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RESUMEN 

Mediante la realización del trabajo se buscó encontrar la relación que se da 

mediante el ABP y el desarrollo de competencias emprendedora que fomentan el 

emprendimiento en alumnos del nivel secundaria de Lima.  El desarrollo del trabajo 

se dio mediante   el análisis crítico interpretativo, de correlación, enfoque 

cuantitativo; no experimental, la muestra de fue de 60 participantes, haciendo uso 

del cuestionario y la encuesta, obteniendo como resultado una relación significativa 

del ABP y el desarrollo de competencias  emprendedoras que llevara a la práctica  

la enseñanza activa, contribuyendo   en el  desarrollo de la competencia 

emprendedora, mediante una   planificación, ya que esta metodología permite a los 

estudiantes obtener conocimientos y desarrollo de competencias que exige este 

siglo mediante la elaboración de proyectos que los lleva a la solución de problemas 

reales, también tiene como determinar el   efecto que pudiera darse  en el 

aprendizaje significativo.  Se concluye que el ABP presenta una significativa 

relación con la competencia emprendedora de los estudiantes.  

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, capacidad emprendedora, 

análisis crítico interpretativo
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ABSTRACT 

By carrying out the work, we sought to find the relationship that occurs through PBL 

and the development of entrepreneurial skills that promote entrepreneurship in 

secondary school students in Lima.  The development of the work occurred through 

interpretive, correlational critical analysis, with a quantitative approach; non-

experimental, there was a sample of 60 participants, using the questionnaire and 

the survey, obtaining as a result a significant relationship between PBL and the 

development of entrepreneurial competence that put active teaching into practice, 

contributing to the development of the competence entrepreneurial, through 

planning, since this methodology allows students to obtain knowledge and develop 

the skills that this century requires through the development of projects that lead 

them to the solution of real problems, it also has to determine the effect that could 

occur in the significant learning.  It is concluded that project-based learning has a 

significant relationship with entrepreneurial competence in students. 

Keywords: Project-based learning, entrepreneurial capacity, critical interpretive 

analysis 
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I. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje basado en proyectos (ABP). Incrementa en el alumno 

diferentes competencias mediante la construcción en un trabajo colaborativo, es un 

enfoque que se encuentra en el Currículo Nacional del Perú. (2019) este enfoque 

exige cambios en las practicas educativas de carácter expositivo, individual, por lo 

cual surge la urgencia de desarrollar un aprendizaje que se base en la elaboración 

de proyectos. 

Según los enfoques de la OIT (2014) la educación para el emprendimiento 

es un medio que crea trabajo decente a los jóvenes convirtiéndolos en productivos 

desarrollando las competencias emprendedoras y de negocios estando aun en la 

educación escolar que contribuye a competencias exitosas en el logro de 

oportunidades de trabajo sabiendo que los empleos están escaseando por lo que 

recomienda el programa CODE que capacita a jóvenes mayores de 15 años a 

desarrollar cultura emprendedora 

Al respecto el Banco mundial, (2020) refiere que la educación es un impulsor 

imprescindible en el desarrollo de la persona, también lleva al individuo a la 

búsqueda de solución ante múltiples problemas.  Sin embargo, Naranjo, (2009) 

refiere que existe cambios en la educación la cual se dan efectos negativos en los 

actores involucrados en la educación, ya sean estudiantes o docentes puesto que 

dada la aun existencia de los sistemas tradicionales donde la enseñanza es rígida 

y a esto se suma, el desinterés de los estudiantes dificultando así el aprendizaje. 

Delors (1993) propuso cuatro pilares como base de la educación: saber, 

hacer, vivir juntos y hacer, tiempo después se sugirió la inclusión de un quinto pilar 

tras la publicación del informe Delors: el aprendizaje emprendedor y un mayor 

conocimiento de la tecnología y el dominio, la capacidad de experimentar, asumir 

riesgos y responder creativamente a los desafíos. y problemas que enfrenta la 

sociedad actual, es en el segundo y quinto pilar que contempla desarrollar 

competencias emprendedoras en educación. 
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El MINEDU (2019) a través del currículo Nacional EBR  desde el área de 

Educación para el trabajo contempla desarrollar la competencia   emprendedora 

donde el estudiante  debe gestionar diversos  proyectos de emprendimiento social 

o económico, el área se ocupa de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la generación de un empleo independiente o el acceso a un puesto de trabajo 

dependiente. Así mismo, contempla que al egresar los estudiantes deben estar 

preparados para el mundo laboral con el objetivo de que puedan acceder a la 

educación técnica superior o universitaria y accedan al mundo laboral con éxito. A 

esto se suma el ABP que viene siendo utilizado como una metodología que 

pretende mediante la ejecución de proyectos enlazar en los estudiantes sus 

experiencias, impulsando la colaboración, el entusiasmo y la motivación para el 

aprendizaje.  

 

Uno de los argumentos dados por IPEBA (2014) con respecto a formar 

estudiantes en competencias emprendedoras es la conveniencia de crear 

estructuras y sistemas de producción. La economía se basa en una gran clase 

media productiva y comercial que aporta Expansión y mayor establecimiento de 

pequeñas y medianas empresas (PYME). Empresas con nueva población. 

