bien, conseguir lo que queremos y 

conseguir a los demás sin interponerse en el camino de nuestros objetivos. 

Además, podemos definirlos como la capacidad de relacionarse con los demás 

de forma que se maximicen los beneficios y se minimicen las 

consecuencias negativas a corto y largo plazo. El concepto de habilidades 

sociales abarca temas relacionados como la confianza en uno mismo, la 

autoestima y la inteligencia emocional. Además, destaca la importancia de los 

factores cognitivos (creencias, valores, formas de percibir y evaluar la realidad) 

y su importante impacto en la comunicación y las relaciones interpersonales 

(Gallardo, 2018). 

El término "competencia" se deriva del modelo psicológico de cambio 

de comportamiento y se utiliza para expresar que la "competencia social" no es 

un rasgo de personalidad, sino un conjunto de comportamientos 
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adquiridos y aprendidos (Michelson et al. 1987:18). (Wallace. y Wallace. 

1996:28), citado en (Vidal, 2019). En resumen, las habilidades sociales se 

pueden definir como "la capacidad de realizar conductas aprendidas que 

satisfagan nuestras necesidades interpersonales y/o respondan de 

manera efectiva a nuestras necesidades". 

3.2.1.1. Orígenes Históricos 

La historia conceptual del término "habilidades sociales" se hizo más 

común a mediados de la década de 1970; sin embargo, los conceptos y 

comportamientos que componen el término aún están siendo investigados y 

relegados a la fecha. Salter (1949), a quien se le atribuye el primer concepto 

de habilidades sociales, utilizó el término en su libro Condition Reflex 

Therapy (1949), en el que describía seis formas de facilitar y aumentar el 

nivel de la tecnología expresiva de las personas (Aguirre, Serrano, & 

Pacheco, 2016). 

Expresar emociones verbalmente.  

 • Emociones en el rostro.  

 • Usar la primera persona deliberadamente al hablar.  

 • Aceptar recibir elogios o halagos.  

 • Expresar disconformidad.  

 • Improvisación e improvisación 

Las seis técnicas anteriores reflejan que la modificación del 

comportamiento para saltar se basa principalmente en el papel de 

las emociones en todas las dimensiones que los humanos pueden expresar, 

como los gestos y el lenguaje. Wolpe luego usó la investigación 

citada por Solter. Fue Volpe (1958) quien utilizó por primera vez el término 

"comportamiento persuasivo", que luego fue reemplazado por el 

término "habilidades sociales". Volpe define la conducta asertiva 

no solo como una conducta agresiva, sino también como la expresión 

de diversas amistades, sentimientos y otras emociones 

además de la ansiedad (Castillo, 2018). Este fue el comienzo del 

estudio de las habilidades sociales en la terapia conductual.  
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Los investigadores acuñaron el término “competencia social” en las décadas 

de 1960 y 1970 y comenzaron a utilizar diferentes nombres como libertad 

emocional (Lazarus: 1971), eficacia personal (Liberman et al.: 1975) y 

Terapia de Aprendizaje Estructural (Goldstein: 1976). Entrenamiento en 

habilidades sociales (Tower et al.: 1976), citado en (Barreda, 2016).  

Al mismo tiempo, hubo un creciente interés en el aprendizaje social, lo que 

dio lugar a la teoría del aprendizaje social. Según el método Bandura, se 

propone regular el comportamiento humano en base a los estímulos 

externos que reciben los niños a lo largo del proceso de desarrollo. 

(Camacho. 2012: 19). Combs y Slaby (1977: 50) definen las habilidades 

sociales como la capacidad de interactuar con otros en un contexto 

social determinado de una manera que sea socialmente 

aceptada y valorada, al mismo tiempo que se crea un beneficio personal y 

mutuo para los demás (Quispe, 2015). 

3.2.1.2. Características de las habilidades sociales  

Gallardo (2018) infiere que, el concepto de habilidades sociales se refiere al 

comportamiento interpersonal, a la conducta interactiva. Entre las 

características de este concepto encontramos: 

a) Son conductas que se adquieren a través de la socialización natural en la 

familia, la escuela y la comunidad y pueden ser modificadas o reforzadas a 

largo plazo.  

 b) Las habilidades sociales incluyen componentes motores, emocionales y 

cognitivos y son un conjunto de comportamientos que los niños hacen, 

hablan, sienten y piensan.  

 c) Las habilidades sociales dependen de los involucrados, teniendo en 

cuenta la edad, el género, el estado; así como el contexto, según normas 

sociales y culturales, y factores situacionales como el lugar o ambiente 

donde se desarrolla la interacción como aulas, patios, oficinas.  

 d) Las habilidades sociales siempre aparecen en contextos interpersonales, 

son bidireccionales, más de un participante, interdependientes de otros 

participantes y recíprocas.  
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 e) Para que se produzca una interacción social, debe haber: 1° de iniciación 

por parte de una persona y 2° de retroalimentación a la iniciación de la otra 

Y para que continúe, se requieren respuestas de reciprocidad. (Fernández 

2007) citado en citado en (Radovich, 2017). 

3.2.1.3. Componentes de las habilidades sociales  

Al analizar las definiciones se debe considerar el carácter MOLAR 

dirigido a los aspectos globales de las Habilidades Sociales, considerando 

secuencias complejas de la conducta. El enfoque o análisis molecular, es 

el que aborda conductas muy simples y concretas, que pueden ser 

operacionales y resultan más precisas y mejor definidas. Este análisis 

presenta como desventaja una visión excesivamente sectorizada o parcial 

de la realidad social del individuo ligado, además, al modelo conductual a 

través de Programas de Entrenamiento.  

Monjas (1992), citado en (Charaja, 2018) infiere que, por motivos 

didácticos y metodológicos para su enseñanza, nos sugiere una selección 

de habilidades y comportamientos que sean relevantes, significativos y 

funcionales para el niño en los escenarios sociales en los que se mueve. 

Estos deben ser válidos para las personas que lo rodean, reforzados por los 

pares y por los adultos, para luego generalizarlo a distintos escenarios.  

A continuación, un ejemplo de agrupación de habilidades sociales, según  

(Charaja, 2018):  

• Habilidades básicas en comunicación social.  

• Hacer amigos.  

• Habilidades de conversación.  

•  Habilidades relacionadas con sentimientos, emociones y 

opiniones.  

• Capacidad para resolver problemas interpersonales.  

• Habilidad para relacionarse con adultos.  

 Quispe  (2015) explica que teóricamente, se han distinguido tres áreas 

para clasificar los componentes de las habilidades sociales, que ayudan a 

comprender las dificultades en la interacción con los demás:  
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a) Área Cognitiva: Los factores cognitivos pueden determinar dificultades 

relacionadas con lo que los estudiantes piensan o conocen. Estos factores 

pueden ser las percepciones, actitudes o expectativas distorsionadas, 

creencias. irracionales, estándares perfeccionistas y autoexigentes. Cierta 

clase de pensamientos pueden facilitar la ejecución de conductas 

socialmente habilidosas mientras que otras pueden inhibir u obstaculizar 

las mismas.  

b) Algunas de las variables cognitivas que afectan el comportamiento social 

pueden ser: el conocimiento de la conducta hábil adecuada, conocimiento 

de las costumbres, capacidad de resolución de problemas, suposiciones 

sobre la raza o estratos sociales, expectativa con una predicción negativa 

de las consecuencias de la conducta tiende a inhibirla.  

c) Área Conductual, Motivacional o Expresivo: Esta área indica el 

comportamiento necesario para lograr un comportamiento social 

competente, cuyas deficiencias se identificarán por componentes, 

motivos del habla y no verbal. no aprendidas o incompletamente 

aprendidas En las interacciones sociales, no solo aparece lo que la 

persona dice verbalmente, sino que también recibimos información de la 

voz, las expresiones faciales, la postura corporal y el comportamiento de 

la situación o contexto, es decir, el aspecto de contenido y el aspecto 

relacional, siendo este último el aspecto definitorio del contenido.  

d) Dominio emocional: Habrá inhibición de la respuesta social por ansiedad 

relacionada con situaciones sociales, no por falta de repertorio 

conductual. Esta ansiedad puede estar condicionada a situaciones 

sociales aterradoras como resultado de episodios o experiencias de 

fracaso, evitando conscientemente situaciones o interacciones sociales 

que provocan ansiedad, y como resultado, que limita la capacidad de 

percibir que las circunstancias cambian.  

 El primer paso en la toma de conciencia del problema o deficiencia es poder 

distinguir cuál de estos factores tiene mayor o menor impacto en la conducta 

disfuncional, lo que hace que la persona considere la dificultad como algo 
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específico, limitado y por lo tanto consciente de ella. más como. Por ejemplo, 

si la persona tiene un problema de asertividad a la hora de expresar 

emociones negativas y hostiles, como falta de autocontrol o dificultad para 

comunicarse, gestos, movimientos, posturas, etc.  (Fernández. 2007:46-48) 

citado en (Bernal, 2010). 

3.2.1.4. Evaluación de las habilidades sociales  

Para evaluar las habilidades sociales, requiere sean formuladas en forma 

explícita, con propósitos compartidos por la comunidad educativa, logrando 

acuerdos en lo que sería razonable esperar, relacionados con los modos de 

relacionarse, las formas de actuar y proceder. Si no existen tales propósitos 

compartidos, la evaluación puede parecer fuera de lugar, sin sentido para los 

actuantes, llegando a convertirse en un trámite u obligación más, tanto para 

los docentes como para los estudiantes y apoderados. La evaluación de las 

habilidades sociales, más que en el sentido de juzgar debe tener un sentido 

formativo y no de clasificación o en sentido excluyente, lo que significa 

especificar para qué evaluar, resguardando el uso de los informes y su 

difusión. Una vez especificado estos puntos, el sentido y contexto de la 

evaluación de las habilidades sociales, se pueden determinar las técnicas y 

estrategias. Desde el marco psicológico cognitivo-social, no se trata de 

cuantificar en función de criterios pre fijados, sino más bien, el progreso del 

desarrollo o indicios de posibles cambios. La mayor parte del trabajo 

sistemático en evaluación educativa, está relacionado con el aspecto 

cognitivo de los estudiantes en relación a conocimientos o habilidades 

académicas ( Freire, 2004).  

En relación al ámbito afectivo social, las técnicas de evaluación provienen 

de la psicología social, de la investigación cualitativa o naturista que 

requieren de tiempo y complicados métodos de análisis. Para la evaluación 

de las habilidades sociales, presentamos algunas técnicas que se puedan 

utilizar en las condiciones normales de las escuelas, para que sean 

realizables. Los instrumentos para la evaluación de contenidos actitudinales 
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considerados dentro de este planteamiento, están basados en las sugerencias 

de San Martín (2000. Pág.139- 149), agrupados en tres tipos:  

A. Observación sistemática: (estructurada, intencional y controlada). 

• Escalas observacionales, cuestionarios/escalas con indicadores o 

categorías que nos interesa observar en los estudiantes, estimar cada 

cuanto tiempo sucede esto.  

