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Resumen 

 

Este estudio busca analizar desde un punto de vista descriptivo, exploratorio y 

explicativo, cómo el emprendimiento ejercido por las socias de la Asociación de Mujeres 

Emprendedoras y los socios de APPAGROP, se convirtió en una estrategia complementaria 

de combate de la pobreza en zonas vulnerables como la Comunidad Campesina de Palo 

Blanco, del distrito de Chulucanas, provincia de Morropon, en el departamento Piura. La 

muestra de la investigación se compuso de 58 personas (23 y 35 socios de cada asociación, 

respectivamente), a los que se les aplicó un cuestionario de 19 ítems en la variable 

Emprendimiento y 20 ítems en el de pobreza; asimismo, se utilizó la técnica de entrevista 

cuya aplicación fue al líder de cada asociación. Como resultados se encontró en el caso de 

ambas variables un nivel medio en 75.9% (emprendimiento) y 53.4% (pobreza), siendo los 

porcentajes restantes ubicados en un nivel alto. se concluye una relación significativa (0,031 

< 0,05) y de dirección opuesta o negativa entre el emprendimiento y la pobreza, lo cual 

significa que en medida que el nivel de emprendimiento sea mayor, el nivel de pobreza tiende 

a reducirse. El emprendimiento es efectivamente, una estrategia complementaria para 

combatir la pobreza en zonas vulnerables, pero por sí solas, las dimensiones del 

emprendimiento no tienen un efecto considerable en la pobreza, ya que no se trata solo de 

tener ese espíritu del emprendimiento (querer), debe ser acompañado de un comportamiento 

emprendedor (hacer). 

Palabras clave: Asociación, Emprendimiento, Pobreza, Vulnerable 
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Abstract 

 

This study seeks to analyze from a descriptive, exploratory and explanatory point of 

view, how the entrepreneurship carried out by the societies of the Association of Women 

Entrepreneurs and APPAGROP partners, is identified in a complementary strategy to 

combat poverty in vulnerable areas such as Palo Blanco community, from the Chulucanas 

district in Piura. The research sample was made up of 58 people (23 and 35 members of each 

association, respectively), to whom a 19-item questionnaire was applied in the 

Entrepreneurship variable and 20 items in the poverty variable; Likewise, if the interview 

technique, our application went to the leader of each association. As results, in the case of 

both variables an average level of 75.9% (entrepreneurship) and 53.4% (poverty) was found, 

with the remaining percentages being at a high level. A significant relationship (0.031 <0.05) 

and the opposite or negative direction between entrepreneurship and poverty is concluded, 

which means that as the level of marine entrepreneurship increases, the poverty level 

decreases. Entrepreneurship is indeed a complementary strategy to fight poverty in 

vulnerable areas, but by itself, the dimensions of entrepreneurship do not have a significant 

effect on poverty, since it is not just about having that spirit of entrepreneurship (wanting), 

It must be accompanied by entrepreneurial behavior (doing). 

Keywords: Association, Entrepreneurship, Poverty, Vulnerable 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La pobreza es un problema mundial. En el 2015, la cantidad de personas inmersas en 

una situación de extrema pobreza registró su menor nivel (10%), frente al 11% registrado en 

el 2013, lo que muestra que hay avances en torno a los individuos más necesitados. En el 

periodo mencionado, la cantidad de personas que vivían con menos de 1,90 USD diarios, se 

disminuyó hasta un total de 736 millones (Banco Mundial, 2018). 

Aun con esas disminuciones, resulta preocupante que, a pesar del crecimiento 

económico resaltante en la última década, en términos de desigualdad, América Latina y el 

Caribe sea la más heterogénea del mundo, con una gran brecha de diferencia económica que 

da soporte a desigualdades sociales y de género. Diez de los quince países con más 

desigualdad a nivel mundial se encuentran en América Latina. De igual forma, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos - CIDH indica que el 10% de las personas representan 

el 71% de la riqueza, en comparación con la mitad de la población que se muestra en un 

ámbito de pobreza, acumulando solamente el 3.2%. Estas cifras, permiten observar la 

dimensión real de la desigualdad en la región latinoamericana (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2016). 

En ese contexto, la pobreza ha promovido la aplicación de diversas políticas que le 

hagan frente, ello desde un punto de vista macroeconómico; y en el caso de las personas ha 

acontecido un sentimiento de surgimiento por sí mismas, como el emprendimiento. La 

existencia de las asociaciones en diferentes rubros ha permitido generar ingresos económicos 

a las familias en todo el mundo, en especial de zonas rurales. Así, por ejemplo, en Ecuador 

se formó la Asociación de Productores de Cacao del Norte de Esmeraldas (Aprocane) que 

cuenta con 650 socios, los cuales se dedican a la venta de barras de chocolate puro o 

combinado con azúcar y leche, y bombones de chocolate con licor. Esto ha facilitado la 

exportación de 200 toneladas de cacao por año como materia prima a Suiza, mejorando los 

ingresos económicos de dichas familias gracias al trabajo realizado por 32 mujeres que 

buscaron emprender algo nuevo (Bonilla, 2019). 
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Asimismo, la Micro Rueda Empresarial de Asociaciones de Mujeres realizada en 

Bogotá, Colombia, contó con la contribución de 10 agrupaciones; una idea que nació como 

proyecto académico de la Universidad de Santander para promocionar el emprendimiento en 

cada uno de los asistentes. En tal actividad se exhibieron ropa, objetos para el hogar, 

manualidades, bolsos, bebidas y zapatos, todo realizado por las mismas mujeres; las cuales 

son competentes para progresar junto a su familia y emprender empleos a pequeñas familias 

de bajos recursos (Vega, 2018). 

En el Perú, la pobreza extrema se sitúa en zonas alejadas de la capital del país, 

llegando al 80,8%. Separando estos índices de pobreza por región, en la Sierra, se concentran 

un total de 70,6%, en la Selva el 22,2% y en la Costa el 7,3% (INEI, 2017). 

En muchas zonas rurales del territorio peruano existen asociaciones de los propios 

comuneros, que les permite generar ingresos para sus familias. En Ayacucho, la asociación 

el Quinacho cuenta con 70 mujeres que laboran con apoyo de Devida y registro sanitario de 

Digesa, lo que garantiza el consumo de su café tostado molido, pasta de cacao y chocolate 

bitter. Así mismo la asociación de productores Patahuasi de La Mar antes no tenía los 

requisitos completos para vender porque no tenían una capacitación constante, pero gracias 

a la asistencia de Devida, ahora ya pueden ofrecer su producción a los mercados nacionales 

e internacionales (Agencia Andina, 2018). 