Garantiza no sólo el crecimiento económico demostrado por países que tienen una 

estabilidad económica 

 

Ante este escenario, se evidencia que la educación básica en el Perú 

requiere del uso de estrategias innovadoras donde el proceso educativo sea 

dinámico, y que responda a problemas a través de proyectos educativos en el 

mismo nivel. De tal manera, la intención se da en que los estudiantes se desarrollen 

construyendo su propio aprendizaje y estén preparados para descubrir la manera 

de lograr la comodidad propio y el de quienes lo rodean, llevando a cabo de esta 

forma el proyecto necesario para la vida adulta, asumiendo responsabilidades y 

retos, como lo manifiesta Orosco & Diaz (2018)  

 

Así mismo Citlalli et al., (2018) sostienen al ABP como una herramienta   

necesaria para que el estudiante alcance competencias en un aprendizaje con 

profundidad y duradero preparándolos para la vida real. También manifiesta que 



3 

metodología aparte de ser efectiva parte de una acción llevando al estudiante a un 

aprendizaje activo desarrollando el pensamiento crítico, así como la colaboración, 

trabajo en equipo, la comunicación y la innovación. Parte de un problema de 

investigación en el proceso de aprender y crear.  

Por todo lo anterior se plantea el problema general ¿De qué manera se 

relación el ABP y las competencias emprendedoras de los estudiantes del nivel 

secundaria de Lima en 2024? Ante esta problemática, se desprenden problemas 

específicos como: ¿Cómo se   relaciona el ABP con las dimensiones Actitud 

emprendedora, Gestión de riesgos y Autoeficacia en estudiantes del nivel 

secundaria de Lima – 2024?  

En este sentido el objetivo general de estudio es: Determinar de qué manera 

se relaciona el ABP y las competencias emprendedoras de los estudiantes del nivel 

secundaria de Lima – 2024. Los objetivos específicos son: Determinar de qué 

manera se relaciona el ABP con las dimensiones actitud emprendedora, la gestión 

de riesgos y la autoeficacia percibida en estudiantes del nivel secundaria de Lima - 

2024. 

Con respecto a la  justificación teórica se busca identificar a través de autores 

base la relación entre ambas variables de estudio, con respecto a la justificación 

practica es de mucha importancia dado que ABP como la competencia 

emprendedora ofrecen una serie de beneficios ayudando a los estudiantes  a 

desarrollar habilidades destrezas para el éxito en diversos contextos personales y 

profesionales, en lo  metodológico se justifica  el presente trabajo se desarrollara 

mediante el enfoque cuantitativo, básico no experimental en el cual se empleara el 

cuestionario como instrumento para recoger evidencias de la investigación.  

Como hipótesis general se sustenta que el ABP tiene relación significativa 

con las competencias emprendedoras en los estudiantes del nivel secundaria de 

Lima – 2024. hipótesis especificas se plantea: El ABP se relaciona 

significativamente con las dimensiones actitud hacia el emprendimiento, gestión de 

riesgo, autoeficacia percibida en estudiantes del nivel secundaria de Lima – 2024 
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II. MARCO TEÓRICO 

Campos et al. (2023) Ecuador tuvo el objetivo de estudiar la incidencia del 

ABP y las competencias emprendedoras en estudiantes de básica. Para ello 

utilizaron la metodología mixta: cuantitativa - cualitativa para recopilar datos, 

observación, encuesta y cuestionario.   Encontrando que el ABP significativamente 

en la formación del estudiante fortaleciendo en el emprendimiento dado que los 

estudiantes manifestaron desarrollo de capacidades emprendedoras por lo que 

concluyen que el ABP aporta significativamente en el desarrollo de competencias. 

Otro aspecto analizado por Nieto y Martínez (2021) refiere que el objetivo 

fue la revisión de las características del ABP, y la competencia emprendedora en 

esta investigación emplearon la metodología cualitativa mediante la revisión 

sistemática de bibliografía activa y proyectos emprendedores, para el desarrollo de 

habilidades. Lo cual permitió identificar la importancia que tiene la educación 

emprendedora impartida por otros países, consideran que los estudiantes 

necesitan adquirir habilidades clave para afrontar los continuos cambios que vive 

la sociedad actual. Finalmente, consideran que fomentar personas competentes y 

emprendedoras es la clave para hacer un aporte significativo al desarrollo 

económico de la sociedad, es necesario desde el contexto educativo desarrollar 

estrategias y actividades que permitan el fortalecimiento de competencias.  

Pablo et al. (2021) en su estudio buscaron relacionar el aprendizaje 

colaborativo y las habilidades emprendedoras de los participantes de CETPRO. 

Emplearon el enfoque cuantitativo, diseño correlacional no experimental. Hubo 83 

participantes en el grupo que utilizó un cuestionario como herramienta y los 

resultados mostraron que el aprendizaje cooperativo tiene una alta correlación con 

las habilidades emprendedoras de los estudiantes (Rho 0,622 y valor p 0,000). 

Existe una relación positiva entre la rendición de cuentas (estimular la interacción y 

la gestión interna) y el espíritu empresarial, alcanzando valores correspondientes 

de 0,425, 0,484, 0,422 y 0,428, respectivamente. 

Como antecedentes nacionales de las variables estudiadas, Churruca y 

Monterrey (2021), buscaron determinar qué nivel de emprendimiento se encontraba 
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entre los estudiantes en el CEBA que estudian en VMT.  emplearon el enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, muestra 89 estudiantes instrumento el 

cuestionario remoto y como técnica la (encuesta). Encontrando como resultado que 

la mayoría de estudiantes 36% tenían una actitud de negocios como siempre hacia 

el emprendimiento cotidiano, confirmando la existencia de niveles comunes de 

pensamiento empresarial en el ciclo superior bajo la estandarización propuesta del 

CEBA. 