• Enumerar o comparar, la presencia o ausencia de un tipo o característica 

de un comportamiento registrado.  

•  Apuntes anecdóticos, cuadernos de clase, diarios, entre otros.  

• Cuestionario o escala de actitudes (escala de Likert), según un 

determinado enunciado, se pide a los encuestados que respondan, en 

cierta medida, de acuerdo con sus sentimientos y actitudes. 

B. Análisis de las producciones de los alumnos  

• Informar sobre ti. 

• Investigar personajes, situaciones y noticias.  

• Juegos de simulación y teatrales, representando personajes de ficción, 

cuentos, historias o leyendas, que reflejen una idea o una situación.  

•  Canciones u obras literarias. 

C. Intercambios orales con los alumnos  

• Entrevista, un estudiante realiza una entrevista en nombre de otros, con 

otra persona, profesor o compañero de clase, presentando el resumen 

de la entrevista a los demás.  

• Debate, dos alumnos se preparan y presentan dos opiniones diferentes 

y mayoritarias en el curso, forman un grupo, cada uno expone razones 

para hacer prevalecer su opinión y convencer a los demás.  

• Mesa redonda, desarrollar o expresar una opinión, interviniendo 

sucesivamente, defendiendo puntos de vista diferentes, contrapuestos o 

coincidentes sobre un mismo tema.  

• Grabación en grabadora de audio, vídeo, relativa a acciones o 

situaciones reales y análisis posteriores.  
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 La creación de estas situaciones brinda información que permite obtener la 

evaluación no solo de la evidencia observacional del maestro, sino también de 

las expresiones orales, escritas y corporales de los estudiantes en situaciones 

estructuradas, propositivas y controladas. (Fernández, M. 2007: 5860) citado 

en (Alajo & Chicaiza, 2018). 

3.2.2. Dimensiones 

Para definir los conceptos de las dimensiones, se estudió la tipología de las 

habilidades sociales propuesta por el Psiquiatra Goldstein  (1978). 

A. Habilidades sociales básicas 

Son aquellas que consisten en escuchar, iniciar y mantener una conversación, 

formular preguntas, agradecer, presentarse. Son aprendidas más fácilmente y 

a menudo es un prerrequisito para la enseñanza de otras habilidades. Saber 

escuchar es una habilidad básica, saber lo que la otra persona trata de 

comunicarnos y transmitir que hemos recibido su mensaje. 

B. Habilidades sociales avanzadas 

Consiste cuando el individuo desarrolla sus habilidades para relacionarse 

satisfactoriamente en entornos sociales, entre ellas pedir ayuda, participar, dar 

instrucciones, etc.  

C. Habilidades relacionado con los sentimientos 

Consiste en mostrar empatía, tomar conciencia de los sentimientos propios y 

ajenos. Permite comprender y experimentar el punto de vista de otros, es la 

capacidad de ponerse en lugar de la otra persona, también se puede decir que 

es la expresión justificada de la ira, desagrado o disgusto y la manifestación 

de forma adecuada y respetuosa con los demás, de sentimientos negativos. 

D. Habilidades relacionadas con el estrés  

Son aquellas actividades que surgen en momentos de crisis. El individuo 

enfrenta situaciones de estrés frecuentemente por la rutina que lleva o la 

actividad que realiza, esto se presenta en mayor magnitud cuando es 

monótono. 

E. Habilidades relacionadas con la agresión 
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Son aquellas habilidades que consisten en pedir permiso, compartir algo, 

ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios 

derechos, responder a las bromas, evitar los problemas con los demás y no 

entrar en peleas. 

F. Planificación 

Son aquellas habilidades que están relacionadas con el establecimiento de 

objetivos, toma de decisiones, resolución de problemas según su importancia y 

la concentración en una tarea. 

3.2.3. Capacidad emprendedora.  

A lo largo del tiempo y en la literatura reciente, 

se pueden encontrar diferentes perspectivas del emprendimiento y, por lo 

tanto, diferentes definiciones. El emprendimiento puede estudiarse en 

términos de creación de nuevas empresas, pero también 

puede entenderse desde los fenómenos sociales de la actividad. Acciones y 

decisiones creativas que cambian los términos de intercambio en los 

mercados existentes (Eckhardt y Shane, 2003) citado en (Formichella, 

2004).  

GEM combina ambas perspectivas. Mide la creación de una 

empresa, pero también describe los componentes sociales y personales del 

proceso empresarial, como las actitudes, actividades y aspiraciones de 

los empresarios. Estos componentes están intrincadamente interconectados 

e interactúan para formar un sistema de retroalimentación continuo 

(Formichella, 2004).  

Dentro de un país, esta mezcla dinámica de actores influye en la creación de 

nuevas actividades que son económica y socialmente valiosas y, por lo tanto, 

más empleo y bienestar para las personas de ese país. Por ejemplo, el 

surgimiento de emprendedores crea más modelos a seguir, lo que afecta 

positivamente las actitudes y aumenta las aspiraciones de los emprendedores 

posteriores, aumentando así la actividad empresarial. A su vez, las 
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aspiraciones de los nuevos emprendedores pueden cambiar la naturaleza de 

los negocios y esto puede cambiar las actitudes de las personas hacia el 

emprendimiento (Atagua, Donatti , & Guillent , 2017).  

Espíritu y Alcaraz (2012) citado en Chiavenato (2017) afirma que el 

emprendimiento es como la capacidad de realizar proyectos de acción en un 

entorno de oportunidades definidas, con la voluntad suficiente para 

organizar los medios y recursos para aplicarlo. Además, es “el 

comportamiento individual y colectivo relacionado con los atributos y 

habilidades básicos y algunas otras características que hacen posible la 

capacidad para realizar la acción. 

Acercando al enfoque pedagógico la Fundación Romero (2009) teniendo en 

cuenta los aportes de Panez y Silva (2007), definen “el emprendimiento 

como una forma de existencia y desempeño a través de un conjunto de 

competencias que incentivan al individuo a interactuar de manera efectiva y 

constructiva con su realidad, permitiéndole liderazgo y creatividad en la 

construcción de su propia realidad”. destino, enfrentando la adversidad con 

perseverancia (Castillo, 2018).  

En estas dos definiciones planteadas, se puede decir que no solo el 

emprendimiento es un saber ser y hacer a través de unas capacidades y que 

les permite realizar sus proyectos, sino que es importante también la 

interacción con su entorno donde encontrará oportunidades para que pueda 

desarrollar su creatividad y transformarla en algo constructivo y no 

destructivo. 

3.2.3.1. Definición de emprendedores 

Gran parte de la literatura empresarial se centra en establecer definiciones 

sobre emprendedor quien dirige una empresa bajo cierta ciertas condiciones 

de liderazgo, creatividad e inteligencia que lo lleva al éxito, También 

podemos encontrar conceptos como “el emprendedor es un individuo capaz 

de pensar y actuar de forma innovadora, identificando y creando 
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oportunidades, inspirando, renovando y liderando procesos, tornando 

posible lo que parece imposible, entusiasmando personas, combatiendo la 

rutina y asumiendo riesgos calculados con el objetivo de obtener lucro” 

(INCUNA- JICA, 2015) citado en (Charaja, 2018, pág. 12)  

Así mismo, denominaremos emprendedor o emprendedora a “aquella 

persona que tiene un conjunto de habilidades, que identifica una 

oportunidad, propone un nuevo proyecto y organiza los recursos necesarios 

para ponerlo en marcha, siempre en armonía con su entorno” (Fundación 

Romero, 2009) referenciado en (Ortiz, 2015). 

Podemos concluir que un emprendedor es alguien que tiene las habilidades 

de identificar oportunidades y las aprovecha, que busca reunir recursos 

financieros y organiza negocios rentables, es el principal iniciar proyectos 

que promueven el desarrollo económico y social de un país. 

3.2.3.2. Clases de emprendedores  

Según Chero (2010) referenciado en Vidal (2019) clasifica de la siguiente 

manera:  

• Empresarios emprendedores: personas que vienen a montar sus 

propios negocios. Siempre están buscando oportunidades de 

mercado.  

•  Intraemprendedores: son personas que desarrollan, dentro de su 

organización, las habilidades y actitudes emprendedoras necesarias 

para desempeñar sus funciones, producir e impulsar proyectos 

innovadores, y crear y liderar iniciar un cambio en la empresa u 

organización donde trabajan.  

• Emprendedores sociales: son visionarios realistas que tienen 

cualidades como visión, innovación, determinación, compromiso. 

• Dedicados al cambio social sistemático, abordan temas sociales 

relacionados con la educación, la salud, el medio ambiente, la 

participación ciudadana, el desarrollo de derechos y la economía. 
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Se concluye que todo emprendedor es único, algunos emprendedores son 

verdaderos inventores que ven como imprescindibles los retos de construir 

un negocio; otros son auténticos anunciantes comerciales que creen que 

pueden atraer a los consumidores con cualquier oferta; y otros, en el ámbito 

social, simplemente quieren hacer de este mundo un lugar mejor. 

3.2.3.3. Características de las capacidades emprendedoras  

Según el Manual de Competencias Empresariales, seis competencias 

empresariales seleccionadas, entre las que se encuentran las capacidades 

básicas, universales y de rescate factorial, pretenden contribuir al 

desarrollo de un perfil integral de núcleo empresarial  (Agramonte, 2017). 

Estas competencias son:  

• Confianza: Es la creencia de que una persona tiene que hacer lo 

que se le sugiere, y eso le da una actitud positiva ante la vida. Es 

como una fuerza poderosa que trae seguridad.  

•  Creatividad: En general, es “ver” un problema o situación de 

forma diferente a los demás. Esta transformación constructiva 

comienza en el acercamiento y percepción de la realidad, y 

culmina en la forma en que se cambia, logrando algo creativo y 

efectivo.  

•  Iniciativa: Es el dinamismo e independencia para actuar sin 

presiones ni demoras.  

• Perseverancia: Es un esfuerzo constante por lograr una meta a 

pesar de las dificultades. La persistencia es el esfuerzo constante 

por alcanzar las metas establecidas y mantenerlas en el tiempo. 

Necesita la energía y la motivación para no darse por vencido en 

la tarea cuando surgen dificultades.  

• Trabajo en equipo: Tener un objetivo común en el que todos 

aportan sus habilidades desde el rol que tienen. Esta capacidad está 

ligada a la calidad de las interacciones que establecemos con los 
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demás. Lograr buenos resultados requiere habilidades 

comunicativas y sociales.  

