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Presentación 

 

Cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de 

la sección de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de 

magíster en Gestión de los Servicios de la Salud presento el siguiente trabajo:  

 

“El liderazgo situacional y el emprendedurismo en los miembros de la 

Asociación de Capellanes Cristianos del Perú, 2016”. Esta investigación tiene 

como finalidad determinar el nivel de relación que existe entre el liderazgo 

situacional y el emprendedurismo en los miembros de la Asociación de 

Capellanes Cristianos del Perú, con el único propósito de tener un amplio 

panorama de la situación actual del estilo de liderazgo y capacidad emprendedora 

de los miembros vigentes para que a partir de ello poder mejorar las directrices y 

prácticas internas para alcanzar el máximo potencial de desarrollo. Como 

asociación en vías de fortalecimiento de los pilares es de gran necesidad conocer 

los déficits del capital humano para que a través de capacitaciones y cambios de 

directrices puedan generar recursos de calidad y que las poblaciones vulnerables 

reciban mejores servicios y beneficios.  

 

Por tal motivo, se desarrollará en el capítulo I aspectos como antecedentes 

de investigaciones que preceden las variables a medir, las diversas teorías que la 

sustentan, la justificación, el planteamiento del problema, las hipótesis y objetivos. 

En el II capítulo se mostrará el marco metodológico, en el capítulo III se mostrarán 

los resultados obtenidos, en el capítulo IV la discusión que se generó a raíz de los 

resultados, lo que se ha concluido en el capítulo V y lo que se recomienda a la 

población en el capítulo VI, en el capítulo VII las fuentes de información y en el 

VIII capítulo los anexos que complementarán la investigación. 

 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación.  
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Resumen 

En la presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

liderazgo situacional y el emprendedurismo en los miembros de la Asociación de 

Capellanes Cristianos del Perú, 2016. Tiene por diseño la investigación no 

experimental, cuenta con una muestra de 40 capellanes, de ambos géneros, de la 

Asociación de Capellanes Cristianos del Perú.  

 

Es una investigación de método hipotético deductivo, con diseño no 

experimental correlacional, y el tipo de estudio prospectivo explicativo. El tipo de 

muestreo es no probabilístico. Los instrumentos utilizados son el test de 

Descripción de la Efectividad y adaptabilidad del líder, que mide el liderazgo 

situacional con sus dimensiones conducta de tarea y conducta de relación, que 

cuenta con un Alfa de Cronbach de 0.824 y con Validez de 1 en cada uno de  sus 

ítems evaluados mediante expertos en metodología, estadística y liderazgo 

empresarial; y el Test de capacidad emprendedora que mide emprendedurismo 

con sus dimensiones actitud y aptitud, que cuenta con un Alfa de Cronbach de 

0.915 y con Validez de 1 en todos sus ítems evaluados mediante juicio de 

expertos en metodología, estadística y liderazgo empresarial. Se utilizaron el 

programa Microsoft Excel para tabular los datos y el programa estadístico SPSS 

22 para obtener estadísticos descriptivos e inferenciales.  

 

Para determinar la normalidad se usó la prueba Shapiro-Wilk y para 

contrastar hipótesis se utilizó la prueba de Rho de Spearman para estadísticos no 

paramétricos. Los resultados arrojaron el liderazgo situacional no posee relación 

significativa con el emprendedurismo. 

 

Palabras clave: Liderazgo situacional, emprendedurismo, capellán. 
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Abstract 

In the present research, the objetive was to determine the relationship between 

situational leadership and entrepreneurship in the members of the Asociación de 

Capellanes del Perú (ACCP), 2016. It has the desing of non-experimental 

research, has a sample of 40 chaplains, both genders, Of the Association of 

Christian Chaplains of Perú. It is a research of hypothetical deductive method, with 

non-experimental correlational desing, and type of prospective explanatory study. 

The type of sampling is non-probabilistic.  

 

The instruments used are the Leadership Effectiveness and Adaptability 

Description test, which measures situational leadership with its task behavior and 

relationship behavior demiensions, wich has a Cronbach Alpha of 0.824 and 

Validity of 1 each of Its items evaluated by experts in methodology, statistics and 

business leadership; and the test de Capacidad Emprendedora that measures 

entrepreneurship with its attitude and aptitude dimensions, which has a Cronbach 

Alpha of 0.915 and validity of 1 in all of items evaluated through expert judgment 

un methodology, statistics and business leadership.  

 

We used the Microsoft Excel program to tabulate the data and the statistical 

program SPSS 22 to obtain descriptive and inferential statistics. The Shapiro-Wilk 

test was used to determine normality, and the Spearma’s Rho for non-parametric 

statistics. The results showed the situational leadership has no significant 

relationship with entrepreneurship. 

 

Key words: Situational leadership, entrepreneurship, chaplain. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Introducción
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1.1. Realidad problemática: 

El mundo laboral constantemente está innovando con novedosos y exitosos 

planeamientos estratégicos que ayudan a que cualquier empresa puede llegar a 

su máximo potencial, pero no en todos los países las empresas han logrado 

alcanzarla. En la entrevista realizada por del diario Gestión (2014) al banco BBVA 

Continental se sostuvo desde diversas perspectivas que en el Perú existen 

dificultades para que el individuo surja como emprendedor, como las políticas 

legales y económicas que limitan a acceder a créditos, la duplicidad de trámites 

para crear empresa, y el alto costo y tiempo que implica. Aún el gobierno peruano 

no ha creado un marco jurídico que promueva la competitividad entre ellos. 

Porque sus políticas son rígidas, creadas con desconfianza y con demasiadas 

regularizaciones. Ramos (2013) mencionó en su ponencia en “Perú Capital 

Markets Day” que en el Perú hay capital y que el emprendedurismo sobra, pero lo 

que falta es encarrilar a los agentes influyentes para que el capital llegue. Por ello 

se debe incentivar a la formalización para que las empresas desarrollen todo su 

potencial. 

 

El mercado está creado para personas con capacidad de transformar y 

cambiar las situaciones que generen problemas en la empresa. Pero aún tenemos 

líderes poco creativos e innovadores que no poden en sobremesa la necesidad de 

conocer lo que el cliente necesita para poder captar a mayores masas, como 

también existen aquellos líderes que no son capaces de asumir las distintas 

eventualidades que generan los riesgos de toda nueva empresa o asociación. La 

falta de conocimiento e interés de generar un cambio de visión, de romper 

esquemas jerárquicos desfasados y de no saber cómo retener el capital humano 

joven y fresco está generando que las relaciones interpersonales decrezcan, se 

pierde al personal con alto potencial, que el trabajo no se ejecute y lo más 

importante atrasa el crecimiento empresarial. Es por ello que los emprendedores 

cumplen un rol importante para que el éxito de una empresa pueda visualizarse 

más cerca con cada decisión tomada. 

  

Se sabe que la capacidad de un líder influye directamente en la actitud del 

colaborador hacia el trabajo , por ello Algar (2011) refiere que los actuales 
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directores ejecutivos caen en la tentación de mantener estructuras poderosas o 

jerarquías rígidas, comunicación interna ineficiente, gestionan de manera 

desorganizada, controlan cada paso del colaborador que impide que demuestre 

su capacidad y desenvolvimiento, falta de transparencia en toma de decisiones, 

no conocen objetivos, exigen sacrificio al trabajo y presentan una fuerte 

resistencia al cambio, que terminaban perdiendo colaboradores con alto potencial 

de liderazgo, por ende, genera que muchos de ellos sientan frustración hacia su 

superior. Muy pocos líderes amparan a jóvenes promesas y no consideran ser 

mentores del talento como una inversión en el futuro liderazgo de su sector. 

 

Calderón (2013) menciona la existencia de líderes con baja necesidad de 

logro, se conforman con lo poco que consiguen, les falta ambición, tienen miedo a 

asumir riesgos y no existe un nivel adecuado de confianza en sí mismos. Los que 

quieren emprender tienen como principal problema la incapacidad de gestionar, 

no conocen el mercado y sus expectativas se ven frustradas a causa de sus bajos 

ingresos. Por ello se observa que muchas empresas se inician y similar cantidad 

anualmente fracasan.  

 

Sánchez (2014), coordinadora del “Sistema de Incubación de empresas del 

CIDE-PUCP”, menciona la necesidad que los nuevos emprendedores destierren 

ciertos conceptos que impiden el despegue empresarial, porque se plantean 

muchas metas a corto plazo y al ver que no alcanzan rápidamente, se tornan 

ansiosos y desesperados y dejan el emprendimiento a medio camino. También 

Bardales (2015) dice que nuestro país es de emprendedores, sin embargo, se 

están generando empresas pequeñas sin visión a crecer. Se ven a muchas 

empresas que están surgiendo, pero en el camino, llegan a fracasar a falta de un 

líder que sepa resolver los problemas que se presenten, o están perdiendo 

colaboradores calificados por malas decisiones. 

 

En el Perú, se observa colaboradores líderes con escaso entrenamiento, 

desmotivados de ejecutar un trabajo eficaz, desconocen la importancia de 

intervenir en los conflictos internos, están aglomerados de trabajo que les falta 

tiempo para interesarse por el bienestar emocional del colaborador, tienen altos 
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niveles de tensión de cumplir los objetivos diarios y fijan su mirada en solo 

generar cantidad más que calidad.  

 

1.2. Trabajos previos: 

1.2.1. Internacionales: 

Veliz (2012) en su investigación sobre el “Tipo de liderazgo situacional de 

supervisores de ingenio azucarero”, cuyo objetivo principal fue describir los tipos 

de liderazgo situacional que aplican los supervisores para dirigir a sus 

colaboradores en una organización azucarera, la muestra estaba integrada por 9 

supervisores, de la organización azucarera Zafra, ubicado en Escuintla - 

Guatemala. El tipo de investigación es de tipo descriptivo. El instrumento que se 

utilizó fue el Cuestionario LBAII-Análisis de comportamiento del líder II-

Autopercepción. Encontró que es estilo de liderazgo que tenía más frecuencia 

entre los supervisores es el estilo integrado o enseñanza, quiere decir que el líder 

tiene la capacidad de instruir y a la vez es abierto a recibir ideas de los 

colaboradores, pero es quien va a decidir. Por otro lado, el estilo que menos se 

presenta es el liderazgo participativo. Observó que en las capacitaciones e 

inducciones brindadas a los supervisores no están orientadas a enfocarlo en un 

estilo de liderazgo determinado. La autora concluyó, según la edad y el grado de 

instrucción el conocimiento y la experiencia forman a un líder decidido, 

comprometido y eficaz viéndose reflejado en sus decisiones fijadas a los objetivos 

de la empresa. 

 

López (2012) en su investigación sobre el “Modelo de liderazgo situacional 

para directivos de las empresas públicas del Ecuador. Aplicabilidad e Impacto en 

la gestión”, cuyo objetivo fue establecer variables influyentes en la conducta del 

líder para el fracaso o logro de los mandos medios y proponer el modelo de 

liderazgo situacional para una gestión de los mandos medios mejor desarrolladas 

en las empresas públicas. La muestra estaba integrada por 107 trabajadores en 

los niveles de dirección, apoyo mandos medios y colaboradores de la empresa 

pública Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE EP). La investigación es de 

tipo correlacional-transversal, con método deductivo. Se aplicó el test “Descripción 

de la Efectividad y adaptabilidad del líder y el Test de Clima Laboral. Concluyó el 
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autor que toda empresa pública que pretenda trascender en el tiempo, deberá 

entender la importancia del liderazgo situacional para la permanencia en su 

entorno laboral, por lo que sugiere que deben comprometerse en capacitar líderes 

que formen líderes, la cual incrementará el potencial humano competente para 

cualquier reto. 

 

Soria (2013) en su investigación sobre la “Aplicación del modelo de 

liderazgo situacional a la empresa Dinners Club del Ecuador para optimizar la 

gestión directiva”, que tiene como objetivo describir el nivel general de liderazgo 

situacional de toda la organización. La muestra estaba integrada por 30 gerentes 

de una población de 50 gerentes a nivel regional de Quito. El tipo de diseño de 

investigación es descriptivo-transversal. El cuestionario que se aplicó fue 

“Descripción de la Efectividad y Adaptabilidad de líder”.  Arrojó como resultado 

que el estilo de liderazgo que aparece con mayor frecuencia es el integrado, lo 

que significa que tienen un alto enfoque en su comportamiento de dirección y un 

alto enfoque en sus comportamientos de apoyo. Estos líderes definen papeles y 

tareas, pero buscan ideas y sugerencias del seguidor, aunque el líder es quien 

toma la decisión siempre está abierto a las ideas y sugerencias de sus 

colaboradores. En el tiempo que fue realizada la investigación, hubo una tercera 

variable interviniente que fue las diversas regulaciones impuestas por las 

entidades de control que habían afectado los resultados financieros de la 

organización, por lo que influyó significativamente en el estilo de liderazgo de sus 

líderes. Corroborando que sus líderes contaban con la capacidad de adaptarse a 

un estilo de liderazgo de acuerdo a los riesgos y cambios presentes para el 

beneficio institucional. 

