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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar el nivel de 

competencias emprendedoras en los estudiantes de educación para el trabajo de 

una Institución Educativa Pública Industrial de Yurimaguas. El diseño de la 

investigación fue no experimental descriptivo, con una muestra de 132 estudiantes, 

el instrumento aplicado para recoger datos relevante fue a través  del Test de 

evaluación de conductas emprendedoras estructurados en 55 cuestiones, 3 

dimensiones y 10 indicadores. Los resultados permitieron establecer el nivel de 

competencias emprendedoras en los estudiantes, se encontró que el 76.52% de 

ellos están en el nivel promedio, 14.39% en el nivel bajo, 9.09% en el nivel alto y 

0.00% estuvieron en el nivel que no cuentan con CEP. Se concluye que la mayoría 

de los estudiantes tienen un nivel promedio en las competencias emprendedoras, 

sin embargo es bajo el porcentaje en el nivel alto, lo que implicará proponer nuevas 

técnicas de estudio y elevar el nivel. 

Palabras clave: Competencias emprendedoras, conductas emprendedoras, 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

This research work was carried out with the objective of determining the level of 

entrepreneurial skills in work education students of an Industrial Public Educational 

Institution of Yurimaguas. The research design was non-experimental descriptive, 

with a sample of 132 students, the instrument applied to collect relevant data was 

through the Entrepreneurial Behaviors Evaluation Test structured in 55 questions, 3 

dimensions and 10 indicators. The results allowed us to establish the level of 

entrepreneurial skills in the students, it was found that 76.52% of them are at the 

average level, 14.39% at the low level, 9.09% at the high level and 0.00% were at 

the level that does not count. with CEP. It is concluded that the majority of students 

have an average level in entrepreneurial skills, however the percentage at the high 

level is low, which will involve proposing new study techniques and raising the level. 

Keywords: Entrepreneurial skills, entrepreneurial behaviors, students. 



1 

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente a nivel global la innovación tecnológica y la alfabetización digital

avanzan vertiginosamente, haciendo más competitivo todas las actividades 

humanas y tienen su repercusión en el campo laboral, económico, social, cultural, 

educativo y comunitario, por tanto, implica la formación de estudiantes en todo lo 

referente al desarrollo de competencias y cultura de emprendimiento para hacer 

frente a las eventuales crisis económicas y solventarse sus necesidades básicas; 

ya sea individual, familiar o empresarial (Ortega, 2009). 

En la Unión Europea, priorizaron la educación en el emprendimiento. 

Apoyaron en desarrollar todas las competencias. Los docentes respondieron a un 

cuestionario sobre el desarrollo del emprendimiento enfatizado en las habilidades 

de innovación, creatividad y temas de riesgos; las prácticas pedagógicas 

complementarias ayudaron a definir su nuevo rol (Prendes et al., 2020). 

Asimismo la competencia y el espíritu emprendedor adquirieron una gran 

importancia en el sistema educativo europeo, hace poco tiempo que se han 

impulsado su integración en el currículum educativo, en el nivel secundario se 

profundizaron el concepto de emprendimiento y en las prácticas educativas se 

fomentaron su desarrollo, que aún siguieron en la fase piloto, a pesar de ello, se 

desarrollaron en las asignaturas o programas las habilidades, actitudes y 

características necesarias para impulsar en el futuro la creación de un 

emprendimiento. Si aspiramos formar en esta competencia de forma más 

integradora y relevante, siempre será una de las dificultades el desinterés de la 

actualización docente y la falta de apoyo al sistema educativo (González-Tejerina 

y Vieira, 2021). 

También en otra investigación analizaron las actitudes emprendedoras de los 

universitarios en Málaga y han establecido el nivel de desarrollo cognitivo y se 

identificaron los perfiles de competencias emprendedoras, que han sido 

preponderantes en la promoción de estas habilidades que favorecieron 

desarrollarse empresarialmente a los alumnos (Ventura-Fernández et al., 2019). 

Del mismo modo en Chimbote,  aplicaron un test de actitudes emprendedoras 

en una institución educativa de El Santa, con los resultados que se obtuvieron, se 

llevaron a cabo el desarrollo de un programa con los estudiantes y lograron mejorar 

las habilidades de logro, planificación y poder (Flores,  2020). 



2 

Por otro lado, en un trabajo realizado en Trujillo, establecieron que el entorno 

cultural influye en la audacia del emprendimiento de los estudiantes mediante un 

test, tuvieron  una relación altamente significativa (Aguilar y Oseda, 2021). En otro 

estudio Sallorenzo y Rodríguez (2021) analizaron las características personales 

emprendedoras de los alumnos de secundaria según las dimensiones de logro, 

afiliación y poder que definen las competencias emprendedoras adquiridas durante 

su formación académica. Además la investigadora Peña (2023) determinó el nivel 

alcanzado por los estudiantes de secundaria respecto a las características 

emprendedoras, analizando sus necesidades de logro, afiliación y poder para 

fortalecer el espíritu emprendedor y ser competitivos en todas las actividades que 

pretende realizar en el futuro. 

Asimismo a nivel nacional la educación ha mantenido un vínculo muy estrecho 

con la economía de un país, por tanto determinó el tipo de ciudadanos que el 

sistema educativo debe formar, en ese sentido nuestra economía se orienta por un 

modelo primario exportador. Y según el producto bruto interno PBI predominaron 

las actividades del sector primario, y por lo tanto hay una desigualdad de 

oportunidades para desarrollarse mejor como ciudadanos (Huamán, 2022). 