• Responsabilidad social: Modelo de gestión para el desarrollo 

sostenible teniendo en cuenta a los diferentes grupos de interés. 

3.2.3.4. Tipo de emprendimiento  

Existen tipos de emprendimiento, Moriano, Palací, & Morales (2006) citado 

en (Gallardo, 2018), los clasifica de la siguiente manera: El emprendimiento 

empresarial, es el realizado por las personas naturales o jurídicas con la 

única finalidad de obtener un beneficio económico o lucro. El 

emprendimiento social, se busca solucionar problemas que adolece la 

sociedad, sostiene y promueve valores, así como dota de conocimiento, 

capacidades y recursos, estos deben ser situados al servicio de todos. 

Emprendimiento público, es una propuesta política, la cual busca implantar 

la cultura de la empresa privada hacia el sector gubernamental. 

3.2.3.5. Generación de modelo de negocio 

“Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, 

proporciona y capta valor” (Osterwalder & Pigneur, 2011) referenciado en 

(Gallardo, 2018).. Osterwalder & Pigneur (2011), buscan que la definición 

de modelo de negocio se convierta en un lenguaje compartido que sea fácil 

de describir y gestionar, con la finalidad de desarrollar nuevas alternativas 

estratégicas, sin este idioma, es muy difícil cuestionarse de una manera 

sistemática las percepciones personales y tener éxito al momento de innovar. 

Para esto, el autor divide en módulos básicos de un modelo de negocio para 

que muestre una lógica al momento de generar ingresos. Estos módulos 

envuelven las cuatro áreas principales de un negocio: viabilidad 

(económica), clientes, oferta e infraestructura. A continuación, 

desarrollaremos cada uno de ellos: 

Segmento de mercado: En la primera parte de este módulo, es necesario 

comprender que el cliente está en el centro de cualquier modelo de negocio 

y lo más importante es tener clientes rentables. Para aumentar la satisfacción 
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es necesario agruparlos en segmentos con necesidades, comportamientos y 

atributos comunes. Una vez que se ha investigado adecuadamente al cliente 

y su mercado, se puede crear un modelo de negocio basado en el 

conocimiento absoluto de las necesidades específicas del cliente objetivo. 

Propuesta de Valor: Es lo que hace que los clientes amen una empresa u 

otra, por un producto o un servicio; Su propósito es resolver un problema o 

satisfacer una necesidad del cliente. Alternativamente, una propuesta de 

valor es un conjunto de servicios que compensan los requisitos de uno o más 

segmentos del mercado. 

Relaciones con el cliente: Son medios de interacción con los clientes, que 

se establecen y mantienen de forma independiente en determinados 

segmentos del mercado. Las empresas deben definir claramente cómo 

atenderán a sus clientes. 

Canales: Tienen la finalidad de comunicar, distribuir y vender, por lo tanto, 

son el contacto entre la empresa y el cliente. 

Fuentes de ingresos: Es una de las partes más importantes ya que aquí se 

generan los flujos de caja que el negocio necesita no sólo para operar sino 

para ser sostenible en el tiempo. Para saber los beneficios es necesario 

aplicar una sustracción de los ingresos menos los gastos. 

Mecanismos fijos: Lista de precios fijos: precio fijo para productos, 

servicios y otras propuestas de valor personal, como comprar comestibles y 

encontrar listas de precios de vegetales, prácticamente sin cambios de un día 

a otro, listas de precios de restaurantes para platos suyos, etc. 

Mecanismos dinámicos: Es el precio negociado entre dos o más socios y 

depende de las partes que intervienen en la negociación (contrato de 

compraventa). Administre la rentabilidad: el precio depende del inventario 

del cliente y el momento de la compra, también conocida como etapa de 

compra (a menudo se usa en aviones de recursos perecederos, habitaciones 

de hotel o sillas). Mercado en tiempo real: los precios se establecen 
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dinámicamente en función de la oferta y la demanda (existencias). Subasta: 

El precio se determina en una subasta. 

Asociaciones clave: Las empresas se asocian por una variedad de razones, 

y las asociaciones se están volviendo cada vez más importantes para muchos 

modelos de negocios. Las empresas crean alianzas para optimizar sus 

modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos. 

Estructura de costes: Crear y entregar valor, retener o generar clientes e 

ingresos respectivamente, todo lo cual tiene o genera costos para la empresa. 

Debemos saber que cada modelo de negocio es diferente, por lo que su 

estructura de costes variará en función de su campo de actividad, 

complejidad y estrategia. Obviamente, los costes deben minimizarse en 

todos los modelos de negocio. Sin embargo, las estructuras de costos bajos 

son más importantes en algunos modelos que en otros, por lo que puede ser 

útil distinguir entre dos tipos principales de estructuras de costos: basadas 

en costos y basadas en valores. 

3.2.4. Dimensiones  

• Realización personal: Uno de los sentimientos de satisfacción más 

importantes que puede experimentar una persona es 

la satisfacción personal, el sentimiento de ser una 

persona independiente, independiente y capaz de afrontar nuevos retos. Una 

persona satisfecha encuentra un significado profundo en su vida diaria y 

aprecia los conocimientos adquiridos durante su vida (Gallardo, 2018). 

• Capacidad de relacionarse socialmente: Se refiere a 

la capacidad de crear una mentalidad positiva en quienes te rodean, la cual 

se manifiesta como un compromiso de apoyar sus proyectos o desarrollo 

empresarial. Alguien que pueda conectar con personas e instituciones 

que les ayuden a salir adelante (Ortiz, 2015). 

• Capacidad creatividad: Lo que es posible en los negocios es el 

comportamiento y la actitud que fomenta la oportunidad. Esta cualidad es 
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en gran parte responsable de la innovación en una empresa o pequeña 

empresa (Bernal, 2010). 

• Capacidad de planificación: Se refiere a pensar antes de actuar, 

identificando metas o resultados específicos a alcanzar y desarrollando un 

plan coherente para implementar de una manera que aproveche las 

oportunidades y prevenga o minimice las amenazas al medio ambiente 

(Ortiz, 2015). 

3.3. Marco conceptual 

a) Atributos del emprendedor 

Es aquella cualidad propia de un emprendedor en especial, define a la persona que los 

dispone y que a menudo se los reconoce por ellos. Decir que los buenos emprendedores 

tienen unos atributos personales que los llevan a alcanzar el éxito. 

b) Capacidades interpersonales del emprendedor 

Esta referido al contacto que tenemos con las personas, a aquellas que se ofrece bienes 

y servicios, con quienes trabajan a diario y forman un equipo de trabajo. Se dice aquello 

te permite entender a los demás, comunicarte con ellos, llegando a conocer su estado 

anímico, temperamento, motivación y habilidades. 

c) Creatividad 

De acuerdo a Pérez Alonso citado por (Revista de Estudios de Juventud , 2018, pág. 

137) define que la creatividad se entenderse como destreza adquirible, como un rasgo 

del que participan todos los seres humanos, aunque precise ser cultivado. Considera la 

autora que la capacidad de ser creativos viene dada por “la mezcla de conocimientos, 

actitudes y habilidades que se pueden conseguir mediante la práctica”. La creatividad 

es la capacidad de generar nuevas ideas asociaciones entre ideas para hacer o iniciar un 

emprendimiento.  

d) Comunicación 

La comunicación como una necesidad humana e importante para el emprendedor, para 

Guardia de Viggiano (2009)es “un proceso interactivo e interpersonal. Proceso, en 

cuanto se producen etapas, e interactivo e interpersonal, porque ocurre entre personas 
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y está compuesto por elementos que interactúan constantemente” (pág. 15), es decir 

que todo comunica, en cada momento de la vida estamos en comunicación, la 

comunicación se debe caracterizar concisa, precisa y comprensible.  

e) Confianza 

La confianza en uno mismo se deriva del esquema que cada individuo tiene para sí 

mismo, se refiere al auto mapa es un sentimiento basado en una fuerte conciencia de la 

propia fuerza para afrontar las dificultades que se le presenten. Es una organización del 

conocimiento disponible sobre sí mismo, extraído de experiencias pasadas, y determina 

cómo la persona procesa la nueva información sobre sí mismo y cómo elegirá esa 

información. Si el empresario tiene absoluta confianza y criterio razonable para cada 

decisión que toma, tiene la mejor oportunidad de éxito. 

f) Emprendedores empresarios. 

Individuo que integra la capacidad empresarial y habilidades emprendedoras 

(Universitat Politècnica de València , 2019). 

g) Emprendimiento.  

El espíritu empresarial es el proceso de descubrir nuevas oportunidades y/o acciones 

tomadas con el fin de descubrir oportunidades y/o crear nuevas actividades 

innovadoras, ya sea en empresas, productos o servicios, productos, procesos, marketing 

o prácticas de gestión, que se puede suponer que controlan riesgo en una situación 

incierta. 

h) Empresario 

Individuo promotor y/o dueños de empresas puede tener capacidad de gestión 

empresarial pero no habilidades emprendedoras (Universitat Politècnica de València , 

2019). Refiere a aquella persona que encarga de la dirección y gestión de una compañía, 

negocio o industria con fines de beneficio económico. 

i) Habilidades administrativas 

Por habilidad “se entiende la capacidad y disposición para algo o cada una de las cosas 

que una persona ejecuta con gracia y con destreza” (Gallardo, 2018, pág. 20). Son 
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habilidades que fortalecen las formas o estrategias de alcanzar objetivos que el 

emprendedor pretende alcanzar. 

j) Innovación 

El uso del término económico comienza con la contribución de Schumpeter. Una 

innovación corresponde a la introducción de un nuevo producto, un nuevo método de 

producción (no fruto de un descubrimiento científico), un nuevo mercado, una fuente 

de materias primas, o una nueva producción (Fundación Romero, 2019). Es el proceso 

de convertir constructivamente la realidad en algo nuevo, es decir, abordar un problema 

con una solución diferente, reconociendo que no puede haber una única respuesta. 

k) Identificación de oportunidades 

La identificación de oportunidades es una capacidad fundamental para el emprendedor 

que busca proponer soluciones a los problemas. Del mismo modo, puede definirse 

como una propuesta de solución (producto o servicio) a una necesidad insatisfecha o 

completamente insatisfecha (nicho) con una lógica de negocio determinada (estrategia 

de entrada y modelo de negocio). Así, el proceso de identificación de una oportunidad 

comienza con la identificación de uno de los elementos constitutivos de la oportunidad 

(la idea de negocio) y finaliza con la definición de la mejor configuración empresarial 

(Muñoz, 2018) citado en Aguirre, et al. (2016). En otras palabras, se pueden ofrecer 

diferentes formas de resolver un problema a un grupo particular de clientes. 