 

Torres (2012) presentó una investigación acerca del “Liderazgo situacional 

en enfermeras de una institución de salud de Bucaramanga, Colombia”, cuyo el 

objetivo fue describir los estilos de liderazgo situacional presentes en las 

enfermeras según la teoría de Hersey y Blanchard y determinar la relación entre 

los estilos de liderazgo y las variables laborales.  Se realizó a una muestra y 

población de 107 enfermeras que laboraban en el área clínica de los servicios de 

hospitalización y cuidados intensivos de 2 instituciones de salud, con Los 
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resultados arrojaron que el estilo de liderazgo que tenía más frecuencia es la de 

tipo integrado entre las enfermeras de hospitalización y de cuidados intensivos, y 

la que menos se presenta es la de estilo separado. El tipo de estudio es 

descriptivo-transversal. Se utilizó el instrumento de liderazgo situacional Dr. 

Herman Bachenheimer. Concluyó que el estilo de liderazgo predominante es el 

participativo. También observó en sus resultados que no existe relación entre los 

estilos de liderazgo y los años de servicio, pero si se encontró relación 

significativa entre los estilos de liderazgo directivo y el tiempo de experiencia en el 

área clínica, evidenciado por un p>0.011. 

 

Tarapuez; Osorio y Parra (2015) realizaron un estudio sobre el “Liderazgo 

situacional de los gerentes de las empresas aseguradoras del departamento del 

Quintío (Colombia)”, tuvo como objetivo indagar acerca de los estilos de liderazgo 

y la efectividad del mismo entre los directivos de 15 empresas, y el segundo fue 

analizar la asociación entre estas dos variables con algunos aspectos 

sociodemográficos. El tipo de investigación es cuantitativo, transversal de tipo 

exploratorio y con alcance correlacional, el método utilizado es el deductivo. La 

muestra estaba integrada por 15 directivos de empresas aseguradoras que tienen 

sede en el departamento del Quindío. Los resultados arrojaron que las dos 

terceras partes de los gerentes encuestados tienen el estilo de liderazgo 

persuasivo; la efectividad del liderazgo del 87% no es muy clara, ya que se ubican 

en la zona intermedia. Además, se nota que las mujeres asociadas con los estilos 

que hacen más énfasis en la tarea y los hombres con estilos que demandan una 

mayor relación con sus seguidores. 

 

Benavides y Delgado (2014) en su investigación acerca del “Análisis del 

liderazgo situacional y la disposición hacia las tareas en base a la habilidad  y 

prestancia”, cuyos objetivos fueron describir el comportamiento del liderazgo 

situacional y la disposición hacia las tareas entre los directivos de la empresa, 

describir el comportamiento de la adaptabilidad y el estilo del liderazgo 

dominando, la habilidad y la prestancia de los directivos, jefes de departamento y 

gerentes de área y finalmente determinar el nivel de relación que existe entre del 

liderazgo situacional con las variables de la disposición hacia las tareas. El tipo de 
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estudio es descriptivo. La muestra estaba integrada por 70 directivos no 

sindicalizados de la empresa Controles Electromecánicos de México. Los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario Descripción de la efectividad y 

adaptabilidad del liderazgo y el test Medición de la Disposición hacia las tareas. 

Se concluyó que el 43% tiene un liderazgo directivo y el más bajo con 29% un 

liderazgo de delegación. También dio como resultado que la muestra tiene un alto 

interés hacia la conducta de tarea, lo que significa que están dispuestos, 

capacitados y seguros en sus tareas. Por el contario la capacidad de 

adaptabilidad tiene un nivel bajo que significa que existe la necesidad de 

desarrollar capacidades de desarrollo, es decir, se necesita capacitar más a los 

subordinados. 

 

Garzón y Marín (2013) en su investigación sobre la “Caracterización del 

estilo liderazgo y la percepción de sus colaboradores – Caso Aguas de 

Manizales”, cuyo objetivo es caracterizar el estilo de liderazgo existente en las 

personas que tienen personal a cargo en la Empresa Agua de Manizales S.A. 

E.S.P. y la percepción que tienen sus equipos de trabajo. La muestra está 

compuesta por 105 colaboradores y 18 mandos del personal del Área de 

Bienestar Social en la Administración Local. Es tipo de investigación es 

exploratoria Los instrumentos aplicados fueron el cuestionario Descripción de la 

Efectividad y Adaptabilidad del Liderazgo y Medición de la Disposición hacia las 

tareas. Los resultados arrojaron que la subgerencia administrativa financiera tiene 

un 93% de prevalencia de estilo de liderazgo de coordinador, y en un 0% presenta 

un liderazgo directivo o de asesor. En la subgerencia técnica prevaleció el 

liderazgo coordinador con un 89% y en menor porcentaje 11% el liderazgo 

monitor. Finalmente, en la subgerencia de servicio al cliente existe un 100% de 

estilo de liderazgo de coordinación. 

 

Araque (2013) en su investigación sobre el “Liderazgo situacional y 

satisfacción laboral en las empresas mixtas petroleras del Municipio Maracaibo 

del estado Zulia”, cuyo objetivo fue hallar la relación entre liderazgo situacional y 

satisfacción laboral en oficinas administrativas de las empresas mixtas petroleras. 

La muestra estaba integrada por 7 supervisores y 79 subordinados, el tipo de 
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muestreo es no probabilístico casual. El tipo de estudio es descriptivo 

correlacional y no experimental. Para la recolección de datos se utilizó el 

cuestionario Descripción de la Efectividad y Adaptabilidad del Liderazgo y el test 

de Satisfacción Laboral, siendo una confiabilidad de 0,87 y 0,88mediante el alfa 

de Cronbach. Se tuvo como resultado que en mayor porcentaje los supervisores 

eligen un estilo de liderazgo de persuasión, que significa que toman en cuenta las 

opiniones de los subordinados, por el contrario, se ve que el liderazgo de 

dirección no existe entre los supervisores. También se encontró que el 32,3% está 

totalmente de satisfecho con su centro de trabajo y el 7,3% en desacuerdo en 

relación a sus relaciones interpersonales. De acuerdo a su compensación salarial 

en mayor porcentaje 38,5% está en desacuerdo y solo el 7,6% estaba de 

acuerdo. En relación a sus logros personales el 25,5% está totalmente de 

acuerdo, pero el 7,3% estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. Respecto al nivel 

de relación entre el liderazgo situacional se utilizó Rho de Spearman resultando 

una correlación positiva (0.01). 

 

García (2011) quiso comparar distintos contextos en relación a los perfiles 

de emprendedores, por ello realizó la investigación acerca de la “Comparación de 

los perfiles de emprendedores de las ciudades de: Ottawa, Canadá y Guayaquil, 

Ecuador”, cuyo objetivo fue conocer y definir los factores, competencias y perfiles 

que contribuyen para llegar a ser un emprendedor. La muestra estaba integrada 

por 60 emprendedores de PYMES en dichas ciudades. La investigación es de tipo 

descriptiva exploratoria con enfoque cualitativo. La técnica para la recolección de 

datos fue la encuesta, entrevista, observación y revisión documental. 

Concluyendo que la motivación, liderazgo y creatividad son las competencias 

claves del perfil del emprendedor en Ottawa como en Guayaquil, pero además 

cuentan con una autoestima alta, intuición, y sobre todo les gusta el riesgo, la 

creatividad le ayuda a su capacidad de invento e innovación, pero además son 

constantes y perseverantes para lograr sus metas. En Guayaquil tuvieron 

oportunidad de mercado para iniciar su negocio mientras en Ottawa corrían 

riesgos, siendo ambiciosos y realizando sacrificios. 
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Arias y Rodríguez (2011) realizaron la investigación sobe el “Programa de 

emprendedurismo juvenil con perfil cultural para el proyecto Esartes de la 

asociación de arte para el desarrollo (primer acto), que contribuya al desarrollo de 

la industria cultural en el Municipio de Suchitoto Departamento de Cuscatlán”, 

cuyo objetivo principal fue integrar a diferentes actores para la consecución de 

actividades orientadas a fomentar la cultura emprendedora con el diseño, 

desarrollo e implementación de planes de negocio y el seguimiento para la 

sostenibilidad e detales esfuerzos con el único objetivo de crear nuevas empresas 

como alternativa a las necesidades de empleo en un lugar específico. La muestra 

estaba integrada por 96 jóvenes. El método es no experimental. El tipo de 

investigación es descriptiva. Las técnicas que se usaron fue la observación, 

entrevista y encuesta. Como resultado se observó que los jóvenes consideran 

importante seguir el programa y poder cambiar las situaciones en la que viven con 

sus familias, les ha servido para realizar pequeños trabajos recibiendo 

remuneraciones, un 90% considera necesario aprender más sobre estrategias de 

emprendedurismo mientras el otro 10% no lo considera. El 91% piensa en iniciar 

su negocio propio, por otro lado, el 51% posee dificultades económicas para 

iniciar su negocio, también se observó que un 6% tiene miedo a fracasar. 

 

Gonzáles (2014) en su investigación realizada en Costa Rica, habla acerca 

“Emprendedurismo Social – Relanzamiento del Parque de la Alegría El Arca de 

Noé – Asociación obras del Espíritu Santo” cuyo objetivo principal fue crear un 

plan de negocios para que el parque de la Alegría “El arca de Noé”, que le permita 

captar recursos propios y de esta manera brindar servicios sociales sin la 

necesidad de depender únicamente de donaciones y/o contribuciones. La muestra 

estaba integrad de 50 personas de distintos pueblos aledaños al parque. El tipo 

de muestreo fue aleatorio estratificado. El estudio es del tipo descriptivo y 

cualitativo, el método utilizado es el deductivo. Las técnicas utilizadas fueron la 

observación, entrevista y encuestas. En los resultados se observó diversas 

desventajas que estaban impidiendo el avance del parque como la falta de 

personal capacitado en zoología o veterinaria, no había ambientes de diversión y 

esparcimiento, escaza publicidad en los medios de comunicación, entre otros, que 

estaban generando grandes pérdidas económica, y los gastos serían cubiertos en 
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parte por la Asociación. Las encuestas arrojaron que el 64,5% conocía la 

Asociación Obras del Espíritu Santo pero que el 72% de la población no conocía 

el parque El arca de Noé. Se observó también que el 96% de la población no 

realizaba ningún tipo de donación o contribución a la asociación, pero que el 62% 

estarían dispuestos a colaborar con alimentos para los animales de la granja. 

También se menciona que el 65% de la población tenía la intención de donar su 

tiempo en obras de mantenimiento del parque. 

 

1.2.2. Nacionales: 

Julca (2011) realizó un estudio sobre la “Evaluación de factores básicos de 

competencia de emprendimiento empresarial en los estudiantes de turismo de la 

Universidad San Martín de Porres, Lima (Perú)”, cuyo objetivo fue evaluar el 

desarrollo de factores básicos de competencia de Emprendimiento Empresarial 

con la finalidad de establecer una relación entre el desarrollo de las competencias 

y los rasgos propios de cada alumno según sus variables sociodemográficas. 

Estaba integrada por una muestra de 559 alumnos. Se utilizó como instrumentos 

el Cuestionario de Orientación Emprendedora. Se concluyó que existe diferencia 

entre ambos géneros en relación al control externo que favorece al varón; las 

mujeres se ajustan más a las normas como también tienen más opción de crear 

una empresa por ende tienen mayor tendencia a ser emprendedoras. Los 

alumnos de menores ciclos tienen menos control interno, atracción por tareas 

dinámicas, control conductual y su intención emprendedora a comparación que 

alumnos de los últimos ciclos. Dada la necesidad de generar economía y puestos 

de trabajo se ve en muchos países la dedicación en la innovación de 

organizaciones como instrumento del desarrollo del potencial creativo general. 

Por ello, la educación juega un rol importante en potenciar las competencias que 

motiven el emprendedurismo y autoempleo, ya que es una estrategia clave para 

el desarrollo. 