Sin embargo Carrasco (2018) concluyó que con el desarrollo del 

emprendimiento en la educación mejoraría la economía de los países 

latinoamericanos y para ello ha sugerido que se profundice en los estudiantes el 

estudio de las características emprendedoras para fortalecer las competencias 

emprendedoras en cada uno de ellos. En el Perú es común escuchar que la 

educación se ha basado en el aprendizaje por competencias, sin embargo, en la 

práctica educativa no se desarrollaron, sabiendo que implica positivamente en los 

cambios mundiales, que a su vez proporciona una educación pertinente para la vida 

práctica de los estudiantes (Huamán, 2022). 

En el colegio industrial de Yurimaguas, los estudiantes recibieron una 

formación integral tanto en ciencias y humanidades como en una especialidad 

técnica de educación para el trabajo, donde desarrollaron las competencias 

emprendedoras y fortalecieron las característica emprendedoras personales, éstas 

determinaron el nivel de competencias en que se encuentran y que al promocionar 

puedan continuar sus estudios superiores e insertarse al mundo laboral para 

generar sus propios ingresos económicos. 
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Ante el análisis de la realidad problemática se formuló la pregunta: ¿Cuál es 

el nivel de competencias emprendedoras en los estudiantes del colegio industrial 

de Yurimaguas?; consecuentemente se formularon las interrogantes específicas: 

¿Cuál es el nivel de logro de las competencias emprendedoras en los alumnos?; 

¿Cuál es el nivel de afiliación de las competencias emprendedoras en los 

colegiales? Y ¿Cuál es el nivel de poder de competencias emprendedoras en los 

escolares? 

Este trabajo, se justificó en la medida de que su aporte sea válido y útil para 

la ciencia, la investigación académica y la sociedad en general; teniendo en cuenta 

tres perspectivas: teóricas, metodológicas y prácticas. Desde la perspectiva teórica, 

se justificó en la medida que los resultados explicaron mejor las variables que 

aportaron nuevos conocimientos y precisaron mejor las definiciones de las 

características y competencias emprendedoras de los estudiantes. En cuanto a la 

perspectiva metodológica, los resultados sirvieron para proponer nuevas técnicas 

de estudio de las variables y para la aplicación de instrumentos que ayuden a 

recoger la información y a analizar los resultados más objetivamente. Y finalmente 

desde la perspectiva práctica, los resultados sirvieron para actualizar la información 

respecto a las variables en estudio y puedan aplicarse usando nuevas estrategias 

en el área curricular respectiva de tal modo que los estudiantes cuenten con 

información oportuna para aplicar en la enseñanza de esta variable. También 

servirá a los padres de familia que desde sus hogares puedan motivar a sus hijos 

a seguir desarrollándose en las competencias emprendedoras. 

En tal sentido, el objetivo fue determinar el nivel de competencias 

emprendedoras en los estudiantes de educación para el trabajo de una institución 

educativa pública de Yurimaguas. Y los objetivos específicos propuestos fueron: 

determinar el nivel de necesidad de logro de competencias emprendedoras en los 

mismos, determinar el nivel de necesidad de afiliación de las competencias 

emprendedoras de los colegiales y finalmente determinar el nivel de necesidad de 

poder de las competencias emprendedoras en dichos estudiantes. 
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II. MARCO TEÓRICO

Los trabajos de investigación revisados previamente que se referenciaron en

este trabajo fueron: Calle (2022) propuso un programa de emprendimiento docente 

y se replicó en 59 colegiales de Chiclayo. Aplicaron el instrumento escala de Likert 

estructurado en 100 cuestiones, 4 dimensiones y 15 indicadores. Los resultados 

arrojaron que el 52,5% lograron el nivel destacado en la evaluación respecto a la 

cultura de emprendimiento. La investigación concluye que según la percepción de 

los alumnos participantes más de la mitad tuvieron un nivel destacado de cultura 

emprendedora. 

Asimismo Piscoya (2021) en su trabajo de investigación enunció desarrollar 

una metodología CEFE que estimuló el espíritu emprendedor de 40 alumnos en 

Lambayeque; y se han empleado el cuestionario de capacidades emprendedoras 

personales, establecido por 55 preguntas, 3 dimensiones y 10 indicadores. El 80% 

de los alumnos afirmaron tener características emprendedoras personales en un 

nivel promedio. En resumidas cuentas el desarrollo de las estrategias 

metodológicas mediante el planteamiento de situaciones problemáticas de la 

realidad cotidiana optimiza los resultados y las competencias de la posibilidad de 

empleo. 

Por otro lado Monterrey (2021) determinó el nivel de actitud emprendedora 

en 89 alumnos de Lima. El diseño fue no experimental descriptivo, se aplicaron un 

cuestionario para medir actitudes y capacidades emprendedoras, estructuradas en 

85 preguntas, con tres dimensiones. En este estudio el 36% de alumnos 

presentaron una regular actitud emprendedora. Se concluye que existe un nivel 

regular de actitud emprendedora en los estudiantes. 