Así mismo en Moquegua, las asociaciones de artesanos, productores agroindustriales 

y emprendedores del territorio de Ilo fueron capacitados por Indecopi sobre el valor que 

posee el registro de un producto de manera colectiva a fin de promover el acceso a este 

instrumento que contribuye al desarrollo económico de los pequeños y medianos empresarios 

(Agencia Andina, 2019). 

En Lambayeque las asociaciones de apicultores Karl Wais y los Productores Apícolas 

Pómac cuentan con 85 productores de los cuales existen más de 500 abejeras. Estas 

asociaciones reciben constantemente capacitaciones por parte del Ministerio de Agricultura 

y Riego (MINAGRI) en unión con el SERNAP, por motivo que estas colmenas se encuentran 

instalados en el Bosque de Pómac. Este emprendimiento por parte de comuneros ha permitido 

producir un producto eficiente y rentable, generando empleos e ingresos monetarios a las 
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familias lambayecanas (Gonzales, 2018). Entonces, como lo mencionan los 28 representantes 

de las asociaciones de productores de cacao, plátano, café, entre otros, de San Martín, es 

sumamente importante estar asociado entre comuneros ya que les permite recibir apoyo de 

las entidades del estado y mejorar su economía familiar (Agencia Andina, 2019). 

Piura es una región con preocupantes signos de pobreza en comparación a otros 

departamentos del Perú. Su tasa de pobreza se encuentra en el segundo grupo con incidencia 

de pobreza más elevada, con 32,4% y 36,1%, junto a Apurímac, Ayacucho, Loreto, Puno, 

Pasco y Amazonas. Conforme a la pobreza extrema, sus índices porcentuales se ubican entre 

3,9% y 5,7% (INEI, 2017). 

En base a estos parámetros se entiende que la pobreza es un problema significativo, 

por lo que una de las opciones que garantiza sostenibilidad económica y social es el 

emprendimiento, el cual, mediante la innovación social y modelos de negocio, se focaliza en 

la solución a problemáticas sociales, dando empoderamiento a comunidades que se acoplan 

a emprender (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

Así, con la finalidad de apoyar a un promedio de 2.000 productores de cacao orgánico 

miembros de las organizaciones del área Noramazónico y aumentar los ingresos de las 

familias hasta en un 20%, las regiones de Piura, San Martín y Amazonas se acoplarán para 

exportar cacao como parte del plan “Cacao Noramazónico orgánico y sostenible” promovido 

por la Asociación Peruana de Productos de cacao (Appcacao) y el Gobierno de San Martín 

(Mendoza, 2019). 

La presente investigación evoca a estudiar la realidad de dos asociaciones. La 

primera, la Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Comunidad César Vallejo de Palo 

Blanco de Chulucanas con ruc 20601689198; la cual cuenta con 23 socias de la comunidad 

y se dedica a producir el valor agregado del cacao, chocolate orgánico en diferentes 

presentaciones para el consumo al 50% hasta un 70% en lo que es chocolatería. Esta 

asociación actualmente alquila un local, pero siempre ha tenido el apoyo del gobierno local 

y de muchas instituciones privadas como también de las ONG.  
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La segunda Asociación es APPAGROP con RUC 20602725627, es una Asociación 

de pequeños productores agropecuarios de Palo Blanco (Comunidad Campesina Cesar 

Vallejo), siendo su actividad principal la agricultura convencional, la cual cuenta con 35 

socios entre ellos mujeres y varones, ellos siembran cacao orgánico y cuando lo cosechan 

entra a un proceso de secado de forma orgánica. Su ubicación es en el Caserío de Palo Blanco 

en el Distrito de Chulucanas provincia de Morropón en el departamento de Piura y cuentan 

con su local propio. Esta asociación ha ganado concursos a nivel local, nacional e 

internacional como cacao orgánico de oro por su sabor y calidad de la almendra. 

Antes de su agrupación como asociación cada uno de los socios se encontraba en una 

situación socioeconómica muy distinta a la de ahora, por lo que se puede decir que la 

formación de las asociaciones hoy en día les permite obtener beneficios por parte del estado 

y mejora en la estabilidad económica de las personas. Considerando lo anterior, este estudio 

busca analizar desde un punto de vista descriptivo, exploratorio y explicativo, cómo el 

emprendimiento ejercido por las socias de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y los 

socios de APPAGROP, se convirtió en una estrategia complementaria de combate de la 

pobreza en la comunidad de Palo Blanco, del distrito de Chulucanas en Piura. 

Para contextualizar el presente estudio se han considerado entre los trabajos previos 

internacionales, a Bossio (2017) quien en su investigación “El Emprendimiento Social como 

una Alternativa para la Superación de la Pobreza en Cartagena de Indias”, tuvo como 

objetivo estudiar como el emprendimiento ayuda a combatir la pobreza en los individuos bajo 

una metodología descriptiva con diseño no experimental y utilizando el cuestionario. Sus 

resultados mostraron un 29.1% de personas pobres y otro 5.5% ubicado en pobreza extrema 

durante los años 2005-2017. Concluyó que la educación de las personas es el medio más 

accesible para combatir la pobreza y el emprendimiento es una pieza fundamental de 

superación en las familias. 

Alean, Cortina, Sinancas y Rodríguez (2016) en su investigación “El 

Emprendimiento como Estrategia para el Desarrollo Humano y Social”, tuvo como finalidad 

analizar como el emprendimiento ayuda al desarrollo y crecimiento de las sociedades, bajo 

una investigación descriptiva de diseño no experimental. Sus hallazgos mostraron que el 

emprendimiento es una de las principales labores para el progreso económico de las familias, 
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ya que existen mejores empleos y una buena estabilidad económica. Al mismo tiempo se 

evidencia la formación de nuevas sociedades debido al espíritu emprendedor que contienen 

estos individuos para crear nuevas fuentes de trabajo. Llegaron a concluir que el 

emprendimiento abre muchas posibilidades para reducir la pobreza en las familias debido al 

incremento de los puestos de trabajo. 

A nivel nacional, Armijo (2019) en su investigación “Tensiones y negociaciones en 

la construcción del emprendimiento social peruano a partir de un estudio de caso”, tuvo el 

objetivo de estudiar la historia de vivencia de un emprendedor. Usó metodología totalmente 

descriptiva con fichas de recolección de información. El emprendimiento permitió 

desarrollar una mejor calidad de vivencia dentro de las familias, debido que fomenta la 

innovación y creación de muevas empresas, por ende incrementa la disponibilidad de trabajo 

y reduce la pobreza en los integrantes de la familia. Se llegó a la conclusión que la edificación 

del emprendimiento es una de las principales opciones para minimizar los sectores de pobreza 

en los hogares. 