l) Liderazgo 

Es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos 

Moriano, et al.  (2012). Es decir, una fuente de confianza que fortalece las brechas para 

alcanzar los objetivo, además el líder debe dar libertad y responsabilidad a los 

subordinados para llevar a cabo su trabajo de forma autónoma, aceptar tanto los éxitos 

como los fracasos, obtener recursos para nuevos proyectos y alentar la búsqueda 

continua de nuevas oportunidades de negocio. 

m) Participación 
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Para la (UNESCO, 2018) referenciado en (Bernal, 2010) , “el conjunto de las 

necesidades de un ser humano constituye un sistema, de modo que la satisfacción de 

una necesidad, inclusive, la forma de satisfacerla, influye en el resto de las 

necesidades”. Toda persona tiene la capacidad (poder) de actuar en el mundo en que 

vive, puede tomar decisiones que afectarán su vida. Participar es ejercer ese poder de 

tomar decisiones, actuar y transformar la realidad.  

n) Proactividad 

Miguel Ángel Cornejo (2018) determinó que ser proactivo significa tomar el control de 

los eventos en lugar de verlos suceder. Ser proactivo lleva tiempo, ya que implica 

sopesar diferentes opciones, sopesar posibles alternativas y tomar sus propias 

decisiones para lograr sus objetivos. Es alguien que conoce los eventos con anticipación 

y se prepara constantemente para lo que puede suceder o no, él crea. 

o) Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo (teamwork) se ha convertido en “un imperativo de la sociedad 

actual, ya se trate del ámbito político, económico, deportivo, artístico o pedagógico; 

todos deben saber interactuar en medio de las personas con las que trabajan, tomando 

una actitud cooperativa y no individualista” (Triveño Gutierrez, 2007, pág. 108). Es 

decir, una integración coordinada de compromiso de cada uno de sus integrantes con 

los objetivos que se desean alcanzar. 

p) Sentido de riesgo 

Una de las características a las que se suelen aludir cuando se habla de las condiciones 

necesarias para ser emprendedor es la de superar la aversión al riesgo. Solo se crece si 

estamos constantemente probando cosas nuevas y para ello se debe tener la valentía 

suficiente a la hora de asumir riesgos. Quien no arriesga, quien, no apuesta por lo nuevo, 

se queda atrás con su proyecto y corre el riesgo de perder fuelle, de ser adelantado por 

la competencia.   
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Tipo y nivel de la investigación  

El tipo de investigación a considerar en el presente estudio es básico, ya que permitió 

ampliar conocimiento a raíz de la teoría o enfoque existente de las variables 

habilidades sociales y capacidades emprendedoras (Concytec, 2018), teniendo como 

grupo definido a los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, sede Abancay. 

4.1.1.  Nivel investigación 

De acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), el nivel de la investigación fue 

correlacional, ya que se pretendió conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular (p.79). Este estudio pretendió identificar la relación 

existente entre las variables habilidades sociales y capacidades emprendedoras. 

4.2. Diseño de la investigación  

Se cita a  Hernández y Mendoza (2018), define que, el diseño de la investigación es 

no experimental, porque son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos (p. 34). 

Esta investigación estudio una situación ya existente, las cuales no fueron provocadas, 

ni manipuladas, ni controladas. Es decir, en la investigación se aplicaron teorías 

desarrolladas en investigaciones básicas ya realizadas así mismo, el estudio se realizó 

a la problemática existente que presenta la población de estudio sin manipular ni 

cambiar la problemática ya existente. 

4.3. Ética de la investigación  

La ética de este trabajo de investigación, está comprendida en la honestidad, que 

implica el respeto a la verdad objetiva, ya que involucra no alterar o presentar datos de 

manera verídica, otro principio relacionado a éste, es la fidelidad, referida a la 

obligación de cumplir con lo comprometido. Asimismo, se acudió a la conducta de 

diligencia, referida a que el acopio de información confiable para hacer luego un 
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sólido razonamiento al obtener los resultados. Finalmente, se cumple el principio de la 

objetividad, referida a que demanda precisión en todo lo que se dice o menciona hasta 

el logro de los resultados (Osío et al., 2015). Por ende, se puede afirmar y respaldar la 

veracidad del trabajo de investigación desde el problema hasta las recomendaciones. 

Cabe señalar que, durante la recolección de datos se mantendrá en el anonimato de los 

entrevistados y la información se utilizará solo para fines académicos.  

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población  

Bernal (2016) infiere que, la población es la totalidad de elementos, a los cuales 

se va referir la investigación. Se puede identificar también como el conjunto 

total de las unidades de muestreo. Mientras, en la presente investigación está 

conformada por los y las estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, sede Abancay, que son 

una cantidad de 545 según servicios académicos de la universidad.  

4.4.2. Muestra  

En cuanto al tipo de muestra, de acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), 

define el muestreo no probabilístico que, es la selección de un elemento de 

la población que va formar parte de la muestra y ésta no va a depender de la 

probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto de 

la investigación, se basa en el cierto punto en el criterio del investigador (p. 

217). En este caso, la presente pesquisa, se realizó con un tipo de muestra no 

probabilístico, puesto que se encuestará a todos los estudiantes de la Facultad 

de Administración por tratarse de que todos y todas ingresaron a la carrera 

tomando en cuenta el perfil profesional de la Administración. 

A continuación, se muestra el cálculo realizado para obtener la muestra: 

n =
N ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑧2𝑝 ∗ 𝑞
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4.5. Procedimiento 

Para el desarrollo de la recopilación de datos en la presente investigación: 

• Primero fueron procesados en una hoja Excel. 

• Segundo, se procesó los datos en el programa SPSS V25, para su análisis de 

tablas de frecuencia y gráficas. Además, se identificó la frecuencia o 

estadísticos de tendencia central y de dispersión de acuerdo a cada una de 

las variables. Seguidamente se efectuó un análisis inferencial, empezando 

por realizar la prueba de normalidad de kolmogorov - Smirnov, esta prueba 

sirve para analizar la dispersión de los datos y está enfocada a evaluar 

muestras mayores a 50. 

• Tercero, se realizó el análisis y discusión de resultados que permitirán 

conocer, cuál es la relación de las habilidades sociales y capacidades 

emprendedoras que existen en los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 

sede Abancay. 
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• Finalmente, se realizó las conclusiones y recomendaciones al respecto a lo 

obtenido en los resultados.  

4.6. Técnicas e instrumentos  

4.6.1. Técnicas de la investigación  

En la presente pesquisa se empleó la encuesta para la recopilación de datos, a 

continuación, se define: 

La encuesta: Es una técnica realizada sobre una muestra representativa de un 

grupo más grande, realizada en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos de interrogación estandarizados, con el fin de obtener datos 

cuantificables de muchas características objetivas y subjetivas de la población. 

(Hernández & Mendoza, 2018). 

4.6.2. Instrumentos de investigación 

Cuestionario: El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue  el 

cuestionario, según lo menciona Hernández y Mendoza (2018), define que, es 

un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. 

Se aplico un cuestionario que englobo las variables y dimensiones del estudio. 

Por consiguiente, el recurso que se utilizó para la extracción de información 

del trabajo de investigación será el cuestionario a base de preguntas.  

A continuación, presentamos la tabla de prueba de normalidad esto nos 

permitirá evidenciar la validez de los instrumentos propuestos para la 

investigación. 

Tabla 2 

Pruebas de Normalidad 

 

 
 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

HAB_SOC ,194 226 ,000 ,823 226 ,000 

CAP_EMP ,126 226 ,000 ,942 226 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Se considera kolmogorov Smirnov para la presente investigación debido que, n que viene 

hacer nuestro número de muestra es mayor a 50, siendo 226 personas a encuestar por lo que se 

selecciona esta prueba. 

Para la variable habilidades sociales el cual cuenta con 50 ítems en la cuesta se puede 

observar que se obtuvo una confiabilidad de 0.194 por lo que se considera de alta fiabilidad.  

Asimismo, viendo la sig. de la variable habilidades sociales es de 0,000 siendo menor a 0,05 esto 

implica que es una variable de distribución no normal. 

Para la variable capacidad emprendedora el cual cuenta con 21 ítems en la cuesta se puede 

observar que se obtuvo una confiabilidad de 0.126 por lo que se considera como de alta fiabilidad. 

Asimismo, viendo la sig. de la variable capacidad emprendedora de 0,000 siendo menor a 0,05 

esto implica una variable con distribución no normal. 

Respecto a la confiabilidad del instrumento, se utilizó el programa estadístico SPSS V25  

y  se realizó el Alfa de Cronbach, aplicado al cuestionario de preguntas, donde se obtuvo:  

 

Tabla 3  

Confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,960 71 

 Nota. Elaboración propia 

En la tabla se pudo observar que, la confiabilidad del instrumento fue de 0,960 de 71 

elementos (preguntas); quiere decir que, de acuerdo al cuadro de interpretación del Alfa de 

Cronbach fue muy alta. En ese sentido, quiere decir que, el cuestionario se encuentra apto 

para el trabajo de campo. 

A continuación, se muestra la tabla de interpretación de confiabilidad. 
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Tabla 4 

 Tabla de interpretación de Confiabilidad 

Rangos 
Interpretación de 

                                                                       confiabilidad  

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Nota: Ruiz Bolívar (como se citó en Santos Sánchez, 2017 “Validez y confiabilidad del 

cuestionario de calidad de vida SF-36 en mujeres con LUPUS, Puebla, 2017”, 2017, p. 7. 

 

 

4.7.  Estadístico de investigación  

Para esta investigación, se empleará el tipo de estadística inferencial, que permitirá 

comprobar las hipótesis formuladas y se elaborarán las conclusiones a partir de las 

pruebas que se realizarán con los resultados obtenidos de la muestra (Hernández & 

Mendoza, 2018). Seguidamente, se analizará las correlaciones entre las variables, 

para lo cual, se evaluará mediante: 

Coeficiente de correlación de Pearson (r), es una prueba estadística que intenta 

analizar la relación entre dos variables con una escala de medición por intervalos o 

de razón (Hernández & Mendoza, 2018).  

En la presente investigación, se estimará un modelo econométrico para conocer la 

medida de relación de las habilidades sociales con las capacidades emprendedoras en 

los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela 

Bastidas de Apurímac, 2021. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

5.1. Análisis de resultados 

Resultados descriptivos  

Tabla 5  

Género 

 Escala Frecuencia Porcentaje 

Femenino 199 88,1 

Masculino 27 11,9 

Total 226 100,0 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 1 
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En la presente tabla y figura, de los encuestados, 88.1% son de género femenino y 11.9% de género 

masculino. En ese entender, se puede concluir que hay mayor cantidad de mujeres que varones. 

Tabla 6  

¿Usted cuenta con negocio? 