Veliz (2021) buscó relacionar el ABP y el desarrollo de habilidades blandas 

en escolares, Tipo descriptivo correlacional, con estudiantes del I ciclo, instrumento 

la rúbrica, herramientas de evaluación, métodos de observación del desempeño. 

Registros de calificaciones, obteniendo como resultado un alto grado de correlación 

siendo los resultados que la mayoría (95%) le fue bien en el ABP, de igual manera 

el desarrollo de habilidades blandas, al 97% le fue mayormente bien, concluyendo 

así que hay una correlación directa y fuerte entre ambas variables 

Lora (2021) Lima busca comprender si existe una relación entre el ABP y el 

aprendizaje de la I.E basado en competencias. En el nivel secundario se utilizaron 

métodos cuantitativos utilizando diseños descriptivos, correlacionales y no 

experimentales. La muestra fue de 120 participantes, la tecnología fue encuesta y 

la herramienta fue cuestionario: el ABP. es 0,935, el aprendizaje basado en 

habilidades es 0,869. Utilizando la correlación Rho de Spearman se encontró la 

existencia de correlación entre ambas variables con valor de 0.615 mostrando que 

la correlación es moderada, positiva y significativa. 

Garay (2019) con 144 estudiantes de secundaria, mediante métodos de 

encuestas y cuestionarios, buscando relacionar al ABP y las habilidades 

investigativas en los estudiantes utilizando métodos cuantitativos y un diseño 

correlacional no experimental. El resultado es igual a 0,00 y correlación es 0,720, 

lo que muestra que existe una buena relación lineal entre el ABP y la capacidad de 

indagación de los estudiantes. Concluyendo así que el ABP y la capacidad 

investigativa de los alumnos se relacionan significativamente.  



6 
 

Díaz y Silva (2021) plantearon encontrar la relación del ABP y las intenciones 

emprendedoras entre estudiantes matriculados en cursos de emprendimiento. 

Aplicar métodos cuantitativos, tipos básicos, diseños descriptivos-correlacionales 

no experimentales. Al realizar una encuesta sobre cada variable, el estudio 

encontró que existe una correlación entre la variable "ABP" y la intención 

emprendedora. La correlación es negativa y rho es -0,066 (p < 0,05). Aceptaron la 

hipótesis general y rechazaron la nula. 

En lo teórico Kilpatrick (1916) definió el enfoque de proyectos como una 

estrategia de aprendizaje con objetivos claros y un enfoque global del contenido del 

curso. Influenciado por Dewey, desarrolló un enfoque que pretendía dar sentido y 

acercar el enfoque curricular de las instituciones educativas a la realidad del 

alumno. La configuración del curso permite a los estudiantes vivir continuamente 

actividades teóricas y prácticas, mientras los profesores desempeñan el papel de 

mentores, acompañado de procesos centrados en el "aprender haciendo", 

supuesto típico de la llamada pedagogía de acción. (Dewey, 1993).  

Según Larmer y Mergendoller (2010), este enfoque puede usarse como un 

enfoque común para la enseñanza y que puede usarse como base para el 

contenido y las competencias del plan de estudios básico.  

El ABP método empleado en el aprendizaje interactivo, en el cual el 

participante es el foco de la acción. lo que se dice aprender haciendo el docente 

pasa a ser guía en este ´proceso de aprendizaje (Serrano, 2005) “En A.B.P, Los 

estudiantes encuentran resolución a sus incógnitas, hacen interrogantes, debaten 

nuevas ideas desarrollan propósitos, realizan estudios para reunir información, 

sacan inferencias y presentan sus hallazgos a otros, redefine tus preguntas y crea 

o mejora el producto final" (Blumenfeld et al. 1991) 

Así también la UNICEF (2020) menciona que el ABP es Uno de los más 

populares y utilizados en los últimos años. Manifiesta siempre ha sido ABP porque 

responde a cómo las personas aprenden mejor y brinda a los estudiantes las 

herramientas que necesitan en el futuro. 
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William H. Kilpatrick (1871-1965), creía que las diferencias individuales con 

las que los estudiantes iniciaban su educación tenían un aspecto trascendente a 

considerar; por lo que defendió la necesidad de desarrollar el interés y la acción de 

los estudiantes más que el intelectualismo. Paymal (2008) expresa que el método 

Kilpatrick está basado en la acción y en descubrir las fortalezas de cada estudiante 

La interacción existente entre los maestros y alumnos, hay intercambio entre 

la dialéctica del conocimiento, de manera que se puede lograr una síntesis 

productiva para ambos y por ende se pueden procesar productivamente los 

contenidos para lograr un aprendizaje significativo (Ortiz, 2015). Entendiéndose 

cómo proyectar una serie de actividades interrelacionadas para crear servicio, 

teniendo en cuenta los recursos y el tiempo asignado. Teniendo como base las 

competencias del campo educativo, asumiendo proyectos que representan una 

estrategia que integra y es la más adecuados para desarrollar el conocimiento 

situacional (Díaz Barriga 2015)  

Dimensión 1 del ABP. Planificación, que es un proceso, organización y 

fijación de objetivos en un tiempo y espacio determinado. Dimensión 2. 