Alvarez y Cáceres (2017) en su investigación “Diagnóstico de motivos del 

emprendimiento femenino en la Asociación de mujeres empresarias del Perú, 2017”, 

tuvieron como fin analizar la motivación de las socias para empezar un emprendimiento. 

Usaron una metodología descriptiva de diseño no experimental, donde la población y muestra 

fue conformada por 24 socias. Los resultados fueron que el 58.3% mencionó que esto le 

traería más dinero, el 75% se sentiría mejor como persona, 87% tiene más probabilidad de 

desarrollar sus capcidades, 75% tendrá la oportunidad de instruirse en nuevas cosas. Llegaron 

a concluir que el factor económico es el motivo fundamental que las llevó a la formación de 

la asociacion. 

Por otro lado, Torres (2017) en su investigación “Marketing digital y emprendimiento 

de las mujeres que tienen negocio propio, comas, 2017”, tuvo el objetivo de relacionar el 

marketing digital con el emprendimiento ejercido por dichas mujeres. Su metodología 

descriptiva utilizó una muestra de 115 mujeres a quienes aplicó un cuestionario. Los 

resultados demostraron una relación de r: 0.924 entre ambas variables; siendo que un 50.4% 

de mujeres perciben el emprendimiento como regular, 21.7% como malo y para el 27.8% es 

bueno. 
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Los autores Cáceres y Ramos (2017) en su investigación “Emprendimiento laboral y 

empoderamiento de mujeres artesanales de la Asociación de tejedoras-"Tejidos Huaycán"”, 

tuvieron como propósito relacionar el emprendimiento y empoderamiento, bajo una 

metodología descriptiva no experimental. Su población y muestra fueron 16 artesanas a las 

que aplicaron un cuestionario de recolección de datos. Los resultados fueron que el 

emprendimiento laboral femenino se carcateriza por mejorar su capacidad financiera, cuyos 

ingresos económicos considerados propios les genera satisfacción personal. Concluyeron que 

existe relación entre emprendimiento laboral y empoderamiento de las artesanas. 

Respecto de la revisión literaria teórica que brinde soporte a las variables de la 

investigación, Verin (1982), citado por Rodríguez (2009), explica que el vocablo 

emprendimiento proviene del termino francés entrepreneur, que consiste en estar listo para 

decidir o iniciar algo. El emprendimiento nace ante la necesidad de intervenir en la situación 

laboral e incluir socialmente a la juventud desde una perspectiva de progreso humano, refiere 

al progreso de las destrezas personales y agrupaciones. Las capacidades para promover los 

emprendimientos, el empleo de jóvenes independientes, a partir de la formación de 

compañías propias, puede ser una alternativa hacia la formación de nuevos empleos decentes, 

tanto para la juventud emprendedora como para aquellos que podrían ser trabajadores 

asalariados de aquellas empresas (Organización Internacional del trabajo, 2016). 

De acuerdo con Bueno (2009) el emprendimiento puede ser definido como la auto 

iniciativa para llevar a cabo un un proyecto de negocios o una alternativa que proporcione 

ingresos, esto es, la formación de una pequeña empresa. Entre las ventajas que posee el 

emprendimiento se encuentra la posibilidad que tiene la persona de poder manejar su propio 

tiempo, ser su propio jefe con ingresos progresivos y creación de empleos. 

La habilidad de emprendimiento, sin duda se está poniendo a prueba en la actualidad 

en las asociaciones, como resultado de algunos de los componentes que mueven los 

indicadores de la economía. Esta destreza se desenvuelve en la medida en que progresa la 

experiencia, donde se trata de evitar los errores con la finalidad de conseguir un buen 

resultado (Riveros, 2013).  
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El emprendedor busca y crea oportunidades, desarrollando los medios para utilizarlos 

a su favor. Este hace que las cosas sucedan, se anticipen a los hechos y sobre todo sabe 

programarse para aprovechar al máximo las oportunidades. Es sumamente importante que el 

emprendedor entienda que la creatividad es una habilidad que puede ser asimilada y depende 

mucho del esfuerzo del individuo para proponer soluciones ante los inconvenientes que se 

puedan exhibir (Cano, 2015).  

La planificación es una labor de suma importancia durante del emprendimiento, 

especialmente cuando se encuentra en las primeras fases del progreso. Esta permite reducir 

los peligros y entrega herramientas para la adquisición de decisiones, en el mediano y 

prolongado tiempo, favorecen al ahorro del tiempo y la optimización del empleo de los 

recursos existentes (Rojas y Arrigada, 2016). 

El emprendimiento es una de las peculiaridades que establece el incremento, la 

creación y progreso de nuevos sectores económicos en una determinada zona, siendo las 

personas el eje primordial. En ese caso, se procuran establecer las principales peculiaridades 

que permitan a los individuos ser más exitosos (Marulanda, Correa y Mejia, 2009).  

Cano (2015) menciona entre las principales y fundamentales características que 

poseen los emprendedores, que éstos aprenden de sus propios errores, son excelentes fuentes 

de aprendizaje, al cometer errores deben guardar una lección sobre ese error, sabiendo evitar 

situaciones semejantes para el futuro. Un emprendedor nunca se limita de aprender, está 

constantemente innovando, mejorando sus servicios y productos; se dedica al trabajo, más 

que un operario, debe dedicarse a su negocio; tiene capacidad de organización y planificación 

para proponer cualquier negocio u oportunidad de crecer. La autoconfianza es fundamental 

para no probar la generación de las dudas e inseguridades. Se responsabiliza de sus acciones, 

persiste en la solución de los inconvenientes, tiene visión de futuro y el coraje para asumir 

los riesgos. Poses la capacidad de liderazgo. 

Según Cano (2016), el enfoque del espíritu emprendedor en la actualidad refiere a 

aquellos individuos que se diferencian de los demás por estar enfocados en lo que más les 

entusiasma, el emprendedor es aquella que reconoce sus habilidades destrezas como una 

oportunidad de negocio, en el cual toma sus habilidades para brindar soluciones económicas 
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y sociales, igualmente esta persona se enfoca desde sus habilidades de dirección con el 

propósito de planificar y guiar los grupos de trabajo. Además, innova, piensa y visualiza su 

emprendimiento para lograr el cumplimiento de sus objetivos propuestos (Santiesteban, 

2018). 

La dimensión Espíritu emprendedor refiere a que los emprendedores son los 

individuos que siempre están motivados, están orgullosos de las actividades que realizan, 

siempre quieren progresar y muestran todo el esfuerzo hasta llegar al cumplimiento sus 

objetivos. Estos buscan el conocimiento y establecen fines a corto, mediano y largo periodo. 