Así también Flores (2019) determinó una correspondencia entre el desarrollo 

de habilidades en emprendimiento y el saber ordenado de la idea de negocio en 30 

alumnos puneños. Se aplicaron un cuestionario para medir actitudes y capacidades 

emprendedoras, estructuradas en 26 preguntas y otro similar, que arrojó una 

correlación positiva moderada. Por tanto, desarrollando las competencias con un 

aprendizaje activo resuelve problemas y transforma el modo de vida de los 

pobladores de nuestro país. 

Además Pérez (2023) en su investigación planteó estudiar la formación de 

la actitud emprendedora en 708 alumnos de Santo Domingo. El estudio fue 
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descriptivo. Se aplicaron como instrumento una encuesta tipo Likert con 4 anclajes. 

Los resultados mostraron que los varones tienen la percepción de mayor apoyo a 

la cultura emprendedora, mientras que las mujeres obtuvieron puntajes más altos 

en autonomía, empatía e innovación. Concluyendo que los estudiantes presentaron 

mayor autoeficacia e intención emprendedora. 

Del mismo modo Peña (2023) planteó determinar las características 

emprendedoras en una muestra de 57 alumnos en una institución educativa de 

Colombia. Y se ha aplicado el cuestionario de características emprendedoras 

personales, estructuradas  en tres necesidades de: logro, afiliación y poder. Los 

resultados dicen que los estudiantes están ubicados en el nivel más alto en las 

actitudes emprendedoras; además, se evidenció que los estudiantes con necesidad 

de poder se ubicaron en un alto rango, haciendo que el estudiante sea líder de 

grupo para desarrollar resultados de éxito. 

Ahora bien Quispe et al. (2022) identificaron las aptitudes emprendedoras 

en 290 universitarios en Bolivia. El estudio fue descriptivo. Y el instrumento aplicado 

fue una encuesta de preguntas dicotómicas abiertas con escala tipo Likert. Los 

resultados hacen notar que la mayoría  de los estudiantes ven el valor de desarrollar 

actitudes de emprendimiento. Por tanto, concluye que la mitad de los encuestados 

prefirieron emprender un negocio propio. 

Así mismo, las competencias emprendedoras, es decir, las habilidades y 

actitudes  hacen que una persona emprenda con éxito; busca constantemente la 

información, la capacidad de adaptación, las oportunidades, la persuasión y 

construye redes de apoyo; todo ello permite detectar y aprovechar oportunidades, 

tomar decisiones acertadas, resolver problemas, trabajar en equipo y llevar a cabo 

iniciativas emprendedoras de manera más efectiva (Euroinnova Business School, 

2021). Igualmente, las competencias emprendedoras son fundamentales en la 

determinación de la actitud y el control que son decisivos para poner en marcha un 

negocio (Vega-Gómez et al., 2020). 

De la misma manera, dentro del contexto empresarial, el concepto de 

competencias se ha referido siempre al desarrollo de las habilidades en diversos 

contextos, que permiten tener una excelente calidad de vida y que sepamos 

aprovechar las oportunidades (Marcillo y Pulgarín, 2023). Por otro lado, las 
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competencias emprendedoras fueron relacionadas directamente con las 

características propias de un emprendedor que adquirieron en todo su proceso 

formativo, experiencia propia en capacitaciones (Quispe et al., 2022). 

La presente investigación se ha enfocado en determinar el nivel de 

competencias emprendedoras basado en la Teoría Motivacional de McClelland, la 

cual ha sido modificada y complementada por otros autores. No obstante, es 

importante recordar que David McClelland (1961) fue el primero en examinar los 

temas de la motivación en los emprendedores además del hecho económico. 

Según él, la motivación es una preocupación reiterativa por el comportamiento de 

una persona, centrándose en las tres necesidades (logro, afiliación y poder), que 

no requieren ser alcanzadas de forma escalonada u ordenada, sino que se 

complementan entre sí (Marcillo y Pulgarín, 2023). 

En el presente estudio las necesidades estructuradas fueron las 

dimensiones de la investigación. La Necesidad de Logro, en las personas han sido 

las metas alcanzadas producto de un arduo trabajo y que a la vez necesitaron 

desarrollar habilidades y actitudes para llegar al éxito, y así demostraron 

predominancia en el cumplimiento de sus retos y la satisfacción de superarlos; son 

muy eficientes y se desenvuelven muy bien en cuanto a asumir un cargo y dirigir a 

sus pares, además se enfrentaron a retos y resolvieron de la mejor manera 

(Balbuena, 2020). De igual modo, el desarrollo de la autoeficacia aumentó directa 

o indirectamente el interés por lograr las necesidades emprendedoras en un

ambiente familiar (Utari & Sukidjo, 2020). También la necesidad de logro estimulan 

a los estudiantes a enfrentar desafíos empresariales y a seleccionar acertadamente 

una opción técnica profesional (Soomro & Shah, 2022). 

Los indicadores que componen esta dimensión son: Búsqueda de 

oportunidades e iniciativa, fueron las competencias fundamentales para el éxito en 

el emprendimiento, ya que permitieron identificar y explotar las oportunidades que 

ofrece su entorno (Eller et al., 2020). También la Persistencia, en el contexto del 

emprendimiento, fue esencial para alcanzar el éxito en diversos ámbitos, ya que 

implicaron la capacidad de mantenerse firme y constante en la búsqueda de metas 

y objetivos (Ahsan et al., 2021). 