 

Harman (2012) hizo una investigación sobre “Un estudio de los factores del 

éxito y fracaso en emprendedores de un programa de incubación de empresas: 

Caso del proyecto RAMP Perú”, tuvo como objetivo describir y analizar la 

situación inicial de los innovadores con respecto a su calidad de vida, 



23 
 

expectativas personales, conocimientos en tecnología y empresa, y 

capacitaciones tecnológicas y empresariales. La muestra abarca 9 empresas del 

proyecto RAMP PERU.  El tipo de investigación es cualitativa y exploratoria. Se 

aplicó una encuesta que mide los factores que intervienen en la formación del 

emprendedor. Se concluye que las universidades aún se caracterizan por no 

producir conocimiento nuevo, sino que solo lo reciben y lo retransmiten. Menciona 

que es importante fortalecer tanto las actividades de transferencia tecnológica, 

como orientar el emprendimiento y la innovación como un enfoque transversal a 

los tres pilares académicos: formación, investigación y responsabilidad social. Por 

ello recomienda involucrar a más actores, como los gobiernos regionales, para 

que apoyen el desarrollo del emprendimiento. 

 

Loayza (2014) realizó una investigación sobre “El autoconcepto y el 

emprendedurismo en mujeres dueñas de una pequeña y micro empresa de una 

iglesia cristiana evangélica de Los Olivos”, tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre el autoconcepto y el emprendedurismo. La muestra 

estaba integrada por 200 mujeres empresarias. El tipo de investigación es 

descriptivo correlacional. El tipo de diseño es no-experimental, transversal. El tipo 

de muestreo es no probabilístico intencional. Los instrumentos que se aplicaron 

son la Escala de Autoconcepto de Tennesse y el test de Capacidad 

emprendedora. Los resultados arrojaron que no existe relación significativa entre 

la variable autoconcepto y emprendedurismo. Se encontró que las mujeres 

mayormente presentan un nivel ce autoconcepto promedio (44%) y de igual 

manera poseen un nivel muy alto de emprendedurismo; es decir, tienen 

capacidad para emprender un negocio. Esta muestra inició su negocio por un 

estímulo económico, más que el sentimiento de realización y autonomía. 

Menciona que se han enfocado en obtener financiamiento y seguir creciendo en 

cantidad más no en calidad. En conclusión, los factores que influyen en el 

desarrollo del emprendedurismo no son significativas con el autoconcepto ya que 

otros factores como la edad, valores, creencias, tolerancia, socio cultura, redes 

sociales o familiares, educativos, políticas públicas, acceso a beneficios, 

estructura de la demanda, riesgos de desempleo e infraestructura de las 
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tecnologías de información, sí van a determinar significativamente en la actitud 

emprendedora de la mujer. 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema: 

1.3.1. Fundamentación científica de la variable liderazgo situacional 

Definición de Liderazgo Situacional 

Sánchez y Rodríguez (2008) dicen que “El liderazgo es el proceso de influir en las 

actividades de un individuo o grupo en los esfuerzos para alcanzar una meta en 

cierta situación”   

 

Liderazgo situacional según Paul Hersey y Ken Blanchard  

Hersey y Blanchard (1984) elaboraron un conjunto de modelos explicativos del 

liderazgo que resaltarán las condiciones situacionales que el líder enfrenta día a 

día en su escenario. Su teoría está integrada con los siguientes aportes: 

Fred Fiedler: Menciona que las dimensiones del liderazgo son: 

Conductas relacionadas con actividades 

Conductas orientadas a las relaciones 
 

 

Manuel Tenembaun: Sostiene cuatro estilos específicos de liderazgo 

Autocrático: Da énfasis en las conductas de dirigir. Mucha actividad de tarea, 

poca relación con los colaboradores. 

Integrado: Es el que dirige y apoya. Mucha actividad de tarea, mucha relación con 

los colaboradores. 

Relacionado: Es el comunicativo y facilitador. Poca actividad de tarea, mucho 

interés en la relación con sus colaboradores. 

Separado: El que proporciona poca dirección y apoyo. Poca actividad de tarea y 

poco interés en la relación con sus colaboradores. 
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Figura 1 Modelo de Liderazgo Situacional según Hersey y Blanchard 

Fuente: Teoría de Paul Hersey y Ken Blanchard 
 

 Hersey y Blanchard aseveran que la clave del éxito de un líder no es 

solamente elegir el estilo de liderazgo adecuado a cada situación, sino depende 

significativamente de la madurez de los seguidores. 

 

Cargos de dirección: 

Comportamiento de apoyo (alto-bajo): involucra escuchar a las personas, facilita 

la resolución de conflictos y en la toma de decisiones, proporciona apoyo y 

estímulos positivos para sus esfuerzos. Ejemplo: Dar apoyo emocional, 

comunicar, facilitar, escuchar, proporcionar feedback y proporcionar 

reconocimiento. 

 

Comportamiento de dirección (alto-bajo): involucra decirles claramente a las 

personas lo que deben hacer y cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuándo, luego 

supervisa estrechamente su desempeño. Ejemplo: Establece objetivos, organiza, 

establece lineamientos de tiempo, dirige y controla. 

 

Colaboradores: 

Tipos de madurez del colaborador: 

Madurez Laboral: Aptitudes – Habilidades 

RELACIONADO 

SEPARADO 

INTEGRADO 

AUTOCRÁTICO 
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Son los conocimientos y habilidades de una persona. Quienes tienen mucha 

madurez laboral, cuentan con las capacidades y la experiencia para realizar las 

actividades laborales sin que otros los dirijan. 

Madurez Psicológica: Actitudes – Motivación y voluntad de hacer 

Son los que su motivación es intrínseca para ejecutar su labor, es decir, no 

necesitan de aliento ya que ellos mismos lo poseen.  
 

 

También proponen alternativas de cómo debe ser la actitud del líder frente 

a cada tipo de colaborador: 

 

Cuando el colaborador no sabe cómo hacer la tarea y siente que puede hacerla o 

está dispuesto a conformarse el líder debe tener un comportamiento directivo alto 

y un comportamiento de apoyo bajo. 

 

Cuando el colaborador no sabe cómo hacer la tarea y no entiende porqué debe 

hacerse, el líder debe tener un comportamiento directivo alto y un comportamiento 

de apoyo alto, explicándole la necesidad. 

 

Cuando el colaborador no sabe cómo hacer la tarea y no siente que puede hacer 

la tarea, el líder debe tener un comportamiento directivo alto y un comportamiento 

de apoyo socioemocional alto. 

 

Cuando el colaborador puede hacer la tarea razonablemente y desea demostrar 

su competencia o busca reasegurarla, el líder debe tener un comportamiento 

directivo bajo y un comportamiento de apoyo participativo alto. 

 

Cuando el colaborador es experto en la tarea, el líder debe tener un 

comportamiento directivo bajo y un comportamiento de apoyo alto, en relación a 

escuchar, dar feedback y reconocimiento. 

 

Cuando el colaborador es experto en la tarea está altamente motivado, el líder 

debe tener un comportamiento directivo bajo y un comportamiento de apoyo bajo. 
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Los estilos básicos del liderazgo situacional presentan beneficios y 

desventajas en la medida que se logren ajustar a las verdaderas necesidades de 

sus colaboradores: 

 

Autocrático: como beneficios son los métodos definidos para el cumplimiento de 

metas, son altamente útiles para los colaboradores, pero se pueden percibir como 

imposiciones de métodos, a muchos les puede desagradar. 

 

Integrado: se logra satisfacer las necesidades de los colaboradores para el 

establecimiento de metas y la organización del trabajo, pero también proporciona 

altos niveles de apoyo socioemocional. Lamentablemente se puede percibir más 

estructura de la requerida y a menudo puede tomarse al líder con poca sinceridad 

en las relaciones interpersonales. 

 

Relacionado: se puede percibir confianza implícita y una preocupación 

básica para facilitar el cumplimiento de sus metas. Pero puede percibirse como 

interés de la armonía o queriendo evitar romper una imagen de “buena persona” 

 

Separado: se puede percibir una confianza implícita y una preocupación 

básica para facilitar el cumplimiento de sus metas. Pero puede percibirse con 

poca estructura o bajo apoyo emocional cuando colaborador lo requiera. 

 

1.3.2. Fundamentación científica del emprendedurismo 

Definición de Emprendedurismo  

El Global Entrepreneurship Monitor, entidad que se encarga de explorar e indagar 

índices de emprendimiento en diversos países a nivel mundial, refiere que el 

emprendedurismo es “como cualquier intento llevado a cabo por los individuos de 

empezar una nueva empresa, incluyendo cualquier intento de volverse auto-

empleado (vendedores ambulantes), que buscan la subsistencia.”  

 

Iversen (2005) declara que el concepto de emprendedurismo “es 

polifacético y que muchas definiciones utilizadas en diferentes trabajos no hacen 

sino cubrir algunas de las muchas aristas de la actividad del emprendedor. 
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También señala que el emprendedor es un individuo que muestra la disposición 

de tomar riesgos con ideas nuevas o innovadoras para generar nuevos productos 

y servicios.”  

 

Modelos de emprendedurismo 

Emprendedurismo según Kirzner 

Kirzner (2006) menciona que la noción equilibrante de emprendedurismo combina 

tres ideas: La primera es el aprendizaje subconsciente (aprendizaje espontáneo, 

no planeado) es equilibrador para el actor aislado. La segunda idea es el 

aprendizaje subconsciente acerca de las oportunidades de arbitraje es 

equilibradora en los mercados. La tercera idea es el aprendizaje subconsciente 

que llevará a un equilibrio general.  

 

Parte de la idea de que hay una dualidad compuesta por el conocimiento 

que un individuo posee sobre cómo asignar los recursos y una conciencia 

superior que conoce la manera correcta de asignar recursos.  

 

IDEA A: Mediante el aprendizaje subconsciente, el individuo aprende la 

manera correcta de asignar los recursos (conocimiento que la mentalidad superior 

ya poseía) y obtiene una utilidad al salvar esta brecha, es decir, el actor aislado 

entra en equilibrio de experiencia y conocimiento de mercado.  

 

IDEA B: Mediante el arbitraje (transacción o negociación entre un precio 

bajo y precio alto para un producto) el individuo obtiene utilidades 

emprendedoras. El arbitraje permite acortar la distancia en precios, 

beneficiándose el vendedor, comprador y el arbitraje, estableciendo un equilibrio 

del mercado.  

 

IDEA C: Sin embargo, toda vez que diferentes agentes empiezan a 

desarrollar la misma actividad (competencia), estas utilidades emprendedoras 

tienden a desaparecer, y es cuando se restaura el equilibrio.  
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Emprendedurismo según Knight:  

Para Knight (2002) el emprendedor debe asumir la incertidumbre derivada de 

situaciones excepcionales, y define tres funciones concretas del emprendedor: 

liderazgo en cambios e innovaciones, adaptabilidad a los cambios y soporte del 

riesgo generado por eventos fortuitos.  

 

Aquí el emprendedor innovador genera un desequilibrio en la economía, 

mientras que un emprendedor administrador reacciona y se adapta a esos 

cambios, trayendo consigo el equilibrio. Knight pone énfasis que comprende el 

emprendedurismo el elemento del soporte de riesgo, una parte del individuo 

emprendedor y el conjunto de sus actividades. 

 

Factores que influyen en la aparición del emprendedurismo:  

Djankov et. al.  (2004) presenta tres perspectivas en las ciencias sociales a cerca 

del estudio del emprendedurismo. Primero es el papel de las instituciones 

económicas, políticas y legales en la promoción o restricción del 

emprendedurismo. Luego están las variables sociológicas que modelan el 

emprendedurismo (valores, redes sociales, etc.) Y finalmente las características 

individuales de los emprendedores (necesidad de éxito, actitud hacia el riesgo, 

autoconfianza)  

 

Bosma et. al. (2003) presenta una serie de factores con los cuales modelar 

el cambio en la tasa de autoempleo, y se pueden agrupar en:  

 

Económicos: la estructura de la demanda de la industria, pues si es una industria 

con una demanda más sofisticada y personalizada se crean productos 

homogéneos, y los productos sofisticados pueden ser cubiertos por empresas 

más pequeñas, haciendo que el individuo emprendedor opte por producir el 

producto sofisticado con su propia empresa.  

 

Tecnológicos: Las tecnologías de comunicación e información permiten reducir 

los costos de transacción y agiliza la coordinación en partes, generando el 
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fenómeno de la subcontratación, el cual es aprovechado por empresas pequeñas 

que les provean de insumos básicos para sus productos.  