En el contorno empresarial, el espíritu emprendedor es poseer la iniciativa y asumir los 

posibles riesgos para crear una empresa con los recursos precisos, buscan y crean nuevas 

oportunidades de ocupación para su ambiente más cercano. Entre los indicadores están: i) 

Creatividad: destreza que puede ser asimilada y depende de la propia iniciativa y esfuerzo 

de cada persona; ii) Innovación; iii) Liderazgo. 

Por otro lado, la dimensión Comportamiento del emprendedor refiere a convertir 

su idea de negocio en una identidad innovadora, emprendedora y sostenible en el mercado. 

La persona emprendedora se compromete en lo que realmente más le apasiona hacer, a través 

de la aplicación de sus conocimientos ya sean empíricos o profesionales. Así mismo, sus 

conocimientos son de vital importancia para llegar a obtener un buen desempeño en un 

negocio, donde el individuo debe de tener conocimiento del servicio o bien que se brindará 

al mercado. Los emprendedores poseen un comportamiento diferenciado que pueden ser 

analizados teniendo en consideración algunos factores como habilidades, conocimientos, 

actitudes, contexto social e histórico familiar. La persona emprendedora está comprometida 

con sus clientes a brindarles soluciones satisfactorias en proyección a un futuro mediante la 

aplicación de las destrezas que posee el emprendedor. 

Los indicadores a tener en consideración son: i) Conocimientos: comprensión amplia 

que involucra todas las técnicas e información donde el emprendedor debe de dominar para 

llegar a alcanzar el adecuado servicio de un negocio; ii) Habilidades: conjunto de aptitudes 

y capas que el emprendedor puede obtener o desarrollar a través de su formación profesional, 

para lograr el éxito en el emprendimiento, siendo un proceso continuo; iii) Valores y 

actitudes: características obtenidas durante el transcurso de la vida, que influencian su 
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comportamiento delante de una situación; iv) Entorno: depende mucho del medio para 

desarrollar e identificar las nuevas oportunidades. 

En referencia a la segunda variable de estudio, la pobreza es la falta de acceso o 

dominio de las necesidades básicas para conservar y mantener un nivel de vida adecuado. En 

base a lo mencionado, una persona es pobre si no posee los suficientes servicios básicos de 

vida como agua, educación y salud (Velenzuela, 2013). De igual manera para Haughton y 

Khandker (2009), citado Galindo y Ríos (2015), la pobreza es la privación pronunciada de 

bienestar, en otras palabras, el inacceso a capacidades básicas de buen funcionamiento en la 

sociedad y bajos ingresos que le permitan al individuo, desafiar sus necesidades en 

educación, seguridad, salud y derechos básicos. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se considera como pobres al 

grupo de individuos que habitan en hogares con un gasto per cápita reducido para obtener 

una canastilla básica de productos alimenticios y no alimenticios como, por ejemplo, 

vivienda, vestido, salud, educación, trasporte, entre otros (INEI, 2019). 

La línea de pobreza por otro lado, es el valor económico con el cual el gasto per cápita 

mensual de los hogares de una determinada localidad es contrastado, con el propósito de 

determinar si está en escenarios de pobreza o no. Este valor está compuesto por dos 

mecanismos, el mecanismo alimentario, que es llamado igualmente línea de pobreza y el 

componente no alimentario (INEI, 2019). 

La pobreza no solo perjudica la calidad y nivel de vida del individuo, sino también al 

desarrollo económico, la estabilidad política y social. La pobreza en las zonas vulnerables, 

una comunidad pobre posee una baja perspectiva de bienestar familiar, sufre de la exclusión 

social y demográfica, de factores económicos, políticos, sociales y culturales; son 

considerados como mano de obra poco eficiente debido a las bajas capacidades educativas 

recibidas, por lo que el acceso a los mercados y las fuentes de trabajo estables constantemente 

es difícil. Estas familias están afectas a secuelas en su alimentación (incorrecta nutrición), 

salud (servicios de salud inadecuados) y educación, de acuerdo con (Sablich, 2012 e INEI, 

2011). 
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Según Sablich (2012), los factores influyentes en la pobreza de un hogar son el 

analfabetismo, problemas de salud, problemas relacionados a invasiones territoriales y 

migratorios, elevada dependencia de la agricultura, problemas con los climas de la zona, 

enfrentamientos, problemas de gobierno, corrupción. 

Para el dimensionamiento de la variable se realizó a partir de las bases teóricas del 

(INEC, 2015), donde la primera dimensión Características del hogar presenta cuatro 

indicadores. El hogar se define como una agrupación de personas, adoptando diferentes tipos 

de hogar, como nuclear, unipersonal, sin núcleo, compuesto entre otros, siendo como núcleo 

importante la pareja con hijos o sin hijos, u otras personas. Los indicadores son: i) Sexo: es 

un conjunto de peculiaridades que son características de los miembros de la familia divididos 

en masculino y femenino. Cuando el jefe de hogar es de sexo masculino, es más probable y 

factible su inserción laboral y acceso a mejores puestos a comparación con una jefa de hogar 

mujer, más aún si éstas son madres solteras o en condición civil de divorcio, pues aparte de 

trabajar deben asumir las responsabilidades de atender las escaseces de su familia, que las 

pone en una situación complicada; ii) Edad: es el tiempo vivido por un individuo expresado 

en años. En algunos estudios realizados anteriormente han demostrado que el estatus de 

pobreza suele ser precaria con jefes de hogar o muy jóvenes o muy adultos; iii) Tamaño del 

hogar: a mayor número de miembros en el hogar, mayor es la probabilidad de que la familia 

sea pobre; iv) Ingresos: indicador que recauda información de los miembros actualmente 

activos laboralmente y que aportan económicamente a la familia. A mayor cantidad de 

personas que no se encuentren laborando, mayor es la posibilidad de que la familia sea pobre. 

La dimensión Educación presenta como indicadores: i) Escolaridad familiar: La 

educación es un activo que brinda acceso a nuevas y diversas oportunidades laborales, las 

cuales ayudarán a un mejor estatus de vida para el hogar. Así, la cantidad de años estudiados 

son una buena opción para que el miembro obtenga otras oportunidades de trabajo. Es decir, 

permite conocer si unos de los jefes del hogar cuentan con educación primaria completa o un 

nivel de educación inferior; ii) Matricula infantil: conocer en cada hogar si cada niño cuenta 

con matrícula escolar y sigue desempeñando sus estudios; iii) Desempeño escolar: el 

individuo debe contar mayor desempeño para el estudio y esto le proporciona destrezas y 

competencias básicas para su desenvolvimiento en una sociedad competitiva. 
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La dimensión Salud presenta como indicador Asistencias a centro de salud: en este 

indicador nos ayuda a conocer si las familias ante las molestias, enfermedad o accidente 

acuden a servicios de salud o centros de salud y es de vital importancia que los individuos se 

realicen respectivos controles de salud para prevenir enfermedades en el futuro. 