Igualmente el Cumplimiento, se ha referido a las acciones y consecuencias 

del cumplimiento o del trabajo, y puede aplicarse en diferentes contextos, como en 
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la vida personal, profesional y en el ámbito legal (Kraus et al., 2021). De igual 

manera Exigir eficiencia y calidad, fue fundamental en cualquier ámbito, incluyendo 

el empresarial y el emprendimiento. La eficiencia se refirió a la capacidad de cumplir 

los objetivos optimizando el uso de recursos, mientras que la calidad implicó 

entregar a los clientes un producto o servicio que supere sus expectativas (Zhiyi et 

al., 2024). Del mismo modo Correr riesgos calculados, en el emprendimiento fueron 

una parte esencial del crecimiento empresarial, y permitieron a las empresas 

innovar y posicionarse como líderes en sus respectivas industrias (Dankiewicz et 

al., 2020). 

Asimismo la Necesidad de Afiliación, fue una necesidad universal en la que 

los individuos se sintieron motivados por establecer y mantener relaciones sanas y 

amistosas. Aprecian la camaradería y un buen clima laboral, buscaron un espacio 

de apoyo donde pudieron practicar relaciones cercanas con sus colegas. 

Trabajaron en equipo e intentaron crear un sentido de pertenencia apoyándose 

mutuamente. Estas personas evitaron conflictos y mejoraron las relaciones sociales 

(Franco, 2023). También es importante examinar las diferencias de pertenencia 

para el emprendimiento de las organizaciones en la que muestran interés los 

trabajadores independientes por afiliarse (Jansen, 2020). Igualmente esta 

necesidad invita a participar activamente de manera colectiva en la conducción al 

logro de las aptitudes emprendedoras para alcanzar el bienestar anhelado por 

todos (Mitra et al., 2020). 

De la misma manera esta necesidad cuenta con los siguientes indicadores: 

Fijar metas, fue esencial para enfocarse, motivarse y alcanzar la realización de 

nuestras metas (Murnieks et al., 2020). Así mismo la Búsqueda de información, fue 

un proceso clave que requirió habilidades y estrategias para obtener la información 

necesaria de manera eficiente y efectiva (Roundy & Fayard, 2020).  También la 

Planificación sistemática y seguimiento, fueron procesos críticos que permitieron a 

los emprendedores y a las empresas alcanzar sus objetivos de manera efectiva y 

eficiente (Aulia et al., 2023). 

Además la Necesidad de Poder, a las personas las impulsó el deseo de influir 

y controlar a los demás, y a su entorno. Su deseo de poder se manifestaron en dos 

aspectos: individuos que quieren controlar el poder de otros para su propio 

beneficio y fuerzas sociales que influyen en otros para lograr beneficios comunes. 
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En tanto, estas personas han asumido roles de liderazgo y quieren tomar 

decisiones que afectan a otras (Franco, 2023). Análogamente, esta necesidad 

induce a los altos ejecutivos a tener el poder para tomar las mejores decisiones 

estratégicas favorables al desarrollo de su empresa con espíritu emprendedor 

equivalente al capital humano (Zhang & Cao, 2020). 

De igual forma dicha necesidad tiene los siguientes indicadores: La 

Persuasión y las redes de apoyo, los mejores emprendedores inspiran a otros a 

trabajar para ellos o seguirlos. Para lograr sus objetivos utilizaron redes de apoyo 

y participaron activamente para obtener créditos financieros o nuevos clientes. 

Además, se asignaron un papel importante en la organización para lograr el objetivo 

(Spinuzzi et al., 2020). Y la  Autoconfianza e independencia, el emprendedor ha 

demostrado confianza en la capacidad para enfrentar desafíos y lograr los objetivos 

de la empresa. Esto llevó al empresario a asumir la total responsabilidad de lograr 

sus objetivos y asumió tanto las razones del éxito como del fracaso (Omar et al., 

2019). 

En esta investigación las características emprendedoras que formaron parte 

de la variable del presente estudio, fueron organizados en 10 indicadores. En tanto 

las características emprendedoras, son rasgos y cualidades que fueron presentes 

en individuos que tuvieron éxito en el ámbito del emprendimiento. Algunas 

características emprendedoras son innatas, pero, la mayoría pueden desarrollarse 

o perfeccionarse a través de la práctica cotidiana; por ejemplo: encontrar

oportunidades e iniciativas, perseverancia, búsqueda, necesidad de excelencia y 

perfección, toma de riesgos, revisión de planes y observación; apoyo, confianza y 

libertad (Sandra, 2016). 

: 
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III. MÉTODO
3.1. Tipo y diseño de investigación

3.1.1 Tipo de investigación

El estudio fue una investigación básica porque busca ampliar el conocimiento

científico para  responder preguntas o poder ser utilizadas en futuras  

investigaciones. (Hernández et al., 2010). 

Asimismo, es una investigación de enfoque cuantitativo porque permitieron el 

análisis de los datos adquiridos en diferentes campos; utilizando la informática, 

estadística y matemática para visualizar los resultados esperados que se 

presentaron posteriormente (Alan & Cortez, 2018).  

3.1.2 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental descriptiva porque permitió 

describir las variables sin ser manipuladas deliberadamente en un momento 

específico sin intervenir en el ambiente; además, recoger datos en el mismo 

momento y tiempo único (Hernández et al., 2010). 