 

Demográficos: incluyen el promedio de edad de la población y tasa de 

participación laboral femenina.  

 

Socio-culturales: incluyen la aversión al riesgo y la influencia de las redes 

sociales. 

 

De política pública: se refiere a estímulos fiscales para el autoempleo, 

legislación anti-monopolios o anti-cárteles, etc.  

 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general: 

¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo situacional con el 

emprendedurismo en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú, 2016? 

 

1.4.2. Problemas específicos: 

Problema específico 1 

¿Cómo son los estilos de liderazgo situacional en los miembros de la Asociación 

de Capellanes Cristianos del Perú según sus factores sociodemográficos? 

 

Problema específico 2 

¿Cómo son los niveles del emprendedurismo en los miembros de la Asociación 

de Capellanes Cristianos del Perú según sus factores sociodemográficos? 

 

Problema específico 3 

¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo situacional con la dimensión 

actitud en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú? 
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Problema específico.4  

¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo situacional con la dimensión 

aptitud del emprendedurismo en los miembros de la Asociación de Capellanes 

Cristianos del Perú? 

 

Problema específico 5 

¿Cuál es la relación que existe entre el emprendedurismo con la dimensión 

conducta de tarea en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú? 

 

Problema específico 6 

¿Cuál es la relación que existe entre el emprendedurismo con la dimensión 

conducta de relación en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos 

del Perú? 

 

1.5 Justificación del estudio 

Justificación teórica  

Porque aportó teorías científicas sobre el liderazgo situacional y el 

emprendedurismo. Como organización nueva se tuvo como motivo, obtener un 

panorama actual y real de los niveles de liderazgo y emprendedurismo de 

nuestros capellanes con el fin de sentar las bases para seguir mejorando las 

practicas internas futuras. Generó reflexión y debate académico entre sus 

miembros sobre el conocimiento que actualmente existe, se contrastó resultados 

con investigaciones que antecedieron. Así mismo, esta investigación precederá a 

las futuras de quienes estén interesados en medir la relación entre ambas 

variables, tomando en cuenta las recomendaciones hechas por la autora.  

 

En base a los resultados que se obtuvo se confrontó la realidad de la 

población con las teorías de liderazgo situacional y las del emprendedurismo, 

dejando en claro puntos que se mejoraron a manera personal y de asociación, 

que influirán directamente en la calidad de trabajo que se realizará en futuros 

programas de proyección social. 
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Justificación práctica  

Porque con los resultados obtenidos e identificada la problemática pudimos 

proponer cambios dentro de la asociación que disminuyó errores y promovió el 

avance institucional; actualmente se está creando programas en capacitaciones 

de diversos temas sociales y de formación personal que fomentarán la 

concientización y compromiso de seguir trabajando con las poblaciones objetivo, 

también se generó estrategias que están mejorando la calidad del trabajo de los 

capellanes. Aportó para que las nuevas promociones de capellanes tengan una 

directriz uniforme con la que se puedan desempeñar de manera eficiente dentro 

de sus funciones. 

 

Justificación metodológica 

Se propuso nuevos métodos que generaron conocimiento válido y confiable. Se 

buscó nuevas técnicas para motivar la investigación científica. Así mismo, 

permitieron aportar respuestas concretas al problema a investigar, a cómo tener 

conocimiento del actual nivel de estilo de liderazgo situacional que emplean los 

capellanes a su personal a cargo, de cómo las conductas laborales y de 

relacionamiento constituyen un pilar importante en el desarrollo institucional y 

finalmente conocer el nivel de emprendedurismo que se encuentran, que ayudará 

a que en el futuro se deleguen funciones de acuerdo a capacidades y avances. 

 

Se observó también que estos indicadores influenciaron directamente en el 

avance y calidad de los servicios sociales que brinda la Asociación de Capellanes 

del Perú. Las pruebas aplicadas se validaron mediante criterio de tres jueces 

expertos que evaluaron cada ítem según su pertinencia, relevancia y claridad, 

resultando altamente confiable y válida. 

 

Justificación social  

Aportó a la población información que pudo ser usado para beneficio y utilidad en 

la ejecución de programas novedosos y proyectos innovadores. Las proyecciones 

sociales que la asociación promueve y ejecuta en las zonas con poco apoyo del 

estado son de gran soporte emocional y espiritual en las diversas situaciones que 

atraviesan como son violencia familiar, proceso de duelo, deserción escolar, 
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delincuencia, drogadicción, problemas de pareja, abandono familiar, etc. Se pudo 

detectar rápidamente las dificultades que interferían en el avance y crecimiento 

proyectado, esto dio pie a que la directiva promueva cambios y re direccione las 

decisiones internas para mejora. También se observó calidad durante las 

prácticas viéndose reflejado en la satisfacción de la población, como son: 

crecimiento de la calidad de vida, toma de decisiones correctas, cercanía 

emocional familiar, disminución de deserción escolar, delincuencia, drogadicción, 

etc. 

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

El liderazgo situacional está directamente relacionado con el emprendedurismo en 

los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú, 2016. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

El liderazgo situacional está directamente relacionado con la dimensión actitud en 

los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú,2016. 

 

Hipótesis específica 2 

El liderazgo situacional está directamente relacionado con la dimensión aptitud en 

los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú,2016. 

 

Hipótesis específica 3 

El emprendedurismo está directamente relacionado con la dimensión conducta de 

tarea de los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú,2016. 

 

Hipótesis específica 4 

El emprendedurismo está directamente relacionado con la dimensión conducta de 

relación de los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú,2016. 
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1.7 Objetivos: 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de relación que existe entre el liderazgo situacional y el 

emprendedurismo en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú, 2016. 

 
 

1.7.2. Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Identificar los estilos de liderazgo situacional en los miembros de la Asociación de 

Capellanes Cristianos del Perú según sus factores sociodemográficos, 2016. 

 

Objetivo específico 2 

Identificar los niveles del emprendedurismo en los miembros de la Asociación de 

Capellanes Cristianos del Perú según sus factores sociodemográficos, 2016. 

 

Objetivo específico 3 

Identificar el nivel de relación que existe entre el liderazgo situacional con la 

dimensión actitud en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú, 2016.  

 

Objetivo específico 4 

Identificar el nivel de relación que existe entre el liderazgo situacional con la 

dimensión aptitud en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú, 2016. 

 

Objetivo específico 5 

Identificar el nivel de relación que existe entre el emprendedurismo con la 

dimensión conducta de tarea de los miembros de la Asociación de Capellanes 

Cristianos del Perú, 2016. 
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Objetivo específico 6 

Identificar el nivel de relación que existe entre el emprendedurismo con la 

dimensión conducta de relación de los miembros de la Asociación de Capellanes 

Cristianos del Perú, 2016. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Método 
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2.1. Diseño de investigación: 

Metodología 

Según Hernández (2010) el método hipotético deductivo es el que una vez 

planteado el problema de estudio, según los antecedentes el investigador 

construye un fundamento científico, del cual se desglosan las hipótesis, 

sometiéndolas a prueba mediante el empleo de diseños de investigación 

apropiados. 

 

Tipo de estudio 

Según Hernández, et al (2010) el estudio de tipo descriptivo es porque se 

pretende describir los hechos tal cual se dan en la muestra.  

 Es de tipo correlacional, porque se busca estudiar la relación entre variables 

dependientes e independientes en un momento determinado, para luego ser 

sustentada en hipótesis sometidas a pruebas, por lo que se midió la relación entre 

el liderazgo situacional con el emprendedurismo.  

   

 

 

 
Figura 2  
Esquema de diseño de estudio correlacional 

Fuente: Autora 

 Es de tipo transversal porque se recolectaron datos en un solo momento, en 

un tiempo único. Los instrumentos se aplicaron a la muestra en el mes de 

Setiembre del 2016. 

 

Diseño de estudio: 

Según Hernández (2010) la investigación no experimental son aquellos estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de las variables y en los que sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Es 

Dónde:  
Y= variable 1 
X=variable 2 
r= correlación 
 

Liderazgo Situacional 

Emprendedurismo 
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decir, no alteramos circunstancias durante el proceso de recolección de datos, por 

ello los resultados fueron altamente confiables y veraces.  

 Es de corte transversal, ya que el estudio que se realizó midió ambas 

variables en un único momento, con intención de describir y analizar el grado de 

relación entre el liderazgo situacional y el emprendedurismo. (p.151) 

 

2.2. Variables, operacionalización:  

2.2.1. Variables: 

Liderazgo Situacional 

Definición conceptual 

Los conceptos en los que se basa el test de Descripción de la Efectividad y 

adaptabilidad del líder usado en esta investigación son: 

Hersey y Blanchard (1973) definen al liderazgo situacional como “la 

adaptación y ajuste del liderazgo de acuerdo al nivel de desarrollo de los 

colaboradores que están tratando de influir” 

Dimensiones del Liderazgo Situacional: 

Conducta de Tarea 

Hersey y Blanchard (1973) la definen como “el grado en que el líder se implica 

con sus funciones de dirección, decide qué, cómo, cuándo y dónde, también 

decide quién se encargará y en qué medida”  

Conducta de Relación 

Hersey y Blanchard (1973) la describen como “el grado que el líder se relaciona 

con sus subordinados y del tipo de comunicación que establece con cada uno”. 

 

Emprendedurismo: 

Definición conceptual: 

Serrano (2014) define al emprendedurismo como “la iniciativa y decisión de llevar 

adelante un proyecto empresarial, puede ser de una empresa con fines 
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preponderantemente económicos o con fines preponderantemente sociales, 

ambas ubicadas en cualquier sector de actividad económica”. 

Dimensiones del Emprendedurismo 

Actitud 

Serrano (2014) la define como “un estado de ánimo, ante cómo una persona se 

enfrenta a un problema, situación o eventualidad. Está formada por todos aquellos 

pensamientos, opiniones y creencias según las cuales vemos el mundo, puede 

modificarse.” 

 

Aptitud 

Serrano (2014) la define como “parte del conocimiento y la capacidad que se 

tienen para hacer determinadas cosas. Es saber hacer las cosas, tener la 

suficiencia y la destreza para afrontar tareas y compromisos que necesitan de 

formación, experiencia, conocimientos.” 

Capellán: 

Según el estatuto de la Asociación de Capellanes del Perú (2014, pp 9)  en el 

Capítulo VII Artículo 25° Es Miembro de la “ASOCIACIÓN DE CAPELLANES 

CRISTIANOS DEL PERÚ”, aquella persona natural que profesando la fe cristiana, 

solicite su ingreso o acepte la invitación que le haga la Asociación, se 

comprometa a aceptar, acatar y respetar la Constitución Política del Perú, las 

Leyes, los Estatutos, Reglamento Interno y cumpla los requisitos de admisión y 

capacitación programada por la “ASOCIACIÓN DE CAPELLANES CRISTIANOS 

DEL PERÚ” para ello, así como su desempeño y/o práctica en el Ministerio de 

Capellanes Cristianos. 

 



 
 

2.2.2. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

 

E
m

p
re

n
d

e
d

u
ri

s
m

o
 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Medición Niveles o rangos 

 
 

Actitud 
 
 
 
 

Honestidad 8, 13, 31 

5 = Siempre 
4 = Casi siempre 

3 = A veces 
2 = Casi Nunca 

1 = Nunca 

34-118= MUY BAJO 
119-129= BAJO 
130-146= PROMEDIO 
147-154= ALTO 
155-170= MUY ALTO 
 

Tenacidad 4, 9, 14, 32 
Autoconfianza 5, 10, 15, 21 
Altruismo 20, 24, 29 

Capacidad de asumir 
riesgos 

1, 17, 26, 28 

 
 
 

Aptitud 
 
 
 

Creatividad e 
Innovación 

6, 11, 23 

Comunicación 2, 16, 25 
Liderazgo y 
Coordinación 

12, 22, 27, 33 

Negociación 7, 19, 34 
Responsabilidad 3, 18, 30 

L
id

e
ra

z
g

o
 S

it
u

a
c
io

n
a
l Conducta de 

Tarea 

Fijar metas y objetivos 

1,2,3,4,5,6 
7,8,9,10,11,12 

Cada pregunta contestada 
equivale a: 
A = + 1pto 
B = + 1pto 
C = + 1pto 
D = + 1pto 

 
 
 

Mayor Ptje: 12 
Menor Ptje: 0 
El valor que tenga más puntaje se situará en un 
cuadrante 
. Mayor Q1: Estilo de autocrático/Bajo 

relacionamiento, alta tarea. 
. Mayor Q2: Estilo de integrado/alto relacionamiento, 

alta tarea. 
. Mayor Q3: Estilo de relacionado/alto 

relacionamiento, baja tarea. 
. Mayor Q4: Estilo de separado/ bajo 

relacionamiento, baja tarea. 