 Escala Frecuencia Porcentaje 

No 164 72,6 

Si 62 27,4 

Total 226 100,0 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 2  

¿Usted cuenta con negocio? 

 

Nota. Elaboración propia 

En la presente tabla y figura, de los encuestados, 72.6% no tienen negocio y 27.4% sí tiene negocio. 

En ese entender, se puede concluir que hay mayor cantidad de jóvenes que no tienen negocio entre 

hombres y mujeres. 

72.6%

27.4%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

No Si

Fr
ec

u
en

ci
a

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



- 50 de 135- 

 

 

 

 Nota. Elaboración propia 

En la presente tabla, de los encuestados, respecto al género femenino, el 60.6% no tiene negocio, 

mientras, el 27.4% sí tiene negocio. Respecto al género masculino, el 11.9% no cuenta con un 

negocio y el 0% no posee un negocio. En ese entender, se puede concluir que hay mayor cantidad 

de jóvenes de género femenino que no poseen con un negocio y son pocas jóvenes mujeres que 

cuentan con negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

 ¿Cuántos jóvenes de género femenino y masculino poseen su negocio? 
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• Resultados por variables 

Tabla 8 

Primera variable, Habilidades sociales 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 69 30,5 

Medio 102 45,1 

Alto 55 24,3 

Total 226 100,0 

 

Figura 3 

Primera variable, Habilidad social 

 

Nota. Cifras estadísticas de la variable, Habilidades sociales. Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla 8 y figura 3, se puede observar que, el 30,5% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

de habilidades sociales, seguidamente, el 45,1% posee un nivel medio y el 24,3% de los 

encuestados poseen un nivel alto de habilidades sociales. Se deduce entonces que, generalmente 
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existe un nivel medio de habilidades sociales que poseen los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 

Tabla 9 

 Segunda variable, Capacidad emprendedora 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 73 32,3 

Medio 87 38,5 

Alto 66 29,2 

Total 226 100,0 

 

Figura 4  

Segunda variable, Capacidad emprendedora 

Nota. Representación gráfica de la variable, Capacidad emprendedora. Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 9 y figura 4, se puede observar que, el 32,3% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

de capacidades emprendedoras, seguidamente, el 38,5% posee un nivel medio y el 29,5% de los 

encuestados poseen un nivel alto de capacidades emprendedoras. Se deduce entonces que, 

generalmente existe un nivel medio de capacidades emprendedoras que poseen los estudiantes de 

la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 
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Resultados por dimensiones 

Tabla 10  

Dimensión básica 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 75 33,2 

Medio 100 44,2 

Alto 51 22,6 

Total 226 100,0 

 

Nota. Representación gráfica de estudiantes en función a la dimensión básica. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla 10 y figura 5, se puede observar que, el 33,2% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

en el aspecto básico, seguidamente, el 44,2% posee un nivel medio y el 22,6% de los encuestados 

poseen un nivel alto de aspectos básicos. Se deduce entonces que, generalmente existe un nivel 

medio de aspectos básicos que poseen los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 
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Tabla 11  

Sociales avanzadas 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 93 41,2 

Medio 92 40,7 

Alto 41 18,1 

Total 226 100,0 

  

Nota. Representación gráfica de estudiantes en función a la dimensión sociales avanzadas. 

Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla 11 y figura 6, se puede observar que, el 41,2% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

en el aspecto sociales avanzadas, seguidamente, el 40,7% posee un nivel medio y el 18,1% de los 

encuestados poseen un nivel alto los aspectos sociales avanzadas. Se deduce entonces que, 

generalmente existe un nivel bajo de aspectos sociales avanzadas que poseen los estudiantes de la 

Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.  
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Tabla 12  

Relacionado con los sentimientos 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 104 46,0 

Medio 62 27,4 

Alto 60 26,5 

Total 226 100,0 

 

 

 Nota. Representación gráfica de estudiantes en función a la dimensión relacionado con los 

sentimientos. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla 12 y figura 7, se puede observar que, el 46% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

en la dimensión relacionado con los sentimientos, seguidamente, el 27,4% posee un nivel medio y 

el 26,5% de los encuestados poseen un nivel alto en la dimensión relacionado con los sentimientos. 

Se deduce entonces que, generalmente existe un nivel bajo en la dimensión relacionado con los 

sentimientos que poseen los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.  
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Tabla 13  

Dimensión relacionadas al estrés 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 82 36,3 

Medio 104 46,0 

Alto 40 17,7 

Total 226 100,0 

 

 

Nota. Representación gráfica de estudiantes en función a la dimensión relacionado al estrés. 

Fuente. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla 13 y figura 8, se puede observar que, el 36,3% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

en la dimensión relacionado al estrés, seguidamente, el 46% posee un nivel medio y el 17,7% de 

los encuestados poseen un nivel alto en la dimensión relacionado al estrés. Se deduce entonces 

que, generalmente existe un nivel medio en la dimensión relacionado al estrés que poseen los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac. 
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Tabla 14  

Dimensión relacionadas a la agresión 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 85 37,6 

Medio 95 42,0 

Alto 46 20,4 

Total 226 100,0 

 

Nota. Representación gráfica de estudiantes en función a la dimensión relacionado a la agresión. 

Fuente. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla 14 y figura 9, se puede observar que, el 37,6% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

en la dimensión relacionado a la agresión, seguidamente, el 42% posee un nivel medio y el 20,4% 

de los encuestados poseen un nivel alto en la dimensión relacionado a la agresión. Se deduce 

entonces que, generalmente existe un nivel medio en la dimensión relacionado a la agresión que 

poseen los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela 

Bastidas de Apurímac. 
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Tabla 15  

Planificación 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 89 39,4 

Medio 70 31,0 

Alto 67 29,6 

Total 226 100,0 

 

 Nota. Representación gráfica de estudiantes en función a la planificación. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla 15 y figura 10, se puede observar que, el 39,4% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

en la planificación, seguidamente, el 31% posee un nivel medio y el 29,6% de los encuestados 

poseen un nivel alto en la en la planificación. Se deduce entonces que, generalmente existe un 

nivel bajo en la planificación que poseen los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 
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Tabla 16  

Realización personal 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 81 35,8 

Medio 83 36,7 

Alto 62 27,4 

Total 226 100,0 

Nota. Representación gráfica de estudiantes en función a la realización personal. Elaboración 

propia. 

Interpretación: 

En la tabla 16 y figura 11, se puede observar que, el 35,8% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

de realización personal, el 36,7% posee un nivel medio y el 27,4% de los encuestados poseen un 

nivel alto de realización personal. Se deduce entonces que, generalmente existe un nivel medio de 

realización personal que poseen los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 
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Tabla 17  

Capacidad de relacionarse socialmente 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 81 35,8 

Medio 89 39,4 

Alto 56 24,8 

Total 226 100,0 

 

Nota. Representación gráfica de estudiantes en función a la capacidad de relacionarse socialmente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla 17 y figura 12, se puede observar que, el 35,8% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

de capacidad de relacionarse socialmente, el 39,4% posee un nivel medio y el 24,8% de los 

encuestados poseen un nivel alto de capacidad de relacionarse socialmente. Se deduce entonces 

que, generalmente existe un nivel medio de capacidad de relacionarse socialmente que poseen los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac. 
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Tabla 18  

Capacidad creatividad 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 94 41,6 

Medio 89 39,4 

Alto 43 19,0 

Total 226 100,0 

  

 

Nota. Representación gráfica de estudiantes en función a la capacidad de creatividad. Elaboración 

propia. 

Interpretación: 

En la tabla 18 y figura 13, se puede observar que, el 41,6% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

de capacidad de creatividad, el 39,4% posee un nivel medio y el 19% de los encuestados poseen 

un nivel alto de capacidad de creatividad. Se deduce entonces que, generalmente existe un nivel 

bajo de capacidad de creatividad que poseen los estudiantes de la Facultad de Administración de 

la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 
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Tabla 19  

Capacidad de planificación 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 92 40,7 

Medio 87 38,5 

Alto 47 20,8 

Total 226 100,0 

 

Nota. Representación gráfica de estudiantes en función a la capacidad de planificación. 

Elaboración propia  

Interpretación: 

En la tabla 19 y figura 14, se puede observar que, el 40,7% de los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo 

de capacidad de planificación, el 38,5% posee un nivel medio y el 20,8% de los encuestados poseen 

un nivel alto de capacidad de planificación. Se deduce entonces que, generalmente existe un nivel 

bajo de capacidad de planificación que poseen los estudiantes de la Facultad de Administración de 

la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 
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5.2. Contrastación de hipótesis 

Estadística Inferencial  

• Hipótesis General 

H0: Las habilidades sociales NO tienen una relación directa con las capacidades emprendedoras 

en los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas 

de Apurímac, 2021. 

H1: Las habilidades sociales tienen una relación directa con las capacidades emprendedoras en los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac, 2021. 

Tabla 20 

Correlaciones entre Habilidades Sociales y Capacidad Emprendedora 

 

Habilidades 

Sociales 

(HAB-SOC) 

Capacidad 

Emprendedora 

(CAP-EMP) 

Rho de Spearman HAB_SOC Coeficiente 

correlación 

1,000 ,369** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 226 226 

CAP_EMP Coeficiente 

correlación 

,369** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 226 226 

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

En la tabla N°20 se muestra la relación entre habilidades sociales y capacidad emprendedora de 

los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac, sede Abancay. Utilizando un valor de significancia bilateral (Sig.) = 0.00 menor que 

0.05, al 95% de nivel de significancia, se acepta la Hipótesis 1, verificando que existe la relación 

propuesta. De manera similar, el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.369 indica la 

dirección y la fuerza de la relación. Se interpreta también, que el coeficiente de correlación es 
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0,369 como el coeficiente de correlación positiva baja, lo cual explica que ante el aumento de una 

variable (habilidades sociales) implica el aumento de la otra variable en un bajo grado (Capacidad 

Emprendedora). 

• Primera hipótesis especifica 

H0: Las habilidades sociales NO tiene una relación positiva con la realización personal en los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac, 2021. 

H1: Las habilidades sociales tiene una relación positiva con la realización personal en los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac, 2021. 

Tabla 21  

Correlación entre Habilidades Sociales y Realización Personal 

 

Habilidades 

Sociales 

(HAB-SOC)   

Realización 

Personal 

(DIM_7) 

Rho de Spearman HAB_SOC Coeficiente 

correlación 

1,000 ,264** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 226 226 

DIM_7 Coeficiente 

correlación 

,264** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 226 226 

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

En la tabla N°21 se muestra la relación entre habilidades sociales y realización personal de los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac, sede Abancay. Utilizando un valor de significancia bilateral (Sig.) = 0.00 menor que 

0.05, al 95% de nivel de significancia, se acepta la Hipótesis 1, verificando que existe la relación 
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propuesta. De manera similar, el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.264 indica la 

dirección y la fuerza de la relación. Se interpreta también, que el coeficiente de correlación es 

0.264 como el coeficiente de correlación positiva baja, lo cual explica que ante el aumento de una 

variable (habilidades sociales) implica el aumento de la otra variable en un bajo grado (Realización 

personal). 