Por otra parte, se utilizaron el esquema de diseño propuestos por Ortiz y 

García (2004), por ser un descriptivo simple y es como sigue: 

M      O1 

Dónde: 

M = Muestra. 

O1 = Observación relevante sobre competencias emprendedoras. 

3.2. Variables y operacionalización 

Las competencias emprendedoras se definen conceptualmente al conjunto de 

características emprendedoras personales que se manifiestan de forma individual 

y que son necesarias para desarrollar el emprendimiento; que a su vez diferencian 

a las personas que son emprendedoras e innovadoras y forman empresas usando 

los recursos con mayores beneficios (Rioja et al., 2010). 

Igualmente su definición operacional, es la movilización de sus tres 

dimensiones; y se realizaron a través de sus indicadores respectivos. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

La población encontrada en el Colegio Industrial fue aquellos que cumplieron  

con los requisitos para el estudio; fue finita y estuvo conformada por 200 estudiantes 

de quinto grado. Estos datos se obtuvieron del resumen anual oficial que fueron 

facilitados por el Director de la entidad educativa. Las personas sujetas a la 

investigación y con características comunes forman la población (Hernández et al., 

2010). 

Los criterios de inclusión fueron todos aquellos que participaron en la 

investigación; y quedaron limitada por todos los estudiantes de quinto grado (Vara-

Horna, 2012). 

Así mismo, se establecieron la exclusión de estudiantes que no participaron 

por inasistencia en el día de aplicación del cuestionario (Vara-Horna, 2012). 

3.3.2 Muestra 

La muestra se determinó aleatoriamente por 132 alumnos y alumnas de la 

población estudiantil (López, 2004).  

3.3.3 Muestreo 

Por otro lado, el muestreo aplicado fue el aleatorio simple y probabilístico, que 

permitieron conocer la probabilidad de cada individuo sometido al grupo de estudio 

y todos estuvieron incluidos en la muestra de investigación con las mismas 

oportunidades, de acuerdo al objeto de estudio (Otzen & Manterola, 2017). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En esta búsqueda se recogieron información relevante aplicando la técnica de 

la encuesta, donde se recolectaron datos relevantes a través del “Test de 

evaluación de conductas emprendedoras”. 

En consecuencia, dicho instrumento ya existe en los archivos del Foro Urbano 

de Valores, junto al Programa Juniors Achievement; el instrumento consistió en el 

cuestionario perteneciente a Piscoya (2021), estructurada por 55 preguntas, 10 

indicadores agrupados en 3 dimensiones, con 28, 15 y 12 preguntas, 
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respectivamente. Que fueron cuantificados mediante los índices de tipo Likert: 5 = 

Siempre, 4 = Generalmente, 3 = Algunas veces, 2 = Raras veces y 1 = Nunca; y se 

recogieron toda la información con un Test de evaluación y, se midieron en rangos 

gráficos de escala ordinal: No tiene CEP, Bajo, Promedio, Alto. 

Además, el instrumento fue validado, considerando su forma, estructura y 

profundidad; que permitieron recoger toda la información procesada en esta 

investigación; dicho instrumento fue aplicado en el año 2020 (Piscoya, 2021), por 

tanto, en este estudio no era necesario realizar la validación del instrumento 

aplicado. 

Así mismo, quedó determinado la confiabilidad del instrumento con una 

consistencia interna alta respecto al estadístico Alfa de Cronbach, aplicado con el 

software SPSS para las “Características emprendedoras personales", obteniendo 

un índice de 0.919 tomado en una prueba piloto de 30 estudiante, dicho resultado 

indica que el instrumento contó con alta confiabilidad, lo cual permitió determinar el 

nivel alcanzado en las competencias emprendedoras. 

 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

Oportunamente se elaboraron y presentaron documentos solicitando la 

autorización y consentimiento informado tanto al director del plantel como al 

presidente de la APAFA. Con la autorización y el consentimiento informado 

otorgados; permitieron al investigador ingresar al plantel y aplicar la encuesta a los 

estudiantes de quinto grado con una duración de 30 minutos en cada sección de 

estudio. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

En el desarrollo del trabajo se aplicó el análisis descriptivo porque permitió 

organizar la información en un resumen de todas las observaciones que fueron los 

resultados de la recopilación de datos de la situación estudiada. (Gamero, 2022) 

En este estudio descriptivo, se emplearon el análisis estadístico utilizando el 

software Excel para obtener las frecuencias absolutas (F) y las frecuencias 

porcentuales (%), las cuales se presentan a través de tablas de acuerdo con el 

objetivo del tema investigado. 
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3.7. Aspectos éticos 

En esta indagación se siguieron estrictamente las orientaciones 

proporcionados en la Guía del Trabajo Académico sugerida por la docente 

responsable de la UCV, la cual nos permitieron cumplir con los parámetros éticos 

exigidos y evitar errores en nuestro trabajo. Las bases teóricas y los antecedentes 

están debidamente mencionadas con las citas textuales y parafraseadas de las 

fuentes que se encuentran en las referencias.  
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Nivel logrado en las competencias emprendedoras en estudiantes de educación 

para el trabajo de una Institución Educativa Pública Industrial – Yurimaguas 2024 

Nivel F % 

No tiene CEP 0 0.00% 

Bajo 19 14.39% 

Promedio 101 76.52% 

Alto 12 9.09% 

Total 132 100.00% 

Nota: Datos tomados de la encuesta aplicada a los estudiantes de educación para 

el trabajo de la Institución Educativa Pública Industrial (Mayo, 2024). 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 1, del total de 132 estudiantes encuestados de 

educación para el trabajo de la Institución Educativa Pública Industrial de 

Yurimaguas, se aprecia que 101 de ellos que equivale al 76.52% afirmaron tener 

competencias emprendedoras, en un nivel promedio; 19 de los mismos estudiantes 

que equivale al 14.39% aseveraron estar en un nivel bajo en las competencias 

emprendedoras, 12 de ellos que equivale al 9.09% declararon estar en un nivel alto 

en competencias emprendedoras y 0.00% estuvieron en el nivel que no cuentan 

con CEP. 