 

Determinar Tiempos y 
plazos 
Organizar 
Dirigir 
Controlar 

Conducta de 
Relación 

Apoyo 

Delegación 

Escucha activa 

Retroalimentación 

Matriz de operacionalización de las variables 



 
 

2.3. Población y muestra: 

Población 

Tamayo y Tamayo (1997) la definen “como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 

y da origen y se da origen a los datos de la investigación. (p.114) 

 

En el local de la Asociación Civil, Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú (ACCP), está ubicada en Calle 4 Mz. A Lt. 20, Urbanización Alameda Sur de 

Villa, Distrito de Chorrillos, Departamento y Provincia de Lima. La asociación sin 

fines de lucro tiene como objetivo brindar el mejor servicio a toda la comunidad para 

alcanzar el desarrollo integral, haciendo énfasis en la religión cristiana, en la 

asistencia del bienestar espiritual y social mediante programas de capellanía con la 

intención de llegar a todas las edades y diferentes contextos.  

 

Actualmente está conformada por 41 miembros capellanes, ya que cuenta con 

2 años de haber sido creada, pero anualmente se están incorporando nuevos 

capellanes. Según Hernández, et al (2010), refiere que “la población menor a 50 

sujetos, la población es igual a la muestra” (p.69). 

 

 

 

 

 

Figura 3 Mapa de ubicación de la Asociación de Capellanes del Perú 

Fuente: Google Maps 
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Muestra 

El tipo de muestreo a considerar en esta investigación correspondió al muestreo no 

probabilístico, ya que según Parra (2003) se buscó obtener muestras representativas 

de este grupo mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 

Técnicas 

Según Sabino (2009) las técnicas e instrumentos de recolección de datos es 

cualquier recurso del que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información. 

La técnica que se usó es la encuesta, y es definida por Mayntz (1976) como la 

búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. 

 En relación al instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario 

estructurado cuya definición es entendida por Hernández et al (2010) como “un 

conjunto de ítems presentado en forma de afirmaciones o juicios, ante las cuales se 

pide la reacción de los sujetos a quienes se le suministre”. 

 

Instrumentos 

Ficha técnica del test de liderazgo situacional 

Nombre:  Descripción de la Efectividad y adaptabilidad del líder (LEAD – Leader 

Effectiveness and Adaptability Description) 

Autor: Paul Hersey Y Ken Blanchard 

Año: 1994 

Administración: Individual y colectiva 

Duración: 30 minutos 
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Objetivo: Determinar el estilo de liderazgo en relación a su conducta de relación y 

conducta de dirección. 

Materiales: Test de liderazgo situacional, hoja de respuestas, ficha de resultado, 

lápiz y borrador. 

Items:12 items 

Alfa de Crombach: 0.85 

Dimensiones: Conducta de dirección: fijar metas y objetivos, determinar tiempos y 

plazos, organizar, dirigir y controlar. Conducta de relación: delegar, apoyo, escucha 

activa, retroalimentación y relación personal más allá de lo profesional. 

Valores: A = 1pto. B = 1 pto. C = 1 pto. D = 1 pto. Por cada indicador. 

Nivel y rango: Mayor Ptje: 12 / Menor Ptje: 0. El valor que tenga más puntaje se 

situará en un cuadrante. Mayor puntaje en Q1: Estilo Autocrático/Bajo 

relacionamiento, alta tarea. Mayor puntaje en Q2: Estilo Integrado/alto 

relacionamiento, alta tarea. Mayor puntaje en Q3: Estilo Relacionado/alto 

relacionamiento, baja tarea. Mayor puntaje en Q4: Estilo Separado/ bajo 

relacionamiento, baja tarea. 

Administración 

Puede administrarse individual o colectivamente. En un ambiente sin interferencia, 

mientras que el evaluador dirá:  

“Escriba su nombre y el resto de información solicitada en los espacios 

indicados en la hoja de respuestas. En el test encontrará 12 situaciones de las que 

usted supondrá que está involucrado. Cada situación plantea cuatro (4) acciones 

alternativas que Usted podría iniciar. Lea cuidadosamente cada ítem. Piense 

acerca de lo que Usted haría en cada circunstancia. Luego, encierre en un círculo 

la letra correspondiente a la elección de la acción que Usted piensa que describe 

en forma más cercana su comportamiento en la situación presentada. Encierre en 

un círculo sólo una elección. 
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Descripción de las normas de calificación e interpretación: 

A continuación, se proporcionan instrucciones para estimar varias variables claves 

del liderazgo. El resultado que se obtiene representa su auto percepción del estilo de 

Liderazgo. 

Estilo (s) Primario (s): Los estilos primarios o básicos se definen como el cuadrante o 

cuadrantes en que Ud. acumula el mayor número de respuestas. 

Estilo (s) Secundario (s): Los estilos secundarios o de apoyo incluyen cualquier 

cuadrante, distinto del cuadrante de Estilo Primario en que hay dos o más 

respuestas. 

Para calcular el puntaje: Para las situaciones (1 a 12) encierre en un círculo la 

acción alternativa (A-B-C-D) que Ud. ha seleccionado para cada situación bajo la 

Columna I (Rango de Estilo) y también bajo la Columna II (Adaptabilidad de Estilo). 

Después que Usted ha encerrado en un círculo sus acciones alternativas totalice el 

número de círculos para cada sub columna bajo la Columna I (Rango de Estilo) y la 

Columna II (Adaptabilidad de Estilo) y anote los totales en los espacios previstos más 

abajo. 

Procesamiento de la información de la Columna I:    

Sub columna (1): Las elecciones de acciones alternativas describen el cuadrante 1 

(comportamiento alto en dirección y bajo en relación) 

Sub columna (2): Las elecciones de acciones alternativas describen el cuadrante 2 

(comportamiento alto en dirección y alto en relación) 

Sub columna (3): Las elecciones de acciones alternativas describen el cuadrante 3 

(comportamiento alto en relación y bajo en dirección) 

Sub columna (4): Las elecciones de acciones alternativas describen el cuadrante 4 

(comportamiento bajo en relación y bajo en dirección) 

Anote los totales asociados con cada uno de los estilos básicos de liderazgo 

en los recuadros provistos en el modelo de liderazgo que se presenta más adelante. 
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Procesamiento de la información de la Columna II: 

Copie las elecciones señaladas en la Columna I en la Columna II, cuidando 

marcar las mismas letras (la Columna II tiene las letras en otro orden). 

Sub columna (A): Sume los círculos marcados, coloque el resultado en (a), 

multiplique por “0” y coloque el resultado en el espacio provisto más abajo. 

Sub columna (B): Sume los círculos marcados, coloque el resultado en (b),  

multiplique por “1” y coloque el resultado en el espacio provisto más abajo. 

Sub columna (C): Sume los círculos marcados, coloque el resultado en (c), 

multiplique por “2” y coloque el resultado en el espacio provisto más abajo. 

Sub columna (D): sume los círculos marcados, coloque el resultado en (d), 

multiplique por “3” y coloque el resultado en el espacio provisto más abajo. 

Finalmente, sume los resultados obtenidos y obtenga un total, este resultado 

representa su Adaptabilidad de Estilo. 

 

Ficha técnica del test de emprendedurismo 

Nombre: Test de Capacidad Emprendedora 

Autor: Red ALFA Capacidad Emprendedora, de la Comunidad Europea. 

Año: 1998 

Administración: Individual y Colectiva, a individuos cuyas edades oscilen entre  

16 años a más. 

Duración: 20 – 30 minutos. 

Objetivo: Medir la capacidad emprendedora 

Materiales:  Test de capacidad emprendedora, lápiz y borrador. 

Ítems: 34 ítems 

Alfa de Cronbach: 0.85  
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Dimensiones: Creatividad e innovación, comunicación, honestidad, tenacidad, 

autoconfianza, liderazgo y coordinación, negociación, responsabilidad, altruismo y 

capacidad para asumir riesgos. 

Valores: 5= siempre, 4 = casi siempre, 3 = a veces, 2 = casi   nunca, 1= nunca 

Nivel y Rango: 34-126=bajo, 127-146=promedio, 147-más=   alto.    

Administración 

La prueba puede ser administrada de manera individual o colectiva. En un ambiente 

adecuadamente acondicionado (sin interferencias, con adecuada iluminación y 

ventilación), el evaluador leerá las siguientes instrucciones: 

“A continuación se presentan una serie de afirmaciones que tienes que 

evaluar tomando en cuenta la frecuencia con la que la realizas. Para ello deberás 

escribir en el casillero en blanco que figura al costado de cada afirmación, el número 

correspondiente a alguna de estas opciones:  

“Asegúrense de contestar a todas las afirmaciones”. Si surge alguna duda 

durante la administración, esta será resuelta por el evaluador. 

Descripción de las Normas de Calificación e Interpretación 

La calificación puede hacerse de manera manual o empleando un programa de 

calificación. En caso de realizarlo de manera manual, deberán sumarse los puntajes 

colocados en los ítems correspondientes a cada una de las áreas.  

 

Validez y confiabilidad 

Validez 

Según Carrasco (2009) menciona que la validez “Es un atributo de los instrumentos 

de investigación que consiste en que estos midan con objetividad, precisión, 

veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o las variables de 

estudio”.  



47 
 

 Chávez (2007) la describe como “la eficacia con que un instrumento mide lo 

que pretende el investigador.” 

 Para poder efectuar la validez se identificó a 3 profesionales con grado 

académico mínimo de magister, un experto fue metodológico y dos jueces expertos 

en el tema. Se les entregó un documento que incluía la carta de presentación, 

definiciones conceptuales de las variables y sus dimensiones, matriz de 

operacionalización de las variables y certificado de validez de contenido. Quienes 

emitieron su juicio de validez en cuanto cada ítem del instrumento cumpla con 3 

requisitos: pertinencia, si el ítem corresponde al concepto teórico formulado; 

relevancia, si el ítem es apropiado para representar a la dimensión y claridad, si se 

entiende sin dificultad algún enunciado. 

 

Tabla 2 

Resultado de la validez mediante juicio de expertos del test Descripción de la 

Efectividad y adaptabilidad del líder  

 Nombre Especialidad Resultado 

Experto 1 
Mg. Félix Caycho 

Valencia 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Aplicable 

Experto 2 
Dr. José Luis 

Loayza Egúsquiza 

Liderazgo y 

Coaching 

Empresarial 

Aplicable 

Experto 3 
Mg. Juan Carlos 

Escudero Nolasco 

Investigación y 

Estadística 
Aplicable 

Fuente: Autora 



 
 

Tabla 3 

Resultado de la validez mediante juicio de expertos del test de Capacidad 

Emprendedora 

 Nombre Especialidad Resultado 

Experto 1 
Mg. Félix Caycho 

Valencia 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Aplicable 

Experto 2 
Dr. José Luis 

Loayza Egúsquiza 

Liderazgo y 

Coaching 

Empresarial 

Aplicable 

Experto 3 
Mg. Juan Carlos 

Escudero Nolasco 

Investigación y 

Estadística 
Aplicable 

Fuente: Autora 

 Luego de obtener las opiniones y calificaciones de los jueces se tabularon los 

resultados en un formato de Excel para obtener el V de Aiken. Según el criterio de 

jueces se les dará de 0 a 1 a cada ítem. Donde 0 significa que no cumple y 1 

significa que sí cumple con el criterio. La suma de sí de cada ítem según el criterio 

de jueces arrojará un porcentaje.  