La dimensión Condiciones de vida abarca los indicadores de i) Energía eléctrica: 

Suministrar a la vivienda energía eléctrica favorece a sus integrantes, principalmente a los 

que están en una edad escolar, de poder cumplir con sus labores en situaciones más eficientes 

(ambientes iluminados), así como acceder a nuevas tecnologías de comunicación e 

información; ii) Agua: Disponer de agua potable sitúa a los hogares en menor vulnerabilidad 

de pobreza, por su disponibilidad para consumo cotidiano; iii) Desagüe: Contar con los 

servicios higiénicos en los hogares favorece en su infraestructura, lo cual brinda un mejor 

bienestar, además de ellos reduce las dificultades de contraer alguna de las enfermedades 

infecciosas. Es sumamente importante que las viviendas cuenten con las principales medidas 

de prevención higiene, por tal razón es indispensable dicho servicio; iv) Combustible de 

cocina: si las viviendas cuentan con combustible de cocina sea por medio de carbón, leña, a 

gas entre otros; v) Posesión de activos: Las posiciones de electrodomésticos, vehículos, 

medios de comunicación, título de propiedad de la casa, así también las posesiones de tierras 

que se catalogan como activo natural que favorece a los hogares donde la agricultura es la 

principal fuente de ingresos. 

En cuanto a la formulación del problema, como pregunta general se planteó ¿De qué 

manera el emprendimiento es una estrategia complementaria de combate de la pobreza en 

zonas vulnerables, en el caso de la Asociación de mujeres emprendedoras de la Comunidad 

César Vallejo y la Asociación de pequeños productores agropecuarios – APPAGROP, en la 

comunidad de Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura? Y como preguntas específicas: a) 

¿De qué manera el espíritu emprendedor combate la pobreza en zonas vulnerables?; b) ¿De 

qué manera el comportamiento del emprendedor combate la pobreza en zonas vulnerables?; 

y c) ¿Cuál es la situación de la pobreza en zonas vulnerables, casos Asociación de mujeres 

emprendedoras de la Comunidad César Vallejo y APPAGROP, en la comunidad de Palo 

Blanco, distrito de Chulucanas, Piura? 
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La presente investigación mediante una justificación social sirve para tener 

conocimiento sobre el nivel de pobreza en que se encuentra ambas asociaciones del distrito 

de Chulucanas, Piura con la necesidad de retomar una actividad empresarial a través de una 

estrategia de emprendimiento para contar con un crecimiento económico y combatir la 

pobreza en el distrito de Chulucanas, a medida que se van incrementando estudios de 

investigación para el desarrollo del emprendimiento, se realizará con el fin de lograr reforzar 

y aportar acciones futuras para el potenciamiento en la población. De tal manera este estudio 

es de gran aporte porque ayudará a la población a través de una estrategia de emprendimiento 

para la mejora actual de la sociedad, combatiendo la pobreza en zonas vulnerables. Esto 

beneficia tanto para la de la Asociación de mujeres emprendedoras de la Comunidad César 

Vallejo y la Asociación de pequeños productores agropecuarios – APPAGROP, en la 

comunidad de Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura. 

Como objetivo general entonces, se planteó Evaluar de qué manera el 

emprendimiento es una estrategia complementaria de combate de la pobreza en zonas 

vulnerables, en el caso de la Asociación de mujeres emprendedoras de la Comunidad César 

Vallejo y la Asociación de pequeños productores agropecuarios – APPAGROP, en la 

comunidad de Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura. Y como objetivos específicos: a) 

Identificar cómo el espíritu emprendedor combate la pobreza en zonas vulnerables según el 

caso de ambas asociaciones; b) Analizar el comportamiento del emprendedor para combatir 

la pobreza en zonas vulnerables según el caso de ambas asociaciones; y c) Diagnosticar la 

situación socioeconómica actual de las integrantes de la Asociación de Mujeres 

Emprendedoras de la comunidad César Vallejo y APPAGROP, en la comunidad de Palo 

Blanco, distrito de Chulucanas, Piura. 
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II. MÉTODO 

 

2.1. Diseño de la investigación 

La investigación fue de tipo descriptiva porque busca puntualizar la realidad de los 

acontecimientos que suscitaron el aplicar el emprendimiento en la Asociación de mujeres 

emprendedoras de Palo Blanco y en APPAGROP, como estrategia para combatir la pobreza 

en la comunidad de Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura. Esta investigación se basó 

únicamente en acopiar información de manera independiente o acumulada sobre los 

conceptos de las variables de estudio, con información primaria y secundaria (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

Esta investigación compete al diseño no experimental, debido que no se realizó una 

manipulación deliberada de las variables de estudio, solamente se dedica en la observación 

de los sucesos y fenómenos que se dan a partir del emprendimiento como estrategia 

complementaria de la pobreza en las áreas vulnerables. Caso Asociación de Mujeres 

emprendedoras de la Comunidad César Vallejo y APPAGROP de Palo Blanco (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).   El esquema es lo siguiente: 

N      Ox 

 

N: Población 

O: Observación 

X: variables 
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2.2. Variables, operacionalización  

Tabla 1. 

Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Definición operacional Indicadores 

Escala de 

medición 

E
m

p
re

n
d

im
ie

n
to

 

Drucker (1974), citado 

por Santiesteban 

(2018), hace mención 

que el 

emprendimiento es 

tener una visión de 

mercado, evolución y 

de la labor  que se 

realiza para obtener un 

mejor resultado 

durante el proceso de 

una actividad. 

Espíritu 

emprendedor 

El espíritu emprendedor es toda 

capacidad que se mide a través de su 

creatividad, mediante una dinámica 

de generación de aspectos y sus 

características del emprendedor y 

será a través de una guía de 

entrevista.  

Creatividad 

Innovación 

Liderazgo 

Ordinal 

Comportamiento 

del emprendedor 

El comportamiento del emprendedor 

se mide a través de los 

conocimientos, sus habilidades, 

valores, actitudes y su entorno, de la 

misma será medido a través de una 

guía de entrevista. 