Este resultado reveló que la mayoría de los estudiantes de la muestra de 

estudio cuentan con competencias emprendedoras, no obstante, es bajo el 

porcentaje de estudiantes con el nivel alto, respecto al nivel promedio, por lo que 

requiere una mayor atención para mejorar este aspecto; y para ello se puntualizó 

por dimensiones. 
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Tabla 2 

Nivel logrado en las necesidades de logro de las competencias emprendedoras en 

alumnos de educación para el trabajo de una Institución Educativa Pública Industrial 

– Yurimaguas 2024

Nivel F % 

No tiene CEP 0 0.00% 

Bajo 13 9.85% 

Promedio 99 75.00% 

Alto 20 15.15% 

Total 132 100.00% 

Nota: Datos tomados de la encuesta aplicada a los estudiantes de educación para 

el trabajo de la Institución Educativa Pública Industrial (Mayo, 2024). 

INTERPRETACIÓN: Conforme se observa en la tabla 2, del total de 132 

estudiantes encuestados de educación para el trabajo de la Institución Educativa 

Pública Industrial de Yurimaguas, se determinó que 99 de ellos que equivale al 

75.00% declararon tener un desarrollo de las necesidades de logro como proceso 

de las competencias emprendedoras, que se posiciona en un nivel promedio; 20 de 

ellos representa el 15.15% afirmaron que esta dimensión se ubica en el nivel alto y 

13 de los mismos estudiantes que equivale a 9.85% consideraron estar en un nivel 

bajo. 

Este resultado expresó que la mayoría de los estudiantes de la muestra de 

estudio poseen necesidades de logro en las competencias emprendedoras, sin 

embargo, es bajo el porcentaje de estudiantes con el nivel alto, respecto al nivel 

promedio, por lo que requiere una mayor atención para mejorar este aspecto; y para 

ello se consideró los indicadores búsqueda de oportunidades e iniciativas, 

pertinencia, cumplimiento, exigir eficiencia y calidad, y correr riesgos calculados. 
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Tabla 3 

Nivel logrado en las necesidades de afiliación de las competencias emprendedoras 

en colegiales de educación para el trabajo de una Institución Educativa Pública 

Industrial – Yurimaguas 2024 

Nivel F % 

No tiene CEP 1 0.76% 

Bajo 32 24.24% 

Promedio 88 66.67% 

Alto 11 8.33% 

Total 132 100.00% 

Nota: Datos tomados de la encuesta aplicada a los estudiantes de educación para 

el trabajo de la Institución Educativa Pública Industrial (Mayo, 2024). 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 3 se observa, del total de 132 estudiantes 

encuestados de educación para el trabajo de la Institución Educativa Pública 

Industrial de Yurimaguas, se delimitó que 88 estudiantes que equivale al 66.67% 

afirmaron  tener un desarrollo de las necesidades de afiliación en las competencias 

emprendedoras, que se ubica en un nivel promedio; 32 de los mismos que 

representa el 24.24% afirmaron que esta dimensión se posiciona en el nivel bajo, 

11 de ellos que equivale al 8.33% declararon que esta dimensión se ubica en el 

nivel alto y 1 estudiante que corresponde al 0.76% está en el nivel no tiene CEP. 

Este resultado mostró que la mayoría de los estudiantes de la muestra de 

estudio tienen necesidades de afiliación en las competencias emprendedoras, en 

cierto modo, es bajo el porcentaje de estudiantes con el nivel alto, respecto al nivel 

promedio, por lo que requiere una mayor atención para mejorar este aspecto; y para 

ello se consideró los indicadores fijar metas, búsqueda de información y, 

planificación sistemática y seguimiento. 
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Tabla 4 

Nivel logrado en las necesidades de poder de las competencias emprendedoras en 

escolares de educación para el trabajo de una Institución Educativa Pública 

Industrial – Yurimaguas 2024 

 

Nivel F % 

No tiene CEP 0 0.00% 

Bajo 48 36.37% 

Promedio 77 58.33% 

Alto 7 5.30% 

Total 132 100.00% 

Nota: Datos tomados de la encuesta aplicada a los estudiantes de educación para 

el trabajo de la Institución Educativa Pública Industrial (Mayo, 2024). 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 4 se contempla, del total de 132 estudiantes 

encuestados de educación para el trabajo de la Institución Educativa Pública 

Industrial de Yurimaguas, se precisó que 77 estudiantes que equivale al 58.33% 

manifestaron tener un desarrollo de las necesidades de poder en las competencias 

emprendedoras, que se posiciona en el nivel promedio; 48 de ellos que representa 

el 36.37% declararon que esta dimensión se posiciona en el nivel bajo y 7 de los 

mismos que equivale al 5.30% afirmaron que esta dimensión se ubica en el nivel 

alto. 