(Investigación), actividad que busca lograr y Adquirir nuevos saberes y aplicarlos 

en la resolución de problemas. Dimensión 3.  Análisis y síntesis es el acto de 

separar partes para obtener elementos. Es importante ver la conexión y síntesis 

entre ellos, es decir, combinarlos en un todo.  Dimensión 4. Resultado y evaluación 

es el efecto de todo el proceso o situación y la evaluación es el desarrollo de 

constatar si se ha obtenido la meta prevista. (Vélez, 2017). 

En la segunda variable: Competencia emprendedora se define como la 

capacidad de identificar oportunidades de negocio, generar ideas innovadoras, 

tomar decisiones efectivas, desarrollo de capacidades y asumir riesgos calculados 

para crear valor económico y social. Según Drucker (1985). 

De igual manera Howard (2007) menciona que el emprendimiento es el 

símbolo de los negocios tenacidad y logro. Y que los emprendedores son los 

pioneros de los éxitos empresariales de hoy. Su sentido de oportunidad, su impulso 
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por innovar y su capacidad de logro se han convertido el estándar por el cual se 

mide ahora la libre empresa Romero y Zavala (2018) mencionan que el 

emprendimiento y más específicamente la imagen del emprendedor es un 

fenómeno estudiado en varias disciplinas: teoría económica, alivio de la pobreza, 

desarrollo económico, emprendimiento.  

Emprendimiento El objetivo de la educación y formación en emprendimiento 

debe ser proporcionar a todos los estudiantes, independientemente de su género, 

estatus socioeconómico o necesidades especiales, desarrollar las destrezas y 

competencia que necesita para desarrollar una mentalidad emprendedora y 

competencias relacionadas. La iniciativa se entiende como una actitud ante la vida 

y se define como el saber de la persona para transformar pensamientos en 

operación, lo que destaca la Unión Europea (2015) en su Diario Oficial. 

La segunda variable, tiene como primera dimensión: actitud emprendedora. 

La actitud se define como un estado mental y neurológico de preparación para el 

entrenamiento, a través de Una experiencia que afecta al individuo en todos los 

aspectos. En el aspecto empresarial, la actitud está determinada por los objetivos 

y la mayoría a veces no surge a través de la experiencia de la vida, no sólo en 

aquellas personas que iniciaron negocios y fracasaron, y estudiantes que pueden 

iniciar negocios como lo afirma Villacis et al (2018). Segunda dimensión: gestión de 

riesgos se relaciona con procesos de planificar, identificar, de análisis, y respuesta, 

haciendo seguimientos y controlando la gestión de riesgos. en el proyecto 

mencionada por Castro (2009). Tercera dimensión: Autoeficacia percibida. Se 

refiere a la confianza que tiene la persona de su propia capacidad para obtener 

logro y buen resultado. Por tanto, el conjunto de dogmas de efectividad, no es una 

característica total, es un conjunto de creencias propias. asociadas con diferentes 

dominios funcionales. La teoría cognitiva social desarrollada por Bandura enfatiza 

el papel de los fenómenos autorreferenciales como un medio por el cual las 

personas pueden actuar y, en última instancia, cambiar su entorno. Las propias 

personas crean y desarrollan una idea de sus habilidades. Según Hornelas et al. 

(2012) 
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El perfil de un emprendedor estará formado por un conjunto innato de 

habilidades y emociones, que estarán influenciadas por dos impulsores principales 

del proceso emprendedor: las tendencias personales y sociales percibidas, la 

viabilidad o la auto perspectiva. Capacidad para asumir responsabilidades. Estos 

líderes fomentarán un espíritu emprendedor. Esto significa que una persona debe 

ser consciente de que para ser respetada como emprendedor en el entorno debe 

entender esto y también darse cuenta de que tiene potencial para convertirse en 

emprendedor (Florín et al., 2007). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Fue tipo básica, al respecto Muñoz (2011) llama indagación para adquirir 

conocimiento por uno mismo, teniendo como objetivo el análisis e interpretación de 

hechos logrando así la ampliación del conocimiento científico. 

La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, como lo denomina Bernal 

(2010) como un método de medir características de los fenómenos sociales 

mediante un método que generaliza y normaliza el fenómeno en estudio a partir de 

los resultados. 

3.1.2. Diseño 

No experimental. Según Hernández et al. (2014) es un estudio que observa 

las características de un fenómeno a medida que se desarrolla y permite analizarlo 

sin manipular sus propias variables.  Correlacional. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: ABP. 

Kilpatrick (1916) definió el enfoque de proyectos como una estrategia de 

aprendizaje con objetivos claros y un enfoque global del contenido del curso. 

VARIABLE 2. competencia emprendedora 

Competencia emprendedora se precisa como el saber identificar 

oportunidades de negocio, generar ideas innovadoras, tomar decisiones efectivas 

y asumir riesgos calculados para crear valor económico y social. Según Drucker, P. 