Conocimientos 

Habilidades 

Valores y actitudes 

Entorno 

Ordinal 
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Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Definición operacional Indicadores 

Escala de 

medición 

P
o

b
re

za
 e

n
 z

o
n

as
 v

u
ln

er
ab

le
s 

La pobreza existe 

en una zona cuando 

uno o más 

individuos se 

muestran en un 

rango inferior al 

mínimo necesario 

para la 

sobrevivencia, es 

decir, sufre de 

carencia de los 

recursos necesarios 

para su bienestar 

(Sablich, 2012). 

Características 

del hogar 

Las características del hogar será medida a 

través de los indicadores de sexo, edad, 

tamaño del hogar y mediante el índice de los 

ingresos, y se medirá mediante un 

cuestionario 

Sexo Nominal 

Edad 

Intervalo Tamaño del hogar 

Ingresos 

Educación 

La educación será evaluada a través de los 

indicadores de la escolaridad familiar, la 

matricula infantil, así mismo el desempeño 

escolar, a través de un cuestionario. 

Escolaridad familiar 

Matricula infantil 

Desempeño escolar 

Ordinal 

Nominal 

Salud 

Para medir la dimensión de la salud se 

tomará en cuenta la asistencia a centros de 

salud y control de salud, a través de un 

cuestionario. 

Asistencia a centro de salud Nominal 

Condiciones 

de vida 

Para conocer las condiciones de vida se 

tomará en cuenta la evaluación de los 

servicios básicos como la luz, agua y desagüe 

así mismo el combustible de cocina y la 

posesión de activos, y será medida a través 

de un cuestionario. 

Electricidad  

Agua 

Desagüe 

Combustible de cocina 

Posesión de activos 

Nominal 
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2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población 

La población es un grupo finito de individuos o fenómenos con cualidades y 

rasgos usuales para los cuales fueron estudiadas para adquirir conclusiones. Para la 

investigación la población fue de 23 personas pertenecientes a la Asociación de 

Mujeres Emprendedores de Palo Blanco, de la Comunidad César Vallejo, así mismo 

de 35 socios entre mujeres y varones pertenecientes a la APPAGROP Asociación de 

pequeños productores agropecuarios de Palo Blanco. 

2.3.2. Muestra 

De igual forma la muestra es censal pertenece del total de la población de ambas 

asociaciones, la primera es la Asociación de Mujeres Emprendedores de la Comunidad 

César Vallejo con una muestra de 23 socios y para la Asociación APPAGROP con una 

muestra de 35 socios, siendo un total de 58 socios. 

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

2.4.1. Técnicas 

Encuesta: es uno de los más empleados en la investigación para poder reunir 

datos en un momento particular de una situación objeto de indagación y la encuesta 

puede ser pequeña o de gran escala de manera estructurada o semiestructurada 

(Ferreyra y Longhi, 2014). 

Entrevista: esta técnica sirve como herramienta importante para la 

investigación, se realiza con fines de evaluación o valoración de algún aspecto o de 

alguien para poder reunir datos para tener conocimiento de los resultados de los 

objetivos de la investigación (Ferreyra y Longhi, 2014). 
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2.4.2. Instrumento 

Cuestionario: es un instrumento de la técnica conocida como encuesta que 

consiste en una serie de preguntas para el desarrollo de la investigación y va dirigido a 

los socios para la Asociación de Mujeres Emprendedores de la Comunidad César 

Vallejo y para los socios de la APPAGROP. 

Guía de entrevista: Se realizaron diversas preguntas abiertas específicas para 

recolectar información y obtener todos los datos necesarios para el desarrollo del 

estudio y dar cumplimiento con las exigencias expuestas y va dirigido a los 

representantes de la Asociación de Mujeres Emprendedores de Palo Blanco, de la 

Comunidad Campesina César Vallejo y para la APPAGROP. 

2.4.3.  Validez y confiabilidad  

A fin de ejecutar una adecuada y apropiada validación, se procederá a aplicar 

el método Delphi que consiste en realizar la evaluación de los instrumentos por tres 

expertos en la temática, cuya inspección indique el nivel de concordancia de los ítems 

con las teorías plasmadas por cada variable de estudio. En cuanto a la confiabilidad se 

realizará mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach, indicador que indica la 

fiabilidad del instrumento por medio de la coherencia de las interrogantes con las 

dimensiones exhibidas en el esquema de operacionalización de las variables de estudio. 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Posterior a la realización de los cuestionarios acorde a las variables de estudio, se 

procedió a la tabulación de resultados obtenidos a través de la herramienta Microsoft Excel 

conforme a cada interrogante, cuyo procesamiento ha sido exhibido en tablas y figuras que 

corroboran en determinar la utilidad del emprendimiento como estrategia para minimizar la 

pobreza en las zonas vulnerables, caso de la Asociación de Emprendedoras de Palo Blanco 

de la comunidad campesina César Vallejo, Chulucanas. Cada figura ha sido analizada 

minuciosamente con el propósito de mostrar un resultado coherente y original que respalden 

a los objetivos planteados.   
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2.6. Aspectos éticos  

Con respecto a los aspectos éticos, en la presente investigación se han tomado los 

siguientes criterios: 

Autenticidad: La investigación mostró un contenido único ya que se investigó y se 

realizó cuestionarios que propician resultados originales, siempre respetando los 

lineamientos y reglamentos dados por la Universidad. 

Veracidad: La información está sustentada en teorías vigentes que propician de 

explicar la importancia de la utilidad del emprendimiento como estrategia complementaria 

para disminuir la pobreza en las áreas vulnerables de la localidad César Vallejo. 

Discrecionalidad: Este aspecto involucra enfocarse y llegar al cumplimiento de los 

objetivos propuestos y la aplicación de los instrumentos de investigación, por medio de un 

análisis detallado de los resultados conseguidos, sin tener la necesidad de exhibir las 

identificaciones de los participantes en las encuestas para culminar con el desarrollo ético del 

proyecto. 

Neutralidad: En el lapso de la aplicación de los instrumentos de investigación, el 

investigador no intercedió en ningún momento en las respuestas de la persona que se 

encuestó, con el objeto de obtener un resultado consistente y original. 

Respeto: En el progreso del trabajo de investigación se desarrolló los contenidos 

respetando la normativa vigente de la Universidad César Vallejo y el uso apropiado de las 

normas internacionales APA. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Análisis del Emprendimiento en dos asociaciones de la comunidad de Palo Blanco, 

distrito de Chulucanas, Piura 

Tabla 2. 