Este resultado determinó que más de la mitad de los estudiantes de la muestra 

de estudio obtienen necesidades de poder en las competencias emprendedoras, 

en cierta medida, es bajo el porcentaje de estudiantes con el nivel alto, respecto al 

nivel promedio, por lo que requiere una mayor atención para mejorar este situación; 

y para ello se consideró los indicadores persuasión y redes de apoyo, y 

autoconfianza e independencia. 
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V. DISCUSIÓN

En esta apartado presentamos la discusión de los resultados, en la que se

muestran los hallazgos generales y los datos cuantitativos que se han discutido con 

los antecedentes y la teoría relacionada al trabajo académico. Teniendo en cuenta 

el objetivo general que fue determinar el nivel de competencias emprendedoras en 

los estudiantes de educación para el trabajo de una Institución Educativa Pública 

Industrial de Yurimaguas-2024, se encontró que la mayoría de estudiantes se 

ubican en el nivel promedio y un segundo grupo se sitúa en el nivel alto; estos 

resultados se asemejan tanto en el nivel promedio como en el nivel alto con los 

datos encontrados por (Piscoya, 2021). 

 Por lo tanto, las competencias emprendedoras manifestadas a través de 

habilidades y actitudes hará un cambio generacional en cada uno de las personas 

emprendiendo con éxito todas las iniciativas de manera más efectiva (Euroinnova 

Business School, 2021). Asimismo McClelland (1961) en su “teoría motivacional” 

examina los temas de motivación de los emprendedores y del hecho económico; 

las personas muestran una preocupación relativa en cuanto a las necesidades de 

logro, afiliación y poder que no requieren ser alcanzadas de forma escalonada u 

ordenada, sino que se complementan entre sí (Marcillo y Pulgarín, 2023). Es 

importante también considerar que las competencias emprendedoras es el conjunto 

de actitudes emprendedoras personales que se manifiestan de forma individual que 

inducen al desarrollo del emprendimiento, que a su vez diferencian a las personas 

con estas características y forman empresas usando recursos con mayores 

beneficios (Rioja et al., 2010). 

En cuanto al objetivo específico 1, se encontró que más del 70% consideran 

que su nivel en las necesidades de logro de competencias emprendedoras está en 

el nivel promedio y un menor porcentaje en el nivel alto; este resultado difiere en 

cuanto al nivel promedio y se asemeja con el nivel alto de los hallazgos encontrados 

por (Piscoya, 2021). 

En consecuencia, desarrollar las necesidades de logro en las personas hace 

que alcancen sus metas producto de un arduo trabajo que implica ejecutar 

habilidades y realizar actitudes emprendedoras para llegar al éxito, enfrentándose 

a retos y resolviendo de la mejor manera (Blabuena, 2020). 
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Con relación al objetivo específico 2, se halló que el 66.67% declaran  que su 

nivel en las necesidades de afiliación de las competencias emprendedoras se 

encuentra en el nivel promedio, un 24,24% en el nivel bajo y un 8.33% en el nivel 

alto; este resultado se asemeja con el porcentaje de nivel promedio y difiere con el 

nivel alto encontrado por (Piscoya, 2021). 

Por tal razón, la necesidad de afiliación invita a participar activamente de 

manera organizada en la conducción de las aptitudes emprendedoras para alcanzar 

el bienestar anhelado por todos (Mitra et al., 2020). De igual modo es importante 

examinar las diferencias  de pertenencia para el emprendimiento de las 

organizaciones en la que muestran interés las personas por afiliarse (Jansen, 

2020). 

Respecto al objetivo específico 3, se halló que menos del 60% consideran que 

su nivel en las necesidades de poder de las competencias emprendedoras se ubica 

en el nivel promedio y un porcentaje muy bajo en el nivel alto; los resultados difieren 

en ambos niveles siendo mayores en los resultados encontrados por (Piscoya, 

2021). 

Por ende, esta necesidad induce a los altos ejecutivos a tener el poder para 

tomar las mejores decisiones estratégicas favorables al desarrollo de su empresa 

con espíritu emprendedor equivalente al capital humano (Zhang & Cao, 2020). 

De igual manera estos resultados difirieron con los hallazgos de Peña (2023) 

en la que determinó las características emprendedoras en alumnos de Colombia, 

aplicando el cuestionario de características emprendedoras personales, organizada 

en tres necesidades de logro, afiliación y poder; los resultados obtenidos dicen que 

los estudiantes están ubicados en el nivel más alto en cuanto a las actitudes 

emprendedoras, además los estudiantes con necesidad de poder se ubicaron en 

un alto rango, haciendo que sea líder de grupo para desarrollar resultados de éxito. 

Esto demuestra que los hallazgos encontrados en la presente investigación, 

contribuirá a explicar mejor, proponer nuevas técnicas de estudio, actualizar 

información para la mejora del desarrollo de las competencias emprendedoras en 

los estudiantes de educación para el trabajo de la Institución Educativa Pública 

Industrial. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: Se logró identificar el nivel de logro de las competencias 

emprendedoras, en este sentido se indicó que el 76.52% se encontraba en el nivel 

promedio, el 14.39% en el nivel bajo y el 9.09% en el nivel alto; lo que lleva a 

precisar o inferir que en la mayoría de estudiantes falta mejorar o afinar aspectos 

para mejorar las capacidades emprendedoras. 