 Se aplicará la siguiente formula por cada ítem de cada test: 

 

 

    Dónde: 

    S = Sumatoria de Si 

    Si = Valor asignado por el juez 

    n = Número de jueces 

    c = Número de valores en la escala de valoración 
 

 El resultado de esta fórmula debe ser no menor a 0.9 ó 1 para considerar válido 

el test. 
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Confiabilidad 

Para Carrasco (2009) la confiabilidad es “la cualidad o propiedad de un instrumento 

que permite obtener los mismos resultados al aplicarse una o más veces a la misma 

persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” 

Se obtuvo la confiabilidad de cada instrumento con la siguiente fórmula de Alfa de 

Cronbach:  

 

 

 

      

      

 

Usando la siguiente tabla de rangos de valoración: 

0, 81 a 1,00 = muy alta magnitud 

0,61 a 0,80 = alta magnitud 

0,41 a 0,60 = moderada magnitud 

0,21 a 0,40 = baja magnitud 

0,01 a 0,20 = muy baja magnitud 

 

Entonces: 

Liderazgo Situacional         Emprendedurismo 

 

 

 Por lo tanto, ambos cálculos del coeficiente de Alfa de Cronbach resultaron con 

Alta Confiabilidad. 
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2.5. Método de análisis de datos: 

Hernández (2006) describen el análisis de datos como “un conjunto de puntuaciones 

ordenadas en sus respectivas categorías.” (p. 419) 

 Al finalizar la aplicación de los instrumentos a la muestra, se tabularon los datos 

de cada sujeto y sus respuestas en el programa Microsoft  Excel 2010. Luego se 

traspasaron los datos a la base del programa estadístico SPSS 22 con el fin de 

obtener el análisis de la información mediante la aplicación de la estadística 

descriptiva con tablas de frecuencias, porcentajes y gráficos de barras; para luego 

describir cada tabla y gráfico.  En la estadística inferencial para la contrastación de 

las hipótesis se colocó primero la hipótesis alterna y la hipótesis nula, para luego 

mencionar la regla de decisión, y finalmente describir cada tabla, que según su 

significancia se aceptó y rechazó cada hipótesis. 

Para determinar la bondad de ajuste (normalidad) se utilizó la prueba de 

normalidad Shapiro- Wilk, debido a que el tamaño de la muestra es menor a 50 

sujetos y para la contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de Spearman ya que 

al obtener valores de distribución normal y no normal inmediatamente se convierten 

en una distribución no normal.  

 

2.6. Aspectos éticos: 

Se informó a cada individuo que participó sobre la reserva de datos y de la 

confidencialidad mediante una ficha de Consentimiento Informado que se anexó a 

los test, la cual firmaron en un principio aceptado lo que se realizará con sus datos. 

Se pidieron los siguientes datos: nombre, género, rango de edad, lugar de 

procedencia y grado de instrucción.  

Además, se explicó: Los objetivos del estudio, la importancia del estudio, en que 

va a consistir su participación y se hizo hincapié en el valor de la confidencialidad 

para preservar los datos que se brindó durante la encuesta y de la privacidad de la 

misma.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Resultados 
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3.1. Resultados descriptivos: 

3.1.1. Descripción de los resultados de la variable liderazgo situacional: 

Tabla 4  
Estadística descriptiva de la dimensión liderazgo situacional 

Estilos Frecuencia Porcentaje 

 

Autocrático 12 30,0 

Integrado 21 52,5 

Relacionado 7 17,5 

Total 40 100,0 

 

 

Figura 4 Distribución porcentual de la dimensión liderazgo situacional 

 

En la tabla 4 y en la figura 4 se muestran los estilos de liderazgo situacional 

halladas en la población. En mayor frecuencia con 21 sujetos, encontramos al estilo 

Integrado con un 52,5%. Luego con 12 sujetos encontramos al estilo Autocrático, 

representando el 30%. También se observa que con 7 sujetos; que representa el 

17,5%, poseen el estilo Relacionado. Finalmente, el estilo Separado no ha obtenido 

frecuencia. Por lo que podemos decir que el estilo Integrado ha obtenido mayor 

porcentaje con 52,5%. 
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3.1.1. Descripción de los resultados de la variable emprendedurismo: 

Tabla 5  
Estadística descriptiva de la dimensión emprendedurismo 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 11 27,5 

Medio 19 47,5 

Alto 10 25,0 

Total 40 100,0 

 Media 136,80  

 Desv. Típ. 13,866  

 

 
Figura 5 Distribución porcentual de la dimensión emprendedurismo 

 

En la tabla 5 y la figura 5 se muestran los niveles del emprendedurismo. En mayor 

frecuencia con 19 sujetos encontramos el nivel Medio del emprendedurismo con 

porcentaje de 47,5%. Luego con 11 sujetos encontramos el nivel Bajo del 

emprendedurismo con porcentaje de 27,5%. Finalmente, en menor frecuencia con 10 

sujetos encontramos el nivel Alto con porcentaje de 25%. Una media de 136,80 y 

una desviación típica de 13,866. Por lo que podemos decir que el nivel medio del 

emprendedurismo es el que tiene mayor frecuencia en la población con 47,5%. 
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Frecuencias y porcentajes para estilo de liderazgo situacional según factores 

sociodemográficos 

Tabla 6 
Estilos de liderazgo situacional según género 

Estilo Género Total 

Masculino Femenino 

 

Autocrático 
Frecuencia 5 7 12 

Porcentaje 27,8% 31,8% 30,0% 

Integrado 
Frecuencia 8 13 21 

Porcentaje 44,4% 59,1% 52,5% 

Relacionado 
Frecuencia 5 2 7 

Porcentaje 27,8% 9,1% 17,5% 

Total 
Frecuencia 18 22 40 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Figura 6 Distribución porcentual de los estilos de liderazgo situacional según género 
 

En la tabla 6 y figura 6 se muestran los estilos de liderazgo situacional según género. 

En el caso de los varones, en mayor porcentaje presenta el estilo integrado, siendo 

el 44.4%, Luego el estilo autocrático con 27.8%, y finalmente el estilo relacionado de 

igual manera con 27.8%. En el caso de las mujeres, el estilo con mayor porcentaje 

es el estilo de liderazgo integrado, siendo el 59.1%. Luego el estilo autocrático con 

31.8%, y finalmente el estilo relacionado con 9.1%. Finalmente, el estilo Separado no 

ha obtenido frecuencia. Por lo que podemos decir que el estilo con mayor porcentaje 

en varones es el estilo integrado con 59.1%, a su vez, en las mujeres el estilo 

integrado ha obtenido mayor porcentaje con 44.4%. 
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Tabla 7  
Estilos de liderazgo situacional según edad 
Estilo Edad Total 

de 20 a 40 años de 41 a 60 años de 61 años a más 

 

Autocrático 
Frecuencia 4 7 1 12 

Porcentaje 28,6% 33,3% 20,0% 30,0% 

Integrado 
Frecuencia 7 10 4 21 

Porcentaje 50,0% 47,6% 80,0% 52,5% 

Relacionado 
Frecuencia 3 4 0 7 

Porcentaje 21,4% 19,0% 0,0% 17,5% 

Total 
Frecuencia 14 21 5 40 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

 

Figura 7 Distribución porcentual de los estilos de liderazgo situacional según edad 
 

En la tabla 7 Y figura 7 se muestran los estilos de liderazgo situacional según edad. 

En el caso de los evaluados entre 20 y 40 años, el mayor porcentaje presenta un 

estilo integrado, siendo el 50%, luego el estilo autocrático con 28.6%, y finalmente 

con menor porcentaje el estilo relacionado con un 21.4%. En el caso de los 

evaluados entre 41 y 60 años, el mayor porcentaje presenta un estilo de liderazgo 

integrado, siendo el 47.6%, luego el estilo autocrático con 33.3%, y finalmente con 

menor porcentaje el estilo relacionado con 19%. Finalmente, los evaluados de 61 

años a más el estilo con mayor porcentaje es el integrado representando el 80%, 

luego está el estilo autocrático con 20%, finalmente el estilo relacionado en la edad 
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de 61 a más no ha obtenido frecuencia, como también el estilo separado. Por lo que 

podemos decir que el estilo integrado ha obtenido mayores porcentajes en todas las 

edades. 
 
Tabla 8  
Estilos de liderazgo situacional según lugar de procedencia 

Estilo Lugar de procedencia Total 

Costa Sierra Selva 

 

Autocrático 
Frecuencia 7 2 3 12 

Porcentaje 36,8% 20,0% 27,3% 30,0% 

Integrado 
Frecuencia 10 7 4 21 

Porcentaje 52,6% 70,0% 36,4% 52,5% 

Relacionado 
Frecuencia 2 1 4 7 

Porcentaje 10,5% 10,0% 36,4% 17,5% 

Total 
Frecuencia 19 10 11 40 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

Figura 8 Distribución porcentual de los estilos de liderazgo situacional según lugar de 
procedencia 

 

En la tabla 8 y figura 8 se muestran los estilos de liderazgo situacional según lugar 

de procedencia. En el caso de los evaluados de la costa, el mayor porcentaje 

presenta un estilo integrado, siendo el 52.6%, luego está el liderazgo autocrático y 

con menor porcentaje está el estilo relacionado. En el caso de los evaluados de la 

sierra, el mayor porcentaje presenta un estilo de liderazgo integrado, siendo el 70%, 



57 
 

luego el estilo autocrático con un 20%, finalmente el estilo relacionado con menor 

porcentaje siento el 10%. En el caso de los evaluados de la sierra el estilo de mayor 

porcentaje es el liderazgo relacionado con un 70%, luego está el autocrático con un 

20% y finalmente con 10% el estilo relacionado. Finalmente, los evaluados de la 

selva tienen el estilo integrado como mayor porcentaje, representando el 36.4% y la 

misma proporción tiene el estilo relacionado. Finalmente, el estilo autocrático tiene 

menor porcentaje con un 27.3%. El estilo Separado no ha obtenido frecuencia. Por lo 

que podemos decir, el estilo integrado posee mayor porcentaje en todos los lugares 

de procedencia. 

 

Tabla 9 
Estilos de liderazgo situacional según grado de formación 
 

Estilos 
Grado de formación Total 

Educación 
básica 

Educación 
técnica 

Educación 
universitaria 

 

Autocrático 
Frecuencia 2 4 6 12 

Porcentaje 22,2% 36,4% 30,0% 30,0% 

Integrado 
Frecuencia 6 4 11 21 

Porcentaje 66,7% 36,4% 55,0% 52,5% 

Relacionado 
Frecuencia 1 3 3 7 

Porcentaje 11,1% 27,3% 15,0% 17,5% 

Total 
Frecuencia 9 11 20 40 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Distribución porcentual de los estilos de liderazgo situacional según grado 
de formación 
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En la tabla 9 y figura 9 se muestran los estilos de liderazgo situacional según grado 

de formación. En el caso de los evaluados con educación básica, la mayor 

proporción presenta un estilo integrado, siendo el 66.7%, luego el estilo autocrático 

con un 22.2% y finalmente el estilo relacionado con menor porcentaje con 11.1%. En 

el caso de los evaluados con educación técnica, la mayor proporción presenta un 

estilo de liderazgo tanto autocrático como integrado, siendo el 36.4% en ambos 

casos, luego está el estilo relacionado con menos porcentaje siendo 27.3%. 

Finalmente, los evaluados con educación universitaria el estilo con mayor porcentaje 

es el integrado, representando el 55%, luego está el estilo autocrático con 30% y 

finalmente el estilo relacionado con un 15%. El estilo Separado no ha obtenido 

frecuencia. Por lo que podemos decir, el estilo integrado posee mayor porcentaje en 

todos los grados de formación. 

 

Frecuencias y porcentajes para los niveles de emprendedurismo y sus 

dimensiones según factores sociodemográficos 

Tabla 10 
Niveles de emprendedurismo según género 

 Nivel Género Total 

Masculino Femenino 

 

Bajo 
Frecuencia 3 8 11 

Porcentaje 16,7% 36,4% 27,5% 

Medio 
Frecuencia 7 12 19 

Porcentaje 38,9% 54,5% 47,5% 

Alto 
Frecuencia 8 2 10 

Porcentaje 44,4% 9,1% 25,0% 

Total 
Frecuencia 18 22 40 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 10 Distribución porcentual de los niveles de emprendedurismo según género 

En la tabla 10 y la figura 10 se muestran los niveles de emprendedurismo según 

género. En el caso de los varones, el mayor porcentaje presenta un nivel alto, siendo 

el 44.4%, mientras que el 38.9% presenta un nivel medio y finalmente el 16.7% 

presenta un nivel de emprendedurismo bajo. En el caso de las mujeres, el mayor 

porcentaje presenta un medio, siendo el 47.5%, mientras que el 36.4% tiene un nivel 

bajo y finalmente solo el 9.1% presenta un nivel de emprendedurismo alto. Por lo que 

podemos decir, los varones en mayor porcentaje presentan un nivel alto de 

emprendedurismo mientras que las mujeres en su mayoría presentan un nivel medio 

de emprendedurismo. 