Nivel del Emprendimiento en dos asociaciones de la comunidad de Palo Blanco, 

distrito de Chulucanas, Piura 

Emprendimiento n % 

Medio 44 75,9 

Alto 14 24,1 

Total 58 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado 

En lo que respecta a la tabla 2 se aprecia que de acuerdo con las percepciones de los 

socios encuestados (de ambas asociaciones), el nivel del Emprendimiento en la 

comunidad de Palo Blanco del Distrito de Chulucanas en Piura, se encuentra en un 

nivel medio principalmente (75,9%), seguido de otro 24.1% cuyas percepciones lo 

sitúan en un nivel alto. Ello, se alinea a lo expuesto por uno de los líderes: “Unidos se 

puede realizar muchas cosas, a pesar de ser pequeños agricultores, el emprendimiento 

tiene éxito cuando existe unión y visión de cumplir nuestros propósitos”. 

Esto se explica por resultados de apreciaciones también positivas respecto de sus 

características de creatividad, innovación y liderazgo en la dimensión espíritu 

emprendedor, y de los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que poseen 

(dimensión comportamiento del emprendedor). Así, el emprendimiento en efecto, se 

cataloga como una de las peculiaridades que buscan establecer incremento y creación 

de nuevos sectores económicos en una determinada zona, siendo las personas el eje 

principal. 
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Dimensión Espíritu emprendedor 

Tabla 3. 

Nivel de la dimensión Espíritu emprendedor en dos asociaciones de la comunidad de 

Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura 

Espíritu emprendedor n % 

Medio 51 87,9 

Alto 7 12,1 

Total 58 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado 

En la tabla 3 se aprecia que en un 87.9% el espíritu emprendedor de quienes 

conforman la Asociación de Mujeres emprendedoras de la Comunidad César Vallejo y 

APPAGROP de Palo Blanco, es medio preponderantemente, seguido de un 12.1% en 

nivel alto. No se obtuvo una percepción de nivel bajo en esta dimensión. La mayoría 

tiene espíritu de emprendedor puesto que buscan encontrar mayores oportunidades en 

el entorno laboral en medio de una sociedad crítica. Una persona con espíritu de 

emprendedor debe buscar estar motivado, orgulloso de sus actividades que desempeña, 

siempre le gusta cumplir con sus objetivos, y asume posibles riesgos para crear una 

empresa con los recursos precisos, creando así nuevas oportunidades de ocupación. 

Dimensión Comportamiento emprendedor 

Tabla 4. 

Nivel de la dimensión Comportamiento emprendedor en dos asociaciones de la 

comunidad de Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura 

Comportamiento emprendedor n % 

Medio 6 10,3 

Alto 52 89,7 

Total 58 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado 
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Se evidencia que la gran mayoría de encuestados perciben un comportamiento 

emprendedor alto, con un porcentaje del 89.7%, mientras que el 10.3% un 

comportamiento medio. Haciendo inferencia, se advierte que los encuestados en su 

mayoría convierte su idea de negocio en una idea innovadora, emprendedora y 

sostenible en el mercado. Hacen uso de sus conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes para obtener un mejor desempeño, además de que continuamente están 

aprendiendo de la experiencia. Así, expresan que “las habilidades provienen de la 

sabiduría que cada persona tiene, pero son en las reuniones que se fortalecen y de 

manera unánime se pueden aplicar de la mejor manera”. Una persona emprendedora 

está comprometida con sus clientes a brindarles soluciones satisfactorias en proyección 

a un futuro mediante la aplicación de sus destrezas. 

Para el descubrimiento de nuevas oportunidades, como organización tienen un 

equipo técnico que evalúa el entorno, incluyendo su competencia, esto a fin de conocer 

nuevos caminos o dificultades. Si hablamos de cambios climáticos, se está produciendo 

75% menos, pero es inevitable ya que es parte de la naturaleza, o “el de arriba”. Pero 

aun así esperan que, mediante buenas gestiones, obtengan buenos resultados. 

 

3.2. Análisis de la Pobreza en dos asociaciones de la comunidad de Palo Blanco, 

distrito de Chulucanas, Piura 

Tabla 5. 

Nivel de Pobreza en dos asociaciones de la comunidad de Palo Blanco, distrito de 

Chulucanas, Piura 

Pobreza n % 

Medio 31 53,4 

Alto 27 46,6 

Total 58 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado 
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En la tabla anterior se observa que de acuerdo con las respuestas de los integrantes 

de la Asociación de Mujeres emprendedoras de la Comunidad César Vallejo y 

APPAGROP de Palo Blanco en Chulucanas, Piura, existe un nivel de pobreza medio 

en un 53.4% y alto en el 46.6% restante. Cabe recalcar que, el nivel de pobreza en el 

estudio estuvo medido por las características del hogar, la educación, salud y 

condiciones de vida, aspectos básicos que, de uno u otro modo, califican y ubican a una 

persona en determinado rango socioeconómico.  

Dimensión Educación 

Tabla 6. 

Nivel de la dimensión Educación en dos asociaciones de la comunidad de Palo 

Blanco, distrito de Chulucanas, Piura 

Educación n % 

Medio 36 62,1 

Alto 22 37,9 

Total 58 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado 

La tabla 6 permite apreciar que para un 62.1% de encuestados el nivel de educación 

es medio y en 37.9% alto nivel de educación; es decir, la educación que tienen no es 

tan desarrollada, pero suficiente para poder ejercer o emprender algún negocio. El nivel 

de educación se torna importante para personas que buscan mejorar la situación 

económica, pues es un factor fundamental si de emprender se trata. Las personas 

actualmente buscan mejores opciones económicas, y para ello la educación siempre 

será un factor de empuje. Cabe mencionar que, el nivel educativo ha sido evaluado 

consultando sobre la escolaridad familiar, el desempeño escolar y matricula infantil. 
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Dimensión Salud 

Tabla 7. 

Nivel de la dimensión Salud en dos asociaciones de la comunidad de Palo Blanco, 

distrito de Chulucanas, Piura 

Salud n % 

Medio 32 55,2 

Alto 26 44,8 

Total 58 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado 

La mayor parte de encuestados percibe que existe salud de nivel medio (55.2), es 

decir tienden a tener asistencia en un centro de salud. Así también, el 44.8% percibe 

nivel alto. Estos resultados advierten que los encuestados visitan los centros de salud 

al tener alguna enfermedad. Tener salud y bienestar es fundamental para una persona. 

Dimensión Condiciones de vida 

Tabla 8. 