F. (1985).
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3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Grupo de personas participantes en varios procedimientos mediante la 

realización de una investigación detallada basada en la adquisición de conjuntos 

de datos, Cabezas et al. (2018) es así que la población de este estudio fueron 120 

escolares del 5to grado de una institución educativa nacional secundaria de E.B.R., 

de Lima  

3.3.2. Muestra 

Según los criterios de exclusión se elige a 60 estudiantes que corresponde 

a dos secciones del 5to grado de secundaria que es en las cuales el investigador 

tiene acceso para la aplicación   

3.3.3. Muestreo 

Se consideró muestreo por conveniencia. Como lo menciona Ramírez 

(1999), tipo de muestreo no probabilístico, ni aleatorio, utilizado según la 

disposición para acceder, así como la disposición del encuestado 

3.4. Técnicas e instrumentos de recojo   de datos, validez y fiabilidad 

Aplicada,  mediante encuesta para obtener datos a través de cuestionarios 

y así recolectar opiniones sobre el tema investigado, las mismas conceptualizadas 

por Arias (2020) son utilizadas mediante el proceso de obtener información en la 

investigación, obteniendo importantes datos conceptuales y relacionarlos con la 

problemática En este estudio se aplicó la encuesta a 60 escolares mediante la 

entrega del cuestionario con 20 ítems de la primera variable la misma que tiene 4 

dimensiones y 18 ítems de la segunda variable que presenta 3 dimensiones. 

 Para efectos de este instrumento, Hernández et al. (2014) quien define que 

un instrumento es una fuente utilizada por los investigadores para registrar datos 

sobre variables. El cuestionario aplicado en estudio es de autoría propia y presenta 

una escala de medición de 1 nunca- 2 casi nunca – 3 a veces – 4 casi siempre – 5 

siempre esto para evaluar el ABP y para la competencia emprendedora la escala 
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de medición es: 4 muy de acuerdo – 3 de acuerdo – 2 en desacuerdo - 1 totalmente 

en desacuerdo  

En cuanto, la validación, Corral (2009) muestra que los instrumentos se 

basan en mediciones auténticas, la validación del presente estudio se dio a través 

de juicio de 3 expertos a quienes se les hizo entrega de la documentación necesaria 

para la validación formatos de la UCV. Los cuales han tenido una evaluación 

positiva según cada ítem. 

Para la confiabilidad se contó con 20 participantes que realizaron la prueba 

piloto de ambas variables. Se hizo uso del Excel en la tabulación del resultado, se 

procesaron con el SPSS. Aplicando el modelo ALFA el cual dio como resultado el 

ALFA de Cronbach de 0,731 para el instrumento de variable 1 que es un valor que 

expresa que el instrumento es fiable y un ALFA de Cronbach de 0,801 para el 

instrumento de variable 2.

3.5. Procedimiento 

Los instrumentos señalados en los anexos son pieza fundamental para la 

obtención de datos, al tratarse de una población estudiantil del nivel secundaria, 

que tienen manejo de recursos tecnológicos, se realizó una encuesta a través de 

un cuestionario de manera física, el mismo que fue compartido a los docentes del 

aula para que de manera impresa pueda ser aplicado. Con respecto a ello se 

menciona que el estudio contó con la autorización respectiva para aplicar la 

encuesta con los estudiantes. Por otro lado, la aplicación de los instrumentos 

diseñados cuenta con la confiabilidad trabajada a través del paquete estadístico 

SPSS. 

3.6. Método de análisis de datos 

Responde a nivel descriptivo e inferencial porque, citando a Hidalgo (2019) 

quien define el nivel descriptivo como búsqueda Esto se analiza en relación con las 

características del estudio de caso. La información es tal cual se describe. El autor 

también menciona el nivel Hallazgos para procesos de prueba de hipótesis basados 

en instrumentos parámetros y estadística.  
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3.7. Aspectos éticos 

Basado según el marco del código de ética de la universidad Cesar Vallejo 

(Resolución de consejo universitario N° 0470-2022/UCV), precisa que es 

responsabilidad del investigador contar con los permisos respectivos, así como con 

la valides del juicio del experto. Por otro lado, en el presente trabajo académico, se 

consideró el reconocimiento de los autores bases teóricos, a través de las citas y 

referencia bibliográficas, considerando de esta manera que el trabajo es autoría 

original del investigador en base a teorías existentes.  
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IV. RESULTADOS  

Figura 1.  

Datos porcentuales sobre el aprendizaje basado en proyectos y sus dimensiones 

 

Nota. Elaborado por el autor 

 

Figura 1, se aprecia el registro de datos sobre la dimensión Planificación en 

la cual se registra un 0.0% en el campo “nunca”, un 0.0% en el campo “casi nunca”, 

un 9.3% en el campo “a veces”, un 47.6% en el campo “casi siempre” y un 43.0 % 

en el campo “siempre”. Sobre la dimensión Investigación registra un 0.0% en el 

campo “nunca”, un 0.5% en el campo “casi nunca”, un 25.0% en el campo “a veces”, 

un 46.4% en el campo “casi siempre” y un 28.1% en el campo “siempre”. Sobre la 

dimensión Análisis y síntesis registra un 0.0% en el campo “nunca”, un 0.0% en el 

campo “casi nunca”, un 14.0% en el campo “a veces”, un 47.0% en el campo “casi 

siempre” y un 39.0% en el campo “siempre”. Sobre la dimensión Resultados y 

evaluación se registra un 0.0% en el campo “nunca”, un 0.0% en el campo “casi 

nunca”, un 5.8% en el campo “a veces”, un 49.2% en el campo “casi siempre” y un 

45.0% en el campo “siempre”. 
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Figura 2.  

Datos porcentuales sobre la competencia emprendedora 

Nota. Elaborado por el autor. 