• Segunda hipótesis especifica 

 

H0: Las habilidades sociales NO tiene una relación positiva con la realización personal en los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac, 2021. 

H1: Las habilidades sociales tiene una relación positiva con la realización personal en los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac, 2021. 

Tabla 22 

Correlación entre Habilidades Sociales y Capacidades de relacionarse Socialmente 

 

Habilidades 

Sociales 

(HAB_SOC) 

Capacidad de 

relacionarse 

socialmente 

(DIM_8) 

Rho de Spearman HAB_SOC Coeficiente 

correlación 

1,000 ,324** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 226 226 

DIM_8 Coeficiente 

correlación 

,324** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 226 226 

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

En la tabla N°22 se muestra la relación entre habilidades sociales y capacidades de relacionarse 

socialmente de los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac, sede Abancay. Utilizando un valor de significancia bilateral (Sig.) 
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= 0.00 menor que 0.05, al 95% de nivel de significancia, se acepta la Hipótesis 1, verificando que 

existe la relación propuesta. De manera similar, el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 

0.324 indica la dirección y la fuerza de la relación. Se interpreta también, que el coeficiente de 

correlación es 0.324 como el coeficiente de correlación positiva baja, lo cual explica que ante el 

aumento de una variable (habilidades sociales) implica el aumento de la otra variable en un bajo 

grado (Capacidades de relacionarse Socialmente). 

• Tercera hipótesis especifica 

 

• H0: Las habilidades sociales NO tiene una relación favorable con la capacidad de 

creatividad en los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

• H1: Las habilidades sociales tiene una relación  favorable con la capacidad de 

creatividad en los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

Tabla 23 

Correlación Habilidades Sociales y Capacidad de Creatividad 

 

Habilidades 

Sociales 

(HAB_SOC) 

capacidad de 

creatividad 

(DIM_9) 

Rho de Spearman HAB_SOC Coeficiente 

correlación 

1,000 ,288** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 226 226 

DIM_9 Coeficiente 

correlación 

,288** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 226 226 

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

En la tabla N°23 se muestra la relación entre habilidades sociales y la capacidad de creatividad de 

los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac, sede Abancay. Utilizando un valor de significancia bilateral (Sig.) = 0.00 menor que 
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0.05, al 95% de nivel de significancia, se acepta la Hipótesis 1, verificando que existe la relación 

propuesta. De manera similar, el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.288 indica la 

dirección y la fuerza de la relación. Se interpreta también, que el coeficiente de correlación es 

0.288 como el coeficiente de correlación positiva baja, lo cual explica que ante el aumento de una 

variable (habilidades sociales) implica el aumento de la otra variable en un bajo grado (capacidad 

de creatividad). 

• Cuarta hipótesis especifica 

• HO: Las habilidades sociales NO tiene una relación positiva con la capacidad de 

planificación en los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

• H1: Las habilidades sociales tiene una relación positiva con la capacidad de planificación 

en los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad nacional Micaela 

Bastidas de Apurímac, 2021. 

 

Tabla 24 

Correlación Habilidades Sociales y Capacidad de planificación 

 

 

Habilidades 

Sociales 

(HAB_SOC) 

Capacidad de 

planificación 

(DIM_10) 

Rho de Spearman HAB_SOC Coeficiente 

correlación 

1,000 ,313** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 226 226 

DIM_10 Coeficiente 

correlación 

,313** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 226 226 

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

 

En la tabla N°19 se muestra la relación entre habilidades sociales y la capacidad de planificación 

de los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas 

de Apurímac, sede Abancay. Utilizando un valor de significancia bilateral (Sig.) = 0.00 menor que 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



- 68 de 135- 

 

 

0.05, al 95% de nivel de significancia, se acepta la Hipótesis 1, verificando que existe la relación 

propuesta. De manera similar, el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.313 indica la 

dirección y la fuerza de la relación. Se interpreta también, que el coeficiente de correlación es 

0.313 como el coeficiente de correlación positiva baja, lo cual explica que ante el aumento de una 

variable (habilidades sociales) implica el aumento de la otra variable en un bajo grado (capacidad 

de planificación). 

5.3. Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo, conocer la relación de las habilidades 

sociales con las capacidades emprendedoras en los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2021. 

Como resultados se obtuvo, lo siguiente: utilizando un valor de significancia bilateral 

(Sig.) = 0.00 menor que 0.05, al 95% de nivel de significancia, se acepta la Hipótesis 

1, verificando que existe la relación propuesta. De manera similar, el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman de 0.369 indica la dirección y la fuerza de la relación 

entre las variables de estudio. 

A continuación, presentamos las discusiones de los antecedentes a nivel internacional:  

Alajo y Chicaiza (2018) en su investigación comparó aspectos de la competencia 

emprendedora de estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas (F.C.A) de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi (U.T.C). En relación al objetivo general la presenta 

investigación no guarda similitud con el objetivo planteado en el antecedente. Sin 

embargo, en relación al tipo de método aplicado el antecedente y la investigación 

ejecutado guaran similitud ya que, ambos estudios tuvieron un enfoque cuantitativo, 

descriptivo y relacional, que permite comparar la variable dependiente con las 

variables independientes. Para la recolección de datos en ambos estudios se empleó la 

encuesta. En relación a los resultados obtenidos se comprobó la relación entre la 

variable dependiente y las variables independientes demostrando que existe relación 

entre la creatividad. y planificación de la capacidad empresarial. Estos resultados 

guardan similitud con nuestro estudio ya que, las variables de estudio del antecedente 

se tomaron como dimensiones en el estudio ejecutado llegando a las mismas 

conclusiones.   
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Por su parte, Aguirre, et al. (2016) su investigación tuvo como objetivo determinar la 

capacidad emprendedora desde la perspectiva de género a través de una muestra de los 

habitantes de la ciudad de Machala. En relación al objetivo la investigación no tiene 

similitud con estudio ejecutado. Sin embargo, en relación a los resultados el 

antecedente revela que el género masculino tiene una mayor capacidad emprendedora 

que el género femenino. Se considera que este estudio direcciona las investigaciones 

futuras acerca de la capacidad emprendedora desde la perspectiva de género en 

distintos lugares, estos resultados se asemejan a nuestro estudio ya que, también se 

evidencio que el género masculino tiende a desarrollar más actividades de 

emprendimiento.  

Krauss (2015) su investigación tuvo como objetivo, analiza las actitudes 

emprendedoras de los estudiantes y su evolución desde que ingresan a la universidad 

hasta tres años de experiencia académica. En relación al objetico general el antecedente 

e investigación desarrollado no guardan relación ya que, en el estudio desarrollado el 

objetivo fue determinar la relación entre las dos variables de estudio (Habilidades 

sociales y capacidades emprendedoras) Asimismo, en base a los resultados en el 

antecedente concluyo que la única forma que se puede desarrollar el emprendimiento 

es aprender haciendo y aprender emprendiendo. Para formar emprendedores hay que 

incrementar las actitudes emprendedoras, desarrollar la inteligencia emocional, y 

educar por competencias. Los resultados obtenidos muestran que se debe realizar 

mayor énfasis en emprendimiento para los estudiantes de la licenciatura. En relación a 

ello la investigación ejecutada guarda similitud alguna ya que, en nuestro estudio se 

llegó a resultados como: cuanto más alto sea las habilidades sociales mayor será la 

capacidad de emprender un negocio, por tanto, inferimos que para formar 

emprendedores requerimos incrementar las capacidades emprendedoras. 

A continuación, presentamos las discusiones de los antecedentes a nivel nacional: 

Krauss (2019) en su estudio tuvo como objetivo, establecer la relación que existe entre 

las habilidades sociales con la capacidad de emprendimiento en los estudiantes de la I. 

E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. En relación al objetivo el antecedente 

tiene similitud, debido que tienen las mismas variables de estudio. En relación al 

enfoque el antecedente fue cuantitativo con un tipo de investigación no experimental. 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



- 70 de 135- 

 

 

Esta parte que viene a ser la metodología de investigación también guarda similitud 

con el estudio desarrollado. Finalmente, en relación a las conclusiones el antecedente 

concluyo que, las habilidades sociales no tienen relación significativa con la capacidad 

de emprendimiento. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,074 a un nivel 

de significancia de 0,05. Esta conclusión no guarda relación con el estudio ejecutado 

ya que, en nuestro estudio obtuvimos resultados según, el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman de 0.369 indica que existe relación entre las variables de estudio 

(Habilidades sociales y capacidades emprendedoras). Deducimos que no hay similitud 

en las conclusiones de ambos estudios ya que, la población no fue igual para ambos 

estudios.   

Por su parte, Huaranca, et al. (2021) en su investigación tuvo como objetivo, 

determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y la actitud 

emprendedora. En relación al objetivo general el antecedente guarda similitud con el 

estudio ejecutado ya que tiene las mismas variables de estudio y el mismo enfoque 

planteado como objetivo. En relación al método el antecedente utilizo el método 

descriptivo, el tipo de investigación fue de carácter descriptivo-correlacional, en el 

estudio ejecutado también se empleó ese enfoque en la metodología por tanto guarda 

similitud. Finalmente, en relación a la conclusión, el antecedente concluye que se 

determinó la relación existente que fue positiva media entre las habilidades sociales y 

la actitud emprendedora en estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables de la Universidad Peruana Los Andes Sede La Merced - Chanchamayo. En 

relación a ello, inferimos que el antecedente y el estudio tienen similitud alguna con 

las conclusiones abordadas, ya que el estudio realizado concluyo que según los 

resultados del coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.369 indica relación 

positiva entre las variables de estudio (Habilidades sociales y capacidades 

emprendedoras).  