Segunda: Se logró identificar el nivel de necesidades de logro de las 

competencias emprendedoras, en tal sentido se mostró que el 75% se encontraba 

en el nivel promedio, el 15.15% en el nivel alto y el 9.85% en el nivel bajo; lo que 

lleva a inferir que en la mayoría de estudiantes falta desarrollar a profundidad los 

indicadores para el mejoramiento de las necesitdades de logro. 

Tercera: Se logró identificar el nivel de necesidades de afiliación de las 

competencias emprendedoras, en este sentido se indicó que el 66.67% se ubicaba 

en el nivel promedio, el 24.24% en el nivel bajo y el 8.33% en el nivel alto; lo que 

lleva a precisar que en la mayoría de estudiantes falta participar activamente de 

manera colectiva para mejorar las necesidades de afiliación. 

Cuarta: Se logró identificar el nivel de necesidades de poder de las 

competencias emprendedoras, en tal sentido mostró que el 58.33% se hallaba en 

el nivel promedio, el 36.37% en el nivel bajo y el 5.30% en el nivel alto; lo que lleva 

a deducir que en la mayoría de estudiantes falta inducir a tener poder para tomar 

las mejores decisiones estratégicas y por ende mejorar dicha necesidad. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: A los Directivos de la institución Educativa Pública Industrial, en vista

de que la mayoría de los estudiantes de la institución en mención tienen un nivel 

promedio en las competencias emprendedoras, pero un porcentaje bajo en el nivel 

alto; se recomienda implementar estrategias innovadoras para mejorar el desarrollo 

de estas competencias y alcanzar el nivel alto esperado. 

Segunda: A la Jefatura de Talleres del colegio industrial, en vista de que la 

mayoría de los estudiantes están en un nivel promedio en la necesidad de logro de 

las competencias emprendedoras y un bajo porcentaje en el nivel alto, es 

recomendable que se brinde una mayor atención al desarrollo de los indicadores 

de esta dimensión en el área de formación técnica; esto nos permitirá trabajar en 

conjunto para alcanzar el nivel anhelado por los alumnos. 

Tercera: A los Docentes de Educación para el Trabajo de la institución 

educativa, en vista de que la mayoría de estudiantes se ubican en el nivel promedio 

en la necesidad de afiliación de las competencias emprendedoras y un bajo 

porcentaje en el nivel alto; es recomendable que se coordine permanentemente con 

las autoridades de la institución para dar mayor énfasis en el desarrollo de los 

indicadores de esta dimensión; trabajando colaborativamente permitirá llegar al 

nivel alto deseado por los estudiantes. 

Cuarta: A los Padres de Familia de la Institución Educativa Pública Industrial, 

en vista de que más de la mitad de estudiantes de educación para el trabajo están 

en el nivel promedio en la necesidad de poder y un bajo porcentaje se encuentra 

en el nivel alto; es recomendable que ayuden a desarrollar los indicadores 

persuasión y redes de apoyo, y autoconfianza e independencia acompañando a 

sus hijos desde sus hogares para mejorar los resultados y alcanzar el nivel alto 

esperado por los educandos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla de operacionalización de variables 

Variable de 

estudio 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Competencias 

emprendedoras 

La variable 

competencia 

emprendedora 

es un conjunto 

de 

características 

personales que 

se manifiestan 

de forma 

individual y que 

son necesarias 

para desarrollar 

el 

emprendimiento, 

que a su vez 

diferencian a las 

personas que 

son 

emprendedoras 

e innovadoras y 

forman 

empresas 

usando los 

recursos con 

mayores 

beneficios (Rioja 

et al., 2010). 

La variable 

en este 

estudio es la 

movilización 

de tres 

necesidades 

de: logro, 

afiliación y 

poder, que 

forman parte 

de las tres 

dimensiones 

y se 

realizaron a 

través de sus 

indicadores 

respectivos y 

cuantificados 

con la escala 

de medición 

tipo Likert. 

Se 

recogieron 

toda la 

información 

con un Test 

de 

evaluación y 

se midieron 

en rangos 

gráficos de 

escala 

ordinal: No 

tiene CEP, 

Bajo, 

Promedio y 

Alto. 

Necesidad de 

logro 

Búsqueda de 

oportunidades 

e iniciativas. 

Persistencia. 

Cumplimiento. 

Exigir 

eficiencia y 

calidad. 

Correr riesgos 

calculados. 

5=Siempre 

4=Generalmente 

3=Algunas veces. 

2=Raras veces 

1=Nunca 

Necesidad de 

afiliación 

Fijar metas. 

Búsqueda de 

información. 

Planificación 

sistemática y 

seguimiento. 

Necesidad de 

poder 

Persuasión y 

redes de 

apoyo. 

Autoconfianza 

e 

independencia. 

Fuente: Elaboración propia. 



Anexo 2 

Instrumento de evaluación de las características emprendedoras de estudiantes en 

una Institución Educativa Pública Industrial de Yurimaguas. 



 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3 

Confiabilidad del instrumento 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4 

Constancia: Consentimiento informado 



Anexo 5 

Constancia: Autorización 
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Resumen anual – 2024 
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Anexo 7 

Resultado del porcentaje del Turnitin 