Figura 2, se aprecia el registro de datos sobre la dimensión Actitud hacia el 

emprendimiento en la cual se registra un 0.0% en el campo “nunca”, un 0.3% en el 

campo “casi nunca”, un 12.5% en el campo “a veces”, un 43.3% en el campo “casi 

siempre” y un 43.9 % en el campo “siempre”. Sobre la dimensión Gestión de riesgo 

se registra un 0.0% en el campo “nunca”, un 0.0% en el campo “casi nunca”, un 

12.2% en el campo “a veces”, un 53.3% en el campo “casi siempre” y un 34.5% en 

el campo “siempre”. Sobre la dimensión Autoeficacia percibida se registra un 0.0% 

en el campo “nunca”, un 0.2% en el campo “casi nunca”, un 9.0% en el campo “a 

veces”, un 46.7% en el campo “casi siempre” y un 44% en el campo “siempre”. 

Análisis Inferencial 

Hipótesis general. 

Ho: El aprendizaje basado en proyectos NO tiene relación significativa con la 

competencia emprendedora en estudiantes del nivel secundaria de Lima – 2024. 

H: El ABP tiene relación significativa con la competencia emprendedora en 

estudiantes del   Nivel secundaria Lima – 2024 
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Tabla 1. 

Correlación de las variables ABP.  y competencia emprendedora 

ABP 

COMPETENCIA 

EMPRENDEDORA 

Rho de Spearman ABP Coeficiente de correlación 1,000 ,830** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

COMPETENCIA 

EMPRENDEDORA 

Coeficiente de correlación ,830** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

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

Tabla 1. Se puede observar el resultado obtenidos a través de la 

prueba no paramétrica Rho de Spearman que permite comparar la hipótesis 

general de la investigación. Siendo p_valor = 0.000 < 0.01, que permite 

rechazar la hipótesis nula, que en la presente investigación es: El 

aprendizaje basado en proyectos tiene relación significativa con la 

competencia emprendedora en estudiantes del nivel secundaria de Lima – 

2024. Igualmente, el coeficiente rho  = 0.830** por lo que la relación es 

positiva muy buena. 

Prueba de hipótesis especifica 1 

Ho: El ABP NO tiene relación significativa con la actitud emprendedora en 

estudiantes del nivel secundaria de Lima – 2024 

H: El ABP tiene relación significativa con la actitud emprendedora en estudiantes 

del Nivel secundaria Lima – 2024 
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Tabla 2. 

Correlación de las variables Aprendizaje basado en proyectos y actitud emprendedora 

ABP 

ACTITUD 

EMPRENDEDORA 

Rho de Spearman ABP Coeficiente de correlación 1,000 ,666** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

ACTITUD 

EMPRENDEDORA 

Coeficiente de correlación ,666** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

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

Tabla 2 se aprecia los resultados obtenidos a través de la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman que permite constatar la primera hipótesis especifica 

de la investigación. Siendo p valor = 0.000 < 0.01, que permite rechazar la hipótesis 

especifica N°01 nula, confirmando la existencia de una relación altamente 

significativa entre el aprendizaje basado en proyectos y la actitud emprendedora en 

estudiantes del nivel secundaria de Lima – 2024. Así también, el coeficiente rho  

= 0.666** determina que la relación es positiva buena. 

Prueba de hipótesis especifica 2 

Ho: El aprendizaje basado en proyectos NO tiene relación significativa con gestión 

de riesgos en estudiantes del nivel secundaria de Lima – 2024 

H: El aprendizaje basado en proyectos tiene relación significativa con la gestión de 

riesgos en estudiantes del Nivel secundaria Lima – 2024 

Tabla 3. 

Correlación de las variables Aprendizaje basado en proyectos y gestión de riesgos 

ABP 

GESTIÓN DE 

RIESGO 

Rho de Spearman ABP Coeficiente de correlación 1,000 ,908** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

GESTIÓN DE RIESGO Coeficiente de correlación ,908** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 3 se aprecia las respuestas  obtenidos a través de la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman que permite constatar segunda hipótesis especifica 

de la investigación. Siendo que p_valor = 0.000 < 0.01, rechazando la hipótesis 

especifica N°01 nula, mencionando que hay la existencia de relación 

significativamente alta entre el aprendizaje basado en proyectos y la gestión de 

riesgos en estudiantes del nivel secundaria de Lima – 2024. Así también, el 

coeficiente rho  = 0.908** el cual determina que hay una relación positiva y muy 

buena. 

Prueba de hipótesis especifica 3 

Ho:  El aprendizaje basado en proyectos NO tiene relación significativa con la 

autoeficacia percibida en estudiantes del nivel secundaria de Lima –  

H: El aprendizaje basado en proyectos tiene relación significativa con la 

autoeficacia percibida aprendizaje basado en proyectos tiene relación significativa 

con la autoeficacia percibida en estudiantes del Nivel secundaria Lima – 2024 

Tabla 4. 