Silva (2016) en su investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las 

habilidades sociales y la actitud emprendedora en relación al objetivo el antecedente 

tiene similitud con nuestro estudio ya que, se tuvo las mismas variables y el enfoque de 

estudio. La metodología en el antecedente fue descriptivo- correlacional, en el estudio 
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también fue de esa manera, lo cual también reflejan similitud en esta parte. Finalmente, 

el antecedente llego al siguiente resultado: existe una correlación moderada entre la 

actitud emprendedora y las habilidades sociales, así mismo en sus dimensiones: 

Capacidad de realización, capacidad de planificación con las habilidades sociales existe 

una correlación alta y en la capacidad de relacionarse socialmente con las habilidades 

sociales existe una correlación moderada. Por su parte, el estudio ejecutado llego a 

concluir que según el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.369 

indica relación positiva entre las variables de estudio (Habilidades sociales y 

capacidades emprendedoras) por lo que inferimos que el antecedente guarda en gran 

medida similitud de investigación con el presente estudio ejecutado.
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

1. Respecto a la hipótesis general planteada y en relación al problema general se 

concluye lo siguiente:  Se obtuvo un valor de significancia bilateral p = 0.00 menor 

que 0.05 (95%), lo que indica que, se acepta la H1 (hipótesis alterna). De manera 

similar, al realizar las correlaciones con el coeficiente de correlación Rho Spearman 

resulta 0.369, lo que indica que, existe una correlación positiva baja. Esto se 

interpreta que, ante el aumento de una variable (habilidades sociales) implica el 

aumento de la otra variable en un bajo grado (Capacidad Emprendedora). Por otro 

lado, existe un bajo nivel medio de aceptación de por parte de los estudiantes en 

cuanto a sus habilidades sociales, debido a que, a partir de no estar bien consigo 

mismas no pueden mantener una comunicación con su entorno y tratan de aislarse. 

Respecto a las capacidades emprendedoras, poseen un nivel medio de la capacidad 

creativa, algunos son conformistas y no tienen la curiosidad de seguir aprendiendo 

o descubriendo lo nuevo y toman decisiones hasta a veces que no les conduce a 

nada positivo o les permita lograr un objetivo. Si bien es cierto, la Facultad de 

administración se caracteriza por gerenciar empresas o emprendimientos con un 

perfil de destrezas y habilidades para que ésta se mantenga sostenible en el tiempo 

y sea eficaz. Sin embargo, de forma asidera no se llega visualizar lo que se afirma. 

2. Respecto a la hipótesis específica 1 y en relación al problema específico 1, se 

concluye lo siguiente: Se obtuvo un valor de significancia bilateral de p = 0.00 

menor que 0.05 (95%) entonces se acepta la H1 (hipótesis alterna). De manera 

similar, en cuanto a las correlaciones, se obtuvo que, el coeficiente Rho de 

Spearman es de 0.264; lo que indica que existe una correlación positiva baja. Esto 

explica que, ante el aumento de la variable (habilidades sociales) implica el 

aumento de la dimensión (Realización personal) en un bajo grado. Esto conlleva, 

entender que, los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel medio de capacidades de 

realización personal de 36.7%, ya que, no encuentran motivación a lo que hacen o 
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deciden en los objetivos que se plantean. Sin embargo, existen una cantidad regular 

de estudiantes conscientes que siguen perseverando y están en constante lucha para 

cambiar ese contexto. Al igual que la variable habilidades sociales, posee una 

aceptación media, debido a que mantienen una comunicación poco constante con 

su entorno y tratan de aislarse. 

3. Respecto a la hipótesis específica 2 y en relación al problema específico 2, se 

concluye lo siguiente: Se obtuvo un valor de significancia bilateral de p= 0.00 

menor que 0.05 (95%), entonces se acepta la H1 (hipótesis alterna). De manera 

similar, el coeficiente de correlación Rho Spearman es de 0.324; lo que indica que, 

existe una correlación positiva baja. Esto se interpreta que, ante el aumento de la 

variable (habilidades sociales) implica el aumento de la dimensión (Capacidades 

de relacionarse Socialmente) en bajo grado. Esto se obtiene ante la poca aceptación 

de habilidades sociales de los estudiantes, debido al no sentirse bien ellos 

mismos(as) de forma interna, poco socializan con su entorno. Mientras respecto a 

las capacidades de relacionarse socialmente habiendo tenido un nivel medio de 

aceptación por 39.4%, es una de las facultades que los mismos estudiantes afirman, 

no tener ninguna contribución para lograr sus objetivos su entorno social. Esto 

ocurre, porque el estudiante no se siente lo suficientemente autorrealizado. 

4. Respecto a la hipótesis específica 3 y en relación al problema específico 3, se 

concluye lo siguiente: Se obtuvo un valor de significancia bilateral de p= 0.00 

menor que 0.05 (95%), entonces se acepta la H1 (hipótesis alterna). De manera 

similar, el coeficiente de correlación Rho Spearman es de 0.288, lo que indica que, 

existe una correlación positiva baja. En efecto, se explica que, ante el aumento de 

la variable (habilidades sociales) implica el aumento de la dimensión (capacidad de 

creatividad) en un bajo grado. 

Se puede entender que, los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac poseen un nivel bajo de 

capacidad creativa con un 41.6%, no se les dio la posibilidad de plantear 

alternativas de solución en contextos reales, en los momentos que iniciaron su vida 

universitaria y es cuando el estudiante cree depender del docente, cuando en la 
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cancha, quien tiene que hacerlo es nadie más que él mismo. La dependencia hace 

que el cerebro no se esfuerce a crear o proponer, porque tienen al lado a alguien y 

lo considera como el salvavidas, y en la vida real existe una gran precariedad de 

gestionar o gerenciar de la forma más creativa. 

5. Respecto a la hipótesis específica 4 y en relación al problema específico 4, se 

concluye lo siguiente: Se obtuvo un valor de significancia bilateral de p= 0.00 

menor que 0.05 (95%), entonces se acepta la H1 (hipótesis alterna). Por otro lado, 

se obtuvo que, el coeficiente de correlación Rho Spearman es de 0.313; lo que 

indica que, existe una correlación positiva baja. Entonces, se puede decir que, ante 

el aumento de la variable (habilidades sociales) implica el aumento de la dimensión 

(capacidad de planificación) en un bajo grado. Significa que, los estudiantes de la 

Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac poseen una capacidad de planificación de nivel bajo con un 40.7%, 

debido a que desconocen las roles para actuar o ejecutar cierto proyecto o actividad. 

Muchas veces, la ignorancia y perfección convierten al estudiante a no saber cómo 

desglosar cada procedimiento. La incertidumbre es otro factor que los estudiantes 

poseen y les dificulta hacer planificaciones cuando se proyectan objetivos. 

Las referencias electrónicas encontradas ofrecen un panorama en donde se 

vislumbra la importancia que el tema está generando en la comunidad científica, en 

donde se observa que el emprendimiento se ha convertido en un factor relevante en 

base a las habilidades adquiridas por los emprendedores. Este conocimiento a su 

vez trasforma al emprendedor en un facilitador y promotor del desarrollo en la 

sociedad actual, toda vez que las necesidades económico empresariales actuales 

hacen imperativo un personaje con sus cualidades, es decir ocuparse del 

compromiso que deben tener los ciudadanos comunes.  
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6.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda, a dirección académica de la Facultad de Administración, utilizar 

mecanismos de trabajo diferentes, y sobre todo implementar en los cursos como liderazgo 

y otros cursos que impliquen a las competencias de las habilidades sociales. Por ejemplo, 

en algunas sesiones de clase que se lleven a cabo, pueden escoger espacios diferentes a 

los de la universidad, por otro lado, hacer invitación a otros jóvenes por medio de 

intercambios interinstitucionales. 

2. El Director Académico de la Facultad de Administración debe solicitar la propuesta de 

implementar una asignatura en temas de emprendimiento desde un inicio que el estudiante 

ingresa a la universidad. De la misma manera, inculcarlos la importancia de emprender, 

de tal forma que, la experimentación que cada estudiante lo sienta y palpe tenga muchas 

lecciones de aprendizaje para él o ella mismo(a). Sin embargo, la ayuda y el soporte por 

los docentes (expertos en el tema de emprendimiento) debe ser monitoreado. 

3. Se recomienda a los docentes, de las áreas del curso de administración, en las sesiones de 

clase fortalecer los grupos de trabajo para tareas de campo o exposición.  

4. Se recomienda crear oportunidades de cultura emprendedora en los estudiantes invitando 

a grupos de jóvenes emprendedores, para que les explique y comente la etapa de su 

trayecto, crecimiento y auge emprendedor. De esta tarea pueden ser partícipes como el 

mismo rector y director académico de la Facultad de Administración. Esto puede ayudar, 

en el aprendizaje teórico y práctico del estudiante, así podrá estar más seguro de las cosas 

que hacen y conocen. 

5. Se recomienda, a los docentes que enseñan la Asignatura de PP2 y PP3, como mínimo 

hacer que el estudiante pueda prototipar sólo 1 proyectos de emprendimiento, de manera 

grupal y realizar cierta fiscalización o seguimiento por parte de un staff de emprendedores 

jóvenes que serían mentores. Esto conllevaría, a que el mismo estudiante con la ayuda de 

los mentores logre plantear soluciones más creativas para resolver los problemas que se 

susciten en su emprendimiento. Cabe señalar que, la gestión recae desde la Decanatura 

de la Facultad de Administración. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

HABILIDADES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 2021. 

Problema  Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

¿Cómo se 

relaciona las 

habilidades 

sociales con las 

capacidades 

emprendedoras 

en los estudiantes 

de la Facultad de 

Administración 

de la Universidad 

Nacional Micaela 

Bastidas de 

Apurímac, 2021? 

Conocer la 

relación entre las 

habilidades 

sociales y las 

capacidades 

emprendedoras 

en los estudiantes 

de la Facultad de 

Administración 

de la Universidad 

Nacional Micaela 

Bastidas de 

Apurímac, 2021. 

Existe una 

relación entre las 

habilidades 

sociales con las 

capacidades 

emprendedoras 

en los estudiantes 

de la Facultad de 

Administración 

de la Universidad 

Nacional Micaela 

Bastidas de 

Apurímac, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

 

Básicas • Nivel de escucha 

• Nivel de 

conversación  

• Elogiar 

 

Tipo de 

investigación-. 

Básica  

Nivel de la 

investigación 

Correlacional. 

Enfoque de 

investigación 

Cuantitativa 

Diseño de la 

investigación  

No experimental. 

Recolección de 

información. 

Población: 545 

Muestra:226 

Muestreo: 

probabilístico  

Sociales avanzadas • Pedir ayuda 

• Nivel de participación 

• Convencer a los 

demás 

Relacionado con los 

sentimientos 
• Conocer los propios 

sentimientos 

• Comprender los 

sentimientos de los 

demás 

• Auto - 

recompensarse 

•  

Relacionadas al estrés • Responder al fracaso 

• Responder a una 

queja  

• Hacer frente las 

presiones de grupo 

Relacionadas a la agresión • Evitar peleas con los 

demás. 