 

Tabla 11 
Niveles de emprendedurismo según edad 

Nivel Edad Total 

de 20 a 40 años de 41 a 60 
años 

de 61 años a más 

  

Bajo 
Frecuencia 2 9 0 11 

Porcentaje 14,3% 42,9% 0,0% 27,5% 

Medio 
Frecuencia 9 7 3 19 

Porcentaje 64,3% 33,3% 60,0% 47,5% 

Alto 
Frecuencia 3 5 2 10 

Porcentaje 21,4% 23,8% 40,0% 25,0% 

Total 

Frecuencia 14 21 5 40 

Porcentaje 
100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Distribución porcentual de los niveles de emprendedurismo según edad 
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En la tabla 11 y figura 11 se muestran los niveles de emprendedurismo según edad. 

En el caso de los evaluados entre 20 a 40 años, la mayor proporción presenta un 

nivel medio, siendo el 64.3%, luego el 21.4% presenta un nivel alto de 

emprendedurismo, mientras que el 14.3% tiene un nivel bajo. En el caso de los 

evaluados entre 41 a 60 años, la mayor proporción presenta un nivel bajo, siendo el 

42.9%, luego el 33.3% presenta un nivel medio, mientras que el 23.8% presenta un 

nivel alto de emprendedurismo. Finalmente, los evaluados de 61 años a más el nivel 

con mayor porcentaje es el medio, representando el 60.0%, luego el 40% presenta 

un nivel alto, mientras que el nivel alto no presenta un porcentaje. Por lo que 

podemos decir que los evaluados de 20 a 40 años en mayor porcentaje presenta un 

nivel medio, lo de 41 a 60 años en su mayoría presenta un nivel bajo, finalmente los 

de 61 a más años en mayor porcentaje presenta un nivel medio de 

emprendedurismo. 

Tabla 12 

Niveles de emprendedurismo según lugar de procedencia 
 Nivel Lugar de procedencia Total 

Costa Sierra Selva 

 

Bajo 
Frecuencia 5 5 1 11 

Porcentaje 26,3% 50,0% 9,1% 27,5% 

Medio 
Frecuencia 10 4 5 19 

Porcentaje 52,6% 40,0% 45,5% 47,5% 

Alto 
Frecuencia 4 1 5 10 

Porcentaje 21,1% 10,0% 45,5% 25,0% 

Total 
Frecuencia 19 10 11 40 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Distribución porcentual de los niveles de emprendedurismo según lugar de 

procedencia 
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En la tabla 12 y la figura12 se muestran los niveles de emprendedurismo según lugar 

de procedencia. En el caso de los evaluados de la costa, en mayor porcentaje 

presenta un nivel medio, siendo el 52.6%, un 26.3% presentan un nivel bajo mientras 

que el 21.1% presenta un nivel alto de emprendedurismo. En el caso de los 

evaluados de la sierra, en mayor porcentaje presenta un nivel bajo, siendo el 50.0%, 

el 40% presenta un nivel medio mientras que el 10% tiene un nivel alto de 

emprendedurismo. Finalmente, los evaluados de la selva el nivel con mayor 

porcentaje oscila entre medio y alto, representando el 45.5% mientras que solo el 

9.1% tiene un nivel bajo de emprendedurismo. Por lo que podemos decir que los 

miembros procedentes de la selva presentan un mejor y mayor porcentaje de alto 

emprendedurismo a comparación de la costa y sierra, siendo un 45.5%, mientras que 

en el nivel medio de emprendedurismo los de más porcentaje son los de la costa, 

siendo un 52.6%. Finalmente, los de la sierra presentan en un mayor porcentaje un 

bajo emprendedurismo, siendo un 50%. 

 

Tabla 13 
Niveles de emprendedurismo según grado de formación 

 
Nivel 

Grado de formación Total 

Educación básica Educación técnica  

 

Bajo 
Frecuencia 3 3 5 11 

Porcentaje 33,3% 27,3% 25,0% 27,5% 

Medio 
Frecuencia 5 6 8 19 

Porcentaje 55,6% 54,5% 40,0% 47,5% 

Alto 
Frecuencia 1 2 7 10 

Porcentaje 11,1% 18,2% 35,0% 25,0% 

Total 
Frecuencia 9 11 20 40 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Educación 

universitaria 



62 
 

 
Figura 13 Distribución porcentual de los niveles de emprendedurismo según grado 

de formación 

 

En la tabla 13 y la figura 13 se muestran los niveles de emprendedurismo según 

grado de formación. En el caso de los evaluados con educación básica, el mayor 

porcentaje presenta un nivel medio, siendo el 55.6%, el nivel bajo es representado 

con el 33.3% y el nivel alto tiene un 11.1%. En el caso de los evaluados con 

educación técnica, el mayor porcentaje presenta un nivel medio, siendo el 54.5%, el 

nivel bajo posee un 27.3% mientras que el nivel alto tiene un porcentaje de 18.2%. 

Finalmente, los evaluados con educación universitaria el nivel con mayor porcentaje 

es el medio, representando el 40.0%, el nivel alto posee un 35% mientras que el 

nivel bajo del emprendedurismo tiene un 25%. Por lo que podemos decir que los de 

educación universitaria tienen un nivel medio de emprendedurismo como también los 

que poseen educación técnica y básica. 

 

Prueba de hipótesis general: relación entre el estilo de liderazgo situacional y 

emprendedurismo 

Ho:  El liderazgo situacional no está directamente relacionado con el 

emprendedurismo en los miembros de la Asociación de Capellanes 

Cristianos del Perú, 2016. 
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Ha:  El liderazgo situacional está directamente relacionado con el 

emprendedurismo en los miembros de la Asociación de Capellanes 

Cristianos del Perú, 2016. 

 

Regla de decisión: 

Se acepta Ho sí y solo sí Sig. >0.05 

Se acepta Ha sí y solo sí Sig. <0.05 

A continuación, se presentan la relación entre el liderazgo y el emprendedurismo con 

su respectiva tabla de contingencia, para lo cual se utilizó la prueba de Rho de 

Spearman. 
 

 

Tabla14 

Correlación entre el liderazgo situacional y el emprendedurismo 

 

 Emprendedurismo 

Rho de 

Spearman 

Estilo de 

liderazgo 

Coeficiente de 

correlación 
,280 

Sig. (bilateral) ,080 

N 40 
 

 

En la tabla 14 se observa la existencia de una relación r=,280 y un valor p (sig.) de 

,080, por lo que es mayor a 0.05, lo cual indica que no existe relación significativa 

entre el estilo de liderazgo y el emprendedurismo. 

 

Decisión estadística: 

Por lo que se decide aceptar la hipótesis nula y la hipótesis alterna se rechaza. Es 

decir, el liderazgo situacional no está directamente relacionado con el 

emprendedurismo en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú, 2016. 
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Prueba de hipótesis específica 1: relación entre el estilo de liderazgo 

situacional y la dimensión actitud  

Ho: El liderazgo situacional no está directamente relacionado con la dimensión 

actitud en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú. 

Ha: El liderazgo situacional está directamente relacionado con la dimensión actitud 

en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú. 

Regla de decisión: 

Se acepta Ho sí y solo sí Sig. >0.05 

Se acepta Ha sí y solo sí Sig. <0.05 

A continuación, se presentan la relación entre el estilo de liderazgo situacional con la 

dimensión actitud con su respectiva tabla de contingencia, para lo cual se utilizó la 

prueba de Rho de Spearman. 

 

Tabla 15 

Correlación del liderazgo situacional y la dimensión actitud 

 

 Actitud 

Rho de 

Spearman 

Estilo de 

liderazgo 

Coeficiente de 

correlación 
,237 

Sig. (bilateral) ,140 

N 40 

 

En la tabla 15 observa la existencia de una relación r=,237 y un valor p (sig.) de ,140, 

por lo que es mayor a 0.05, lo cual indica que no existe relación significativa entre el 

estilo de liderazgo y la dimensión de actitud.  

 

Decisión estadística: 

Por lo que se decide aceptar la hipótesis nula y la hipótesis alterna se rechaza. Es 

decir, el liderazgo situacional no está directamente relacionado con la dimensión 

actitud en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú, 2016. 
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Prueba de hipótesis específica 2: relación entre el estilo de liderazgo 

situacional y la dimensión aptitud  

Ho: El liderazgo situacional no está directamente relacionado con la dimensión 

aptitud en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú. 

Ha: El liderazgo situacional está directamente relacionado con la dimensión aptitud 

en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú. 

Regla de decisión: 

Se acepta Ho sí y solo sí Sig. >0.05 

Se acepta Ha sí y solo sí Sig. <0.05 

A continuación, se presentan la relación entre el estilo de liderazgo con la dimensión 

aptitud con su respectiva tabla de contingencia, para lo cual se utilizó la prueba 

Spearman. 

Tabla 16 
Correlación entre el liderazgo situacional y la dimensión aptitud  

 

 Aptitud 

Rho de 

Spearman 

Estilo de 

liderazgo 

Coeficiente de 

correlación 
,253 

Sig. (bilateral) ,116 

N 40 

 

En la tabla 16 se observa la existencia de una relación r=,253 y un valor p (sig.) de 

,116 , por lo que es mayor a 0.05, lo cual indica que no existe relación significativa 

entre el estilo de liderazgo y la dimensión de aptitud 

 

Decisión estadística: 

Por lo que se decide aceptar la hipótesis nula y la hipótesis alterna se rechaza. Es 

decir, el liderazgo situacional no está directamente relacionado con la dimensión 

aptitud en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú, 2016. 
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Prueba de hipótesis específica 3: relación entre el emprendedurismo y la 

dimensión conducta de tarea  

Ho: El emprendedurismo no está directamente relacionado con la dimensión 

conducta de tarea de los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú. 

Ha: El emprendedurismo está directamente relacionado con la dimensión conducta 

de tarea de los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú. 

Regla de decisión: 

Se acepta Ho sí y solo sí Sig. >0.05 

Se acepta Ha sí y solo sí Sig. <0.05 

A continuación, se presentan la relación entre el emprendedurismo con la dimensión 

conducta de tarea. 

Tabla 17 

Correlación entre emprendedurismo y la dimensión conducta de tarea 

 

 Autocrático Integrado 

Rho de 

Spearman 

Emprendedurismo Coeficiente de 

correlación 
-,069 -,070 

Sig. (bilateral) ,673 ,666 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 17 se observa la existencia de una relación r=-,069 y un valor p (sig.) de 

,673 en estilo autocrático y r=-,070 con valor p (sig.) de ,666 en estilo integrado por lo 

que son mayores a 0.05, lo cual indica que no existe relación significativa entre el 

emprendedurismo y conducta de tarea.  

Decisión estadística:  

Por lo que se decide aceptar la hipótesis nula y la hipótesis alterna se rechaza. Es 

decir, el emprendedurismo no está directamente relacionado con la dimensión 
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conducta de tarea de los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú. 

 

Prueba de hipótesis específica 4: relación entre el emprendedurismo y la 

dimensión conducta de relación  

Ho: El emprendedurismo no está directamente relacionado con la dimensión 

conducta de relación de los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú. 

Ha: El emprendedurismo está directamente relacionado con la dimensión conducta 

de relación de los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú. 

Regla de decisión: 

Se acepta Ho sí y solo sí Sig. >0.05 

Se acepta Ha sí y solo sí Sig. <0.05 

A continuación, se presentan la relación entre el emprendedurismo con la dimensión 

conducta de relación. 

Tabla 18  

Correlación entre emprendedurismo y la dimensión conducta de relación 

 

 Relacionado Separado 

Rho de 

Spearman 

Emprendedurismo Coeficiente de 

correlación 
,075 ,091 

Sig. (bilateral) ,645 ,576 

N 40 40 
 

En la tabla 18 se observa la existencia de una relación r=-,075 y un valor p (sig.) de 

,645 en estilo relacionado y r=-,091 con valor p (sig.) de ,576 en estilo separado por 

lo que son mayores a 0.05, lo cual indica que no existe relación significativa entre el 

emprendedurismo y conducta de relación.  

Decisión estadística:  
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Por lo que se decide aceptar la hipótesis nula y la hipótesis alterna se rechaza. Es 

decir, el emprendedurismo no está directamente relacionado con la dimensión 

conducta de relación de los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos del 

Perú. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Discusión



 
 

En lo que respecta la tabla 4 y en la figura 4 se muestran los estilos de liderazgo 

situacional halladas en la población. En mayor frecuencia con 21 sujetos, 

encontramos al estilo Integrado con un 52,5%. Luego con 12 sujetos encontramos al 

estilo Autocrático, representando el 30%. También se observa que con 7 sujetos; que 

representa el 17,5%, poseen el estilo Relacionado. Finalmente, el estilo Separado no 

ha obtenido frecuencia.  