Correlación de las variables Aprendizaje basado en proyectos y autoeficacia percibida 

ABP 

AUTOEFICACIA 

PERCIBIDA 

Rho de Spearman ABP Coeficiente de correlación 1,000 ,454** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

AUTOEFICACIA 

PERCIBIDA 

Coeficiente de correlación ,454** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

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

  Tabla 4 se observa los resultados obtenidos a través de la prueba no paramétrica 

Rho de Spearman que permite contrastar la tercera hipótesis específica de la 

investigación. Siendo que p_valor = 0.000 < 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis 

especifica N°01 nula, que si existe una relación altamente significativa entre las 

variables aprendizaje basado en proyectos y la autoeficacia percibida en 

estudiantes del nivel secundaria de Lima – 2024. Asimismo, el coeficiente rho  = 

0.454** el cual determina que la relación es positiva moderada. 
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V. DISCUCIÓN

Conforme los datos registrados como resultado del estudio y el recojo de

información se ha permitido procesar la relación de ambas variables, así como las 

dimensiones. En ese sentido, las hipótesis planteadas se han logrado contrastar 

con dichos resultados siendo de la siguiente manera: 

En referencia a lo obtenido, la hipótesis general que establece el aprendizaje 

basado en proyectos se relaciona significativamente con la competencia 

emprendedora en los estudiantes del nivel secundario de Lima – 2024, el análisis 

por Rho de Spearman ha identificado un nivel de significancia obteniendo un valor 

= 0.000 < 0.01, Asimismo, el coeficiente rho  = 0.830** determina una relación 

positiva muy buena entre las dos variables.  

El resultado se encuentra justificado con lo señalado por Campos (2023) 

puesto que en su estudio también identifico que el ABP contribuye 

significativamente en la formación de los estudiantes fortaleciendo en el 

emprendimiento dado que los estudiantes manifestaron desarrollo de capacidades 

emprendedoras.  

Del mismo modo, coincide lo referido por Nieto y Martínez (2021) en la que 

especifico que las características del ABP y la competencia emprendedora tiene 

una relación importante para el desarrollo del aprendizaje emprendedor en los 

estudiantes que les permite hacer frente a los retos sociales. El autor considera que 

para ser personas competentes y emprendedoras es necesario desde el contexto 

educativo desarrollar estrategias y actividades que permitan el fortalecimiento de 

competencias.  

En referencia a la hipótesis especifica N.°01 establece que el ABP se 

relaciona significativamente con la actitud emprendedora en estudiantes del nivel 

secundaria de Lima – 2024, el análisis por Rho de Spearman ha identifica un nivel 

de significancia, obteniendo un valor = 0.000 < 0.01, de igual modo, el coeficiente 

rho  = 0.666** indica una relación buena y positiva entre ambas variables.  
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Esto guarda relación con lo referido por Villacis (2018) quien menciona que 

La actitud emprendedora está determinada por los objetivos que se plantea la 

persona en el ámbito del negocio, educativo, así como todo contexto de innovación. 

Del mismo modo, la relación de la actitud emprendedora con el ABP. ha sido 

significativa en la investigación realizada por Pablo (2021) pues demostró que 

ambas variables tenían un nivel de relación significativa de Rho 0,622 y valor p 

0,000) por lo que Existió una relación positiva. 

Sin embargo, la investigación de Churruca y Monterrey (2021), demostró que 

solo algunos estudiantes tenían una actitud de negocios como siempre hacia el 

emprendimiento cotidiano, confirmando la existencia de niveles comunes de 

pensamiento empresarial en dichos educandos, alcanzando solo el 36% de 

estudiantes con una actitud hacia el emprendimiento, por lo que rescató que era 

importante el desarrollo de estrategias más didáctica en los procesos educativos 

para llegar a esta dimensión. 

Por otro lado, la investigación de Díaz y Silva (2021) concluye que existe 

relación directa pero no es significativa, entre el aprendizaje basado en proyectos 

e intenciones emprendedoras como la actitud de los estudiantes matriculados en 

cursos de emprendimiento. La correlación es negativa obtenido por el estadístico 

de procesamiento de datos con el resultado de rho es -0,066 (p < 0,05).  

En referencia a la hipótesis especifica N.°02 que establece que el ABP tiene 

relación significativamente con la gestión de riesgos en estudiantes del nivel 

secundaria de Lima – 2024, el análisis por Rho de Spearman ha identifica un nivel 

de significancia, obteniendo un valor = 0.000 < 0.01, de igual manera, el coeficiente 

rho  = 0.908** evidencia relación positiva y muy buena entre ambas variables.  

Estos resultados se encuentran fundamentados en la teoría expuesta por 

Castro (2009) quien menciona que los procesos de planificar, identificar, analizar, 

responder, seguir y controlar la gestión de riesgos. Esto es esencial en un proyecto 

porque puede incrementar un posible impacto de eventos positivos en el proyecto 

y reducir los posibles impactos de eventos negativos   
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En referencia a la hipótesis especifica N.°03 que establece el ABP se 

relaciona significativamente con la auto eficiencia percibida en estudiantes del nivel 

secundaria de Lima – 2024, el análisis por Rho de Spearman ha identifica un nivel 

de relevancia obteniendo un valor = 0.000 < 0.01, de la misma forma, el coeficiente 

rho  = 0.454** el cual estipula que la relación es positiva y moderada entre ambas 

variables.  

Lo obtenido como resultado demuestran el nivel de significancia tal como lo 

manifiesta Veliz (2021) en su investigación en la cual determinó la existencia de 

relación entre el ABP y el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes, en 

las que la autoeficacia que los estudiantes percibían era mayor. Refiere que a la 

mayoría (95%) le fue bien en el ABP , de igual manera en el desarrollo de 

habilidades, al 97% le fue bastante bien, concluyendo así que existe una correlación 

directa y fuerte de las variables en estudio. 

La teoría de Kilpatrick (1916) definió el enfoque de proyectos como una 

estrategia de aprendizaje con objetivos claros y un enfoque global del contenido del 

curso, esto se centra en el "aprender haciendo", supuesto típico de la llamada 

pedagogía de acción, que permite desarrollar diversas destrezas, habilidades y 

actitudes, dentro de esta ultima la autoeficacia percibida. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

Primera.  