• Defender los propios 

derechos 

• Responder a las 

bromas 

Específicos Específicos Específicos Planificación • Tomar decisiones 

realistas 

• Establecer un objetivo 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

• Discernir un problema  

Técnica de 

investigación  

Encuesta 

Instrumento de 

investigación 

Cuestionario de 

preguntas 

Estadística 

Rho de Spearman 

Análisis de datos 

Programa SPSS 

Tabulaciones  

Facultad de 

Administración  

 

OE1: Establecer 

la relación entre 

las habilidades 

sociales con la 

realización 

personal en los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES 

EMPRENDEDORAS 

 

 

Realización personal 
• Búsqueda de 

oportunidades 

• Toma de riesgos 

• Persistencia 

 

 

Capacidad de relacionarse 

socialmente 

 

• Elaboración de 

redes de apoyo 

• Autoconfianza 

• Persuasión 

 

 

Capacidad creatividad 

• Alternativas de 

solución 

• Innovación 

 

 

 

 

Capacidad de planificación  

• Establecimiento 

de metas 

• Búsqueda de 

información 

• La planificación 

de control. 

 

   

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El objetivo de esta encuesta es con la finalidad de ayudar a analizar las habilidades sociales 

y capacidades emprendedoras de los estudiantes de la Facultad de administración, UNAMBA, sede 

Abancay de la región de Apurímac, que permitirá llevar a cabo dicha investigación académica. 

Marque con aspa (x) las preguntas a continuación: 

I. Datos generales:  

1. Edad: ……… 

2. Ciclo académico: …… 

3. Género: femenino (   )             masculino (    ) 

4. Cuenta con un negocio: si (    )        no (    ) 

 

II. VARIABLE I: HABILIDADES SOCIALES - (Goldstein, 1978) 

Instrucciones:  

Sección: A continuación, presentamos una tabla con diferentes aspectos de las 

“Habilidades Sociales”. A través de ella se determinará el grado de desarrollo de la “Competencia 

Social” (conjunto de Habilidades Sociales necesarias para desenvolverse eficazmente en el 

contexto social). Señalamos el grado en que le ocurre lo que indican cada una de las cuestiones, 

teniendo para ello en cuenta la valoración: 

❖ Marque 1 si su respuesta es NUNCA. 

❖ Marque 2 si su respuesta es MUY POCAS VECES.  

❖ Marque 3 si su respuesta es ALGUNA VEZ.  

❖ Marque 4 si su respuesta es A MENUDO. 

❖ Marque 5 si su respuesta es SIEMPRE. 

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

VARIABLE I: HABILIDADES SOCIALES 

Dimensión 1: Habilidades sociales 

básicas 

      1   2     3   4     5 

Nunca Muy 

pocas 

veces. 

Algun

a vez 

A 

menu

do 

Siempre 

1

1 

¿Presta atención a la persona que le está 

hablando y hace un esfuerzo para 

comprender lo que le están diciendo? 

     

2 ¿Habla con los demás de temas poco 

importantes para pasar luego a los más 

importantes? 

     

3 ¿Habla con otras personas sobre cosas 

que le interesan a los demás? 

     

4 ¿Determina la información que necesita 

y se la pide a la persona adecuada? 

     

5 ¿Permite que los demás sepan que 

agradece los favores, etc.? 

     

6 ¿Se da a conocer a los demás por propia 

iniciativa? 

     

7 ¿Ayuda a que los demás se conozcan 

entre si? 

     

8 ¿Le gusta algún aspecto de la otra 

persona o alguna de las actividades que 

realiza? 

     

Dimensión 2: Habilidades sociales avanzadas  

9 ¿Pide que le ayuden cuando tiene 

alguna dificultad? 

     

 

10 

¿Elige la mejor forma para integrarse en 

un grupo o para participar en una 

determinada actividad? 

     

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

1

11 

¿Explica con claridad a los demás cómo 

hacer una tarea específica? 

     

1

12 

¿Presta atención a las instrucciones, 

pide explicaciones y lleva adelante las 

instrucciones correctamente? 

     

1

13 

¿Pide disculpas a los demás por haber 

hecho algo mal? 

     

1

14 

¿Intenta persuadir a los demás de que 

sus ideas son mejores y que serán de 

mayor utilidad que las de la otra 

persona? 

     

Dimensión 3: Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos  

1

15 

¿Intenta reconocer las emociones que 

experimenta? 

     

1

16 

¿Permite que los demás conozcan lo 

que siente? 

     

1

17 

¿Intenta comprender lo que sienten los 

demás? 

     

1

18 

¿Intenta comprender el enfado de la otra 

persona? 

     

1

19 

¿Permite que los demás sepan que le 

interesa o se preocupa por ellos? 

     

2

20 

¿Piensa porqué está asustado y hace 

algo para disminuir su miedo? 

     

2

21 

¿Se dice a sí mismo o hace cosas 

agradables cuando se mereces una 

recompensa? 

     

Dimensión 4: Habilidades Alternativas a la agresión   

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

2

22 

¿Reconoce cuando es necesario pedir 

permiso para hacer algo y luego lo pide 

a la persona indicada? 

     

 

23 

¿Se ofrece para compartir algo que es 

apreciado por los demás? 

     

2

24 

¿Ayuda a quien lo necesita?      

2

25 

¿Llega a establecer un sistema que le 

satisfaga tanto como a quienes 

sostienen posturas diferentes? 

     

2

26 

¿Controla su carácter de modo que no 

se le "escapan las cosas de la mano"? 

     

2

27 

¿Defiende sus derechos dando a 

conocer a los demás cuál es su postura? 

     

2

28 

¿Se las arregla sin perder el control 

cuando los demás le hacen bromas? 

     

2

29 

¿Se mantiene al margen de situaciones 

que le puedan ocasionar problemas? 

     

3

30 

¿Encuentra otras formas para resolver 

situaciones difíciles sin tener que 

pelearse? 

     

Dimensión 5: Habilidades para hacer frente al estrés  

3

31 

¿Les dice a los demás cuando han sido 

ellos los responsables de originar un 

determinado problema e intenta 

encontrar solución? 

     

3

32 

¿Intenta llegar a una solución justa ante 

la queja justificada de alguien? 

     

3

33 

¿Expresa un cumplido sincero a los 

demás por la forma en que han jugado? 

     

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

3

34 

¿Hace algo que le ayude a sentir menos 

vergüenza o a estar menos cohibido? 

     

3

35 

¿Determina si lo han dejado de lado en 

alguna actividad y, luego, hace algo 

para sentirse mejor en esa situación? 

     

3

36 

¿Manifiesta a los demás que han tratado 

injustamente a un amigo? 

     

3

37 

¿Considera con cuidado la posición de 

la otra persona, comparándola con la 

propia, antes de decidir lo que hará? 

     

3

38 

¿Comprende la razón por la cual ha 

fracasado en una determinada situación 

y que puede hacer para tener más éxito 

en el futuro? 

     

3

39 

¿Reconoce y resuelve la 

confusión que se produce cuando los 

demás le explican una cosa, pero dicen 

o hacen otras que se contradicen? 

     

4

40 

¿Comprende lo que significa una 

acusación y por qué se la han hecho y, 

luego piensa en la mejor forma de 

relacionarse con la persona que le ha 

hecho la acusación? 

     

4

41 

¿Planifica la mejor forma para 

exponer su punto de vista antes de una 

conversación problemática? 

     

4

42 

¿Decide lo que quiere hacer 

cuando los demás quieren que haga otra 

cosa distinta? 

     

Dimensión 5: Habilidades de planificación  

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

4

43 

¿Resuelve la sensación de aburrimiento 

iniciando una nueva actividad 

interesante? 

     

4

44 

¿Reconoce si la causa de algún 

acontecimiento es consecuencia de 

alguna situación bajo su control? 

     

4

45 

¿Toma decisiones realistas sobre lo que 

es capaz de realizar antes de comenzar 

una tarea? 

     

4

46 

¿Es realista cuando debe dilucidar como 

puede desenvolverse en una 

determinada tarea? 

     

4

47 

¿Resuelve que necesita saber y como 

conseguir la información? 

     

4

48 

¿Determina de forma realista cuál de los 

numerosos problemas es el más 

importante y el que debería solucionar 

primero? 

     

4

49 

¿Considera las posibilidades y elige la 

que le hará sentirse mejor? 

     

5

50 

¿Se organiza y se prepara para facilitar 

la ejecución de su trabajo? 

     

 

III. VARIABLE II: CAPACIDADES EMPRENDEDORAS 

Considere la siguiente escala de medición:  

❖ Marque 1 si su respuesta es NUNCA. 

❖ Marque 2 si su respuesta es MUY POCAS VECES.  

❖ Marque 3 si su respuesta es ALGUNA VEZ.  

❖ Marque 4 si su respuesta es A MENUDO. 

❖ Marque 5 si su respuesta es SIEMPRE. 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

VARIABLE II: CAPACIDADES EMPRENDEDORAS  

 

Dimensión1: Realización personal 

1 2 3 4 5 

Nunca Muy 

pocas 

veces. 

Alguna 

vez 

A 

menudo 

Siempre  

1 ¿Buscas por tu propia cuenta, 

desafíos y nuevas oportunidades?  

     

2 ¿Realizas lo que se necesita sin que 

otros te lo tengan que pedir que lo 

hagas? 

     

3 ¿Te involucras en algo nuevo sin 

tener la certeza de tener éxito? 

     

4 ¿Tomas la iniciativa ante situaciones 

complejas? 

     

5 ¿Buscas alternativas para superar 

obstáculos que se interpongan a lo 

largo de tus metas? 

     

6 ¿Afrontas los problemas con 

optimismo? 

     

Dimensión 2: Capacidad de relacionarse socialmente  

7 ¿Se integra con facilidad al trabajo en 

equipo? 

     

8 ¿Es reticente al solicitar ayuda a su 

entorno social?  

     

9 ¿Muestras seguridad de lograr éxito 

en sus proyectos? 

     

10 ¿Crees en tus posibilidades?      

11 ¿Motivas a tus amigos para que 

continúen con sus metas trazadas? 

     

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

12 ¿Tienes facilidad de negociar con 

éxito cuando le persuades? 

     

Dimensión 3: Capacidad de Creatividad  

13 ¿Estarías dispuesto(a) hacer frente al 

fracaso con tal de ampliar tus 

horizontes? 

     

14 ¿Planteas tus proyectos con visión de 

futuro? 

     

15 ¿Busca mejorar aquello que considera 

que no hizo adecuadamente? 

     

16 ¿Se considera una persona creativa e 

innovador? 

     

17 ¿Tomas notas escritas sobre tus 

proyectos? 

     

18 ¿Sabes administrar tus recursos 

económicos? 

     

Dimensión 4: Capacidad de Planificación  

19 ¿Usted se establece metas?      

20 ¿Ejecutas búsqueda de información?      

21 ¿Ejecuta la planificación sistemática 

y el control? 

     

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

Anexo 3. Ficha de validación de instrumento 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

Anexo 4. Base de Datos en el SPSS 

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

Anexo 5: Instrumento de acopio de información 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 
 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 
 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 
 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