 

En la tabla 5 y la figura 5 se muestran los niveles del emprendedurismo. En 

mayor frecuencia con 19 sujetos encontramos el nivel Medio del emprendedurismo 

con porcentaje de 47,5%. Luego con 11 sujetos encontramos el nivel Bajo del 

emprendedurismo con porcentaje de 27,5%. Finalmente, en menor frecuencia con 10 

sujetos encontramos el nivel Alto con porcentaje de 25%.  

 

En la tabla 14 se observa que el valor de p (sig.) es .080, es decir que, es 

mayor a 0.05 lo cual indica que no existe relación significativa entre el estilo de 

liderazgo y el emprendedurismo en los miembros de la Asociación de Capellanes 

Cristianos del Perú. Resultados que coinciden con la investigación que realizó 

Loayza (2014) cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre el auto 

concepto y emprendedurismo en mujeres dueñas de una micro y pequeña empresa. 

Los resultados obtenidos permitieron concluir que los factores que influyen en el 

desarrollo del emprendedurismo no son significativas con el auto concepto, ya que 

son otros factores como la edad, valores, creencias, tolerancia, socio cultura, redes 

sociales o familiares, educación, políticas públicas, acceso a beneficios, estructura 

de la demanda, riesgos de desempleo e infraestructura de las tecnologías, sí iban a 

determinar significativamente en la actitud emprendedora.  

 

Asimismo, en la tabla 6 y 6 se muestran los estilos de liderazgo situacional 

según género. En el caso de los varones, en mayor porcentaje presenta el estilo 

integrado, siendo el 44.4%, En el caso de las mujeres, el estilo con mayor porcentaje 

es el estilo de liderazgo integrado, siendo el 59.1%.  
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En la tabla 7 Y figura 7 se muestran los estilos de liderazgo situacional según 

edad. En el caso de los evaluados entre 20 y 40 años, el mayor porcentaje presenta 

un estilo integrado, siendo el 50%. En el caso de los evaluados entre 41 y 60 años, 

el mayor porcentaje presenta un estilo de liderazgo integrado, siendo el 47.6%. 

Finalmente, los evaluados de 61 años a más el estilo con mayor porcentaje es el 

integrado representando el 80%. Finalmente, el estilo relacionado en la edad de 61 a 

más no ha obtenido frecuencia, como también el estilo separado.  

 

En la tabla 8 y figura 8 se muestran los estilos de liderazgo situacional según 

lugar de procedencia. En el caso de los evaluados de la costa, el mayor porcentaje 

presenta un estilo integrado, siendo el 52.6%. En el caso de los evaluados de la 

sierra, el mayor porcentaje presenta un estilo de liderazgo integrado, siendo el 70%. 

En el caso de los evaluados de la sierra el estilo de mayor porcentaje es el liderazgo 

relacionado con un 70%. Finalmente, los evaluados de la selva tienen el estilo 

integrado como mayor porcentaje, representando el 36.4% y la misma proporción 

tiene el estilo relacionado.  

 

En la tabla 9 y figura 9 se muestran los estilos de liderazgo situacional según 

grado de formación. En el caso de los evaluados con educación básica, la mayor 

proporción presenta un estilo integrado, siendo el 66.7%. En el caso de los 

evaluados con educación técnica, la mayor proporción presenta un estilo de 

liderazgo tanto autocrático como integrado, siendo el 36.4% en ambos casos. 

Finalmente, los evaluados con educación universitaria el estilo con mayor porcentaje 

es el integrado, representando el 55%. 

 

Veliz (2012) investigó el tipo de liderazgo en supervisores de ingenio 

azucarero cuyo objetivo era describir los tipos de liderazgo que aplicaban para dirigir 

a sus colaboradores, cuyos resultados fueron los mismos que los obtenidos en la 

presente investigación, arrojaron que el estilo con mayor frecuencia fue el estilo 

integrado, de igual resultado que se halla en la presente investigación. A sí mismo, 

Soria (2013) en su investigación sobre la aplicación del modelo de liderazgo 
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situacional en la empresa Dinners Club para optimizar la gestión directiva, se tuvo 

como objetivo describir el nivel general de liderazgo situacional, arrojando que el 

estilo de mayor frecuencia es el estilo integrado. También Torres (2012) en su 

investigación acerca del liderazgo situacional en enfermeras de Colombia y las 

variables laborales, arrojando que el estilo de mayor predominancia es el estilo 

integrado y el de menos porcentaje es el estilo autocrático. 

 

Con respecto a la tabla 15 se observa que el valor de p (sig.) es .140, es decir 

que, es mayor a 0.05 lo cual indica que no existe relación significativa entre el estilo 

de liderazgo y la dimensión de actitud del emprendedurismo. En base a los 

resultados y el análisis de lo que Hersey y Banchard (1973) mencionan a cerca del 

liderazgo y lo que Serrano (2014) define a la dimensión actitud, se podrá decir que el 

ajuste del estilo de liderazgo no está definida a la forma en que el sujeto enfrenta 

eventualidades en su vida cotidiana, ni por sus pensamientos ni creencias, sino por 

el nivel de desarrollo en que su colaborador se encuentra en relación a su 

desempeño y comportamiento laboral.  

 

 En la tabla 16 se observa que el valor de p (sig.) es .116, es decir que, es 

mayor a 0.05 lo cual indica que no existe relación significativa entre el estilo de 

liderazgo y la dimensión de aptitud del emprendedurismo. En base a los resultados y 

el análisis de lo que Hersey y Banchard (1973) mencionan a cerca del liderazgo y lo 

que Serrano (2014) define a la dimensión aptitud, se podrá decir que el ajuste del 

liderazgo, en la población investigada, no está relacionada con su capacidad de 

conocimientos y destrezas, sino que existen otros factores como su nivel de 

formación, lugar de procedencia, edad y género que determinarán la elección del 

liderazgo en relación al colaborador y la situación.  
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 En la tabla 17 se muestran la correlación hallada entre emprendedurismo y la 

dimensión conducta de tarea. En ese sentido, cabe mencionar que una correlación 

no es estadísticamente significativa si muestra un valor p (sig.) menor a 0.05. De lo 

anterior podemos afirmar que no existe correlación significativa entre 

emprendedurismo con los estilos autocrático e integrado porque tienen una 

significancia de .673 y .666 respectivamente, lo cual nos indica que dichas variables 

son independientes entre sí. En base a los resultados y el análisis de lo que Serrano 

(2014) define el emprendedurismo y Hersey y Blanchard (1973) a la dimensión 

conducta de tarea, se podrá decir que la iniciativa y decisión de llevar adelante un 

proyecto social o económico no está relacionado con que el líder se implique en las 

diversas actividades o funciones a realizar. Lo observado en los resultados ha 

arrojado que pocos capellanes están verdaderamente involucrados en hacer crecer 

la Asociación, solamente se observa que cumplen con el día en el que se 

desarrollará la actividad y luego toman desinterés de los procesos que continúan al 

terminar, como es el informe, sugerencias, feedback, etc.  

 

En la tabla 18 se muestran la correlación hallada entre emprendedurismo y la 

dimensión conducta de relación. En ese sentido, cabe mencionar que una 

correlación es estadísticamente significativa si muestra un valor p (sig.) menor a 

0.05. De lo anterior podemos afirmar que no existe correlación significativa entre 

emprendedurismo con los estilos relacionado y separado porque tienen una 

significancia de .645 y .576 respectivamente, lo cual nos indica que dichas variables 

son independientes entre sí. En base a los resultados y el análisis de lo que Serrano 

(2014) define el emprendedurismo y Hersey y Blanchard (1973) a la dimensión 

conducta de tarea, se podrá decir que la iniciativa y decisión de llevar adelante un 

proyecto social o económico no está relacionado con el nivel que el líder se relaciona 

con los colaboradores o su tipo de comunicación. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Conclusiones



 
 

Primera: 

Un alto porcentaje de capellanes cristianos ha adoptado un estilo de liderazgo 

integrado, que es el liderazgo más efectivo para poder ejercer influencia significativa 

en un grupo de personas, y que gracias a esto se puede abarcar con mejores 

estrategias las diferentes eventualidades que se suscitan al realizar actividades de 

proyección social. La muestra investigada no posee individuos que adopten un estilo 

de liderazgo separado. Lo que podemos deducir que el liderazgo menos efectivo no 

está presente. Que es favorable para el desempeño adecuado de los miembros de la 

Asociación Cristiana de Capellanes del Perú.   

Segunda: 

Un alto porcentaje de capellanes cristianos ha obtenido un nivel medio de 

emprendedurismo, que es un nivel aceptable para una población que posee poco 

tiempo de haber sido creada. Esto puede favorecer un futuro de crecimiento 

adecuado de la Asociación de Capellanes Cristianos del Perú.  

Tercera: 

El estilo de liderazgo situacional presente en los capellanes de la Asociación de 

Capellanes Cristianos del Perú del género masculino es el integrado y con el mismo 

estilo se haya a los capellanes del género femenino. También se concluye que el 

mayor porcentaje lo ha obtenido el estilo integrado en todos los rangos de edad, 

lugar de procedencia y en todos los grados de formación. 

Cuarta: 

Con respecto al nivel de emprendedurismo se ha hallado que los capellanes de la 

Asociación de Capellanes Cristianos del Perú de género masculino poseen en 

mayoría un nivel alto, a comparación del género femenino que posee un nivel medio. 

También se concluye que los capellanes de 20 a 40 y 60 a más años tienen un nivel 

medio mientras que los de 41 a 60 años un nivel bajo. Los capellanes procedentes 

de la selva poseen altos niveles de emprendedurismo, mientras que los de la costa 

un nivel medio y los de la sierra un bajo nivel. Así mismo, se concluye que en un 
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nivel medio se encuentran todos los capellanes de los tres grados de grado de 

formación. 

Quinta: 

En esta investigación se ha concluido que, en la muestra, el liderazgo situacional no 

está directamente relacionado con el emprendedurismo en los miembros de la 

Asociación de Capellanes Cristianos del Perú, es decir, son variables independientes 

entre sí. 

Sexto: 

Se concluye que el liderazgo situacional no está directamente relacionado con la 

dimensión actitud ni aptitud del emprendedurismo en los miembros de la Asociación 

de Capellanes Cristianos del Perú. 

Séptimo: 

Se concluye que, en la muestra, el emprendedurismo no está directamente 

relacionado con la dimensión conducta de tarea ni la dimensión conducta de relación 

del liderazgo situacional en los miembros de la Asociación de Capellanes Cristianos 

del Perú. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Recomendaciones 
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Primera: 

Para capacitar es necesario tener en cuenta los datos del factor grado de formación 

para poder capacitar a los capellanes según su nivel de educación, y puedan recibir 

la información acorde a su nivel de conocimiento, con la intención de que en el futuro 

los que posean educación básica puedan ser incentivados a iniciar estudios técnicos 

o superiores para complementar y/o reforzar el trabajo que se lleva a cabo dentro de 

la Asociación según su perfil profesional. 

 

Segunda: 

Implementar cursos de liderazgo de manera permanente para que el aprendizaje sea 

constante y entendido. Donde incluya estrategias positivas y efectivas que logren 

que los capellanes que tienen un liderazgo ineficiente puedan potenciar sus 

capacidades de liderazgo. Y los que posean un liderazgo adecuado puedan 

mantenerlas. 

 

Tercera: 

Capacitar en estrategias del buen emprendedor, con el objetivo de brindarles 

herramientas que puedan motivarlos explorar capacidades escondidas e ideas 

innovadoras para ser implementadas dentro del plan estratégico de la Asociación. 

Evaluar de aquí a 1 año el estilo de liderazgo y capacidad emprendedora para 

conocer si hubo una mejora a partir de la capacitación. 

 

Cuarta: 

Iniciar un focus group donde los capellanes que posean un adecuado liderazgo y 

emprendedurismo puedan compartir experiencias y resolver dudas de aquellos que 
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no posean. E incentivar una lluvia de ideas donde ellos puedan aportar soluciones 

para ser aplicadas dentro de la Asociación. 

 

Quinta: 

Definir roles específicos, en cuanto a funciones dentro de una actividad de 

proyección social, para colocar a los capellanes en puestos estratégicos con el fin de 

llevar a cabo un mejor trabajo y por ende, obtener mejores resultados. 

 

Sexta: 

Se recomienda a futuras investigaciones con interés en las variables liderazgo 

situacional o emprendedurismo, complementar una tercera variable interviniente 

como clima organizacional, satisfacción laboral, la motivación, etc.  
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