Se encontró relación significativa entre las variables el aprendizaje basado 

en proyectos y la competencia emprendedora en estudiantes del nivel secundaria 

de Lima – 2024, (p-valor=.000 < 0.01), con rho  = 0.830** siendo esta una relación 

positiva muy buena. 

 

Segunda  

De igual forma hay relación significativa entre el aprendizaje basado en 

proyectos y la actitud emprendedora en estudiantes del nivel secundaria de Lima – 

2024, (p-valor=.000 < 0.01), con rho  = 0.666** siendo esta una relación positiva 

buena. 

 

Tercera  

Hay una significativa relación entre el aprendizaje basado en proyectos y 

gestión de riesgos en estudiantes del nivel secundaria de Lima – 2024, (p-

valor=.000 < 0.01), con rho  = 0.908** siendo esta una relación positiva muy 

buena.  

 

Cuarta  

Existe relación de significancia entre el aprendizaje basado en proyectos y 

la autoeficacia percibida en estudiantes del nivel secundaria de Lima – 2024, (p 

valor = .000 <0.01), con rho  = 0.454** siendo esta una relación positiva moderada. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera. 

Se Sugiere a los directivos de Instituciones educativas, iniciar y estimular el 

desarrollo de estrategias didácticas basadas en grupos de acompañamiento 

educativo colaborativo como los trabajos de tipología de proyecto a fin de que los 

estudiantes desde edad temprana inicien el desarrollo de habilidades 

emprendedoras y sostenibles.  

Segunda 

Recomendar a los directivos de instituciones educativas dar mayor realce e 

importancia a las actitudes de emprendiendo en la escuela a través de proyectos 

de aprendizaje, debido a que hay un énfasis en la mejora de las habilidades 

blandas, dejando de lado las actitudes emprendedoras que un estudiante puede 

desarrollar. 

Tercera 

Se recomienda a los directores de escuelas monitorear e implementar a 

través de la planificación acciones estratégicas donde los estudiantes asuman la 

gestión de riesgos de manera activa, a fin de potenciar las seguridades de cada 

estudiante, pero a la vez que el identifique las diversas situaciones de riesgo que 

se dan en un proyecto.  

Cuarta 

Se recomienda a los directores de escuela fomentar el trabajo docente con 

énfasis en el desarrollo de aprendizajes a través de los proyectos, donde la 

intervención del estudiante se amas significativa a fin de que, en los proceso 

metacognitivos y retroalimentativos, ellos identifiquen la eficacia de sus acciones.  
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ANEXOS 

ANEXO N.°01: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN  

VARIABLE DE 
ESTUDIO   

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

Dimensión  INDICADORES ÍTEMS NIVELES O 
RANGOS 

 
 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

 
El ABP método empleado en 
el aprendizaje interactivo, en 
el cual el participante es el 
foco de la acción. lo que se 
dice aprender haciendo el 
docente pasa a ser guía en 
este proceso de aprendizaje 
(Serrano, 2005) 

 
El ABP como método 
de trabajo desarrolla 
diferentes momentos 
entre los que el 
estudiante atraviesa: 
La planificación, 
investigación, análisis 
y síntesis y resultados 
y evaluación.  

Dimensión 1: Planificación  • Organización  

• Programación 

• Proyección  

1,2 
3 

4,5 

(5) Siempre 
(4) Casi siempre 
(3) A veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Escala ordinal 
 

Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
cuestionario 
 

  

Dimensión 2: Investigación  • Exploración  

• Observación 

• Indagación 

6 
7 

8,9 

Dimensión 3: Análisis y 
síntesis  

• Estudio de la 
realidad 

• Resumen  

• Diagnóstico  

10,11 
12,13 

,14 

Dimensión 4: Resultados y 
evaluación  

• Efecto  

• Valoración 

• Resultado 

15,16, 
17,18, 
19,20 

Competencia 
emprendedora 

Competencia emprendedora 
se define como la capacidad 
de identificar oportunidades 
de negocio, generar ideas 
innovadoras, tomar 
decisiones efectivas, 
desarrollo de capacidades y 
asumir riesgos calculados 
para crear valor económico y 
social.  
(Drucker,1985). 

 
En las competencias 
emprendedora los 
estudiantes 
desarrollan: Actitud 
emprendedora, 
gestión de riesgos y 
auto eficiencia 
percibida.  

Dimensión 1: Actitud 
emprendedora  

• Valoración 

• personal  

• Valoración 
evaluativa 

1.2.3 
4,5,6 

(5) Totalmente de 
acuerdo 
(4) De acuerdo 
(3) Ni en acuerdo 
ni en desacuerdo 
(2) En 
desacuerdo 
(1) Totalmente en 
desacuerdo  
Escala ordinal 

Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
cuestionario 

Dimensión 2: Gestión de 
riesgos  

• Identificación de 
riesgo 

• Monitoreo y control 
de riesgos 

7,8, 
9,10, 

Dimensión 3: autoeficacia 
percibida  

• Conocimiento para 
emprender 

• Capacidad para 
emprender 

• Decisión 

11, 12  
13,14, 
15,16 
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ANEXO N.º 04: RESULTADOS DE CONFIABILIDAD 

 

VARIABLE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS 

 

 
VARIABLE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO 
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