Nivel de la dimensión Condiciones de vida en dos asociaciones de la comunidad de 

Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura 

Salud n % 

Medio 20 34,5 

Alto 38 65,5 

Total 58 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado 

Se aprecia que la gran mayoría de encuestados perciben alto nivel de condiciones 

de vida (65.5%), mientras que el 34.5% percibe nivel medio.  Cuando una persona tiene 

buenas condiciones de vida se debe contar con recursos como electricidad, agua, 

desagüe, combustible de cocina, y posesión de activos. Las condiciones de vida muchas 

veces perjudican a las personas en pobreza extrema puesto que bajos niveles de pobreza 

no permiten compran recursos para el hogar o posesión de activos. 
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3.3. Incidencia del emprendimiento en el combate de la Pobreza en dos asociaciones 

de la comunidad de Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura 

Tabla 9. 

Correlación de Spearman entre Emprendimiento y Pobreza 

  Variable Pobreza 

Dimensión Espíritu 

emprendedor 

Coeficiente de correlación ,185 

Sig. (bilateral) ,165 

N 58 

Dimensión 

Comportamiento 

emprendedor 

Coeficiente de correlación ,090 

Sig. (bilateral) ,502 

N 58 

Variable 

Emprendimiento 

Coeficiente de correlación -,284* 

Sig. (bilateral) ,031 

N 58 
La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Muchas veces el nivel de pobreza conlleva a que las personas traten de evolucionar 

y emprender en algún oficio con la finalidad de generar ingresos económicos para su 

sustento diario y de sus familiares. Como se muestra en la tabla 9, sí existe relación 

entre las variables estudiadas, siendo ésta una relación significativa (,031 < 0,05) y de 

dirección opuesta o negativa, lo cual quiere decir que en medida que el nivel de 

emprendimiento sea mayor, el nivel de pobreza tiende a reducirse. Con esto, se da 

respuesta a la pregunta de investigación ¿De qué manera el emprendimiento es una 

estrategia complementaria de combate de la pobreza en zonas vulnerables, en el caso 

de la Asociación de mujeres emprendedoras de la Comunidad César Vallejo y la 

Asociación de pequeños productores agropecuarios – APPAGROP, en la comunidad 

de Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura? 

Para iniciar, sí es efectivamente el emprendimiento, una estrategia para combatir la 

pobreza en zonas vulnerables, pero como bien se indica, se trata de una estrategia 
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complementaria, ya que en general existe más factores endógenos como exógenos, que 

aportan a la reducción del nivel de pobreza. 

Los resultados también permiten inferir que por sí solas, las dimensiones del 

emprendimiento no tienen un efecto considerable en la pobreza, ya que no se trata solo 

de tener ese espíritu del emprendimiento (querer), debe ser acompañado de 

comportamiento emprendedor (hacer). 

También queda demostrado que muchas veces, la economía y el nivel educativo, no 

son motivos limitantes para que una persona no pueda emprender. Solo hay que poner 

dedicación a lo que se pretende realizar. Todos los individuos que siempre están 

motivados, orgullosos de sus actividades que realizan, los que siempre quieren 

progresar, los que se esfuerzan hasta cumplir sus metas, son los que tienen mayor 

probabilidad de hacer frente a su situación socioeconómica y la de sus seres queridos.  

Es el emprendedor muchas veces el que brinda más empleos en el país, aunque no 

muchos llegan a surgir como grandes empresas, ayudan a la sociedad y la economía 

del país, aportando, por ende, en la disminución del nivel de pobreza. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados de los datos recopilados y expuestos en el capítulo anterior, dieron a 

conocer datos interesantes sobre las variables Emprendimiento y Pobreza en zonas 

vulnerables, y su relación entre ambas. 

En respuesta al primer objetivo específico sobre identificar cómo el espíritu emprendedor 

combate la pobreza en zonas vulnerables según el caso de la Asociación de mujeres 

emprendedoras de la Comunidad César Vallejo y la Asociación de pequeños productores 

agropecuarios – APPAGROP, en la comunidad de Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura, 

se halló que no existe relación entre esta primera dimensión del emprendimiento y la variable 

dependiente pobreza, ya que el análisis de correlación no resultó significativo por un valor 

de significancia bilateral de 0,165, el cual es mayor a 0,05. 

Sin embargo, Alean et al. (2016) indicaba que la formación de nuevas sociedades se debe 

al espíritu emprendedor que contienen estos individuos emprendores pues permite crear 

nuevas fuentes de trabajo, con lo cual se puede hacer frente al sistema de pobreza en las zonas 

vulnerables y se contrarrestan esas ideas que los encasillan. Esto también se sustenta en la 

definición brindada por Bueno (2009), para quien el emprendimiento es la auto iniciativa 

para llevar a cabo un un proyecto de negocios o una alternativa que proporcione ingresos 

como la formación de una pequeña empresa; solo que dicha destreza se desenvuelve en la 

medida en que progresa la experiencia (Riveros, 2013). En este punto, la autoconfianza y la 

creatividad son fundamentales y dependen mucho del esfuerzo del individuo para proponer 

soluciones ante los inconvenientes que se le puedan presentar, con visión de futuro y coraje 

para asumir riesgos, liderazgo (Cano, 2015). 

Referente al segundo objetivo específico sobre Analizar el comportamiento del 

emprendedor para combatir la pobreza en zonas vulnerables según el caso de ambas 

asociaciones; los resultados fueron similares al objetivo anterior, pues la dimensión 

comportamiento del emprendedor no tiene por sí sola, relación significativa con la variable 

pobreza ya que el análisis de correlación no resultó significativo por un valor de significancia 

bilateral de 0,502, el cual es mayor a 0,05. 
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Si bien es cierto, como explicaba Verin (1982), citado por Rodríguez (2009), el 

emprendimiento consiste en estar listo para decidir o iniciar algo ante la necesidad de 

intervenir en la situación laboral desde una perspectiva de progreso humano (Organización 

Internacional del trabajo, 2016), no solo se trata de sentirse listo, ello debe traducirse en 

acción, lo cual refiere a tener un comportamiento emprendedor. Esta relación de igual modo 

es inversa, ya que, si una persona emprende algo, pero no con espíritu, será muy fácil que 

ante las primeras adversidades desista de continuar. 

Empíricamente se asume al aspecto económico como el principal influyente para tomar 

una decisión emprendedora en el caso de personas con un nivel socioeconómico bajo, sin 

embargo, como lo explican Alvarez y Cáceres (2017) en el diagnóstico que realizan sobre las 

motivaciones de un emprendimiento femenino en Perú, el aspecto de desarrollo personal 

tienen mayor peso, en especial en el caso de las mujeres cuya estigma es la de “sexo débil”, 

así, el 75% de las respuestas fue que su motivación fue porque se sentirían mejor como 

persona, 87% porque tienen más probabilidad de desarrollar sus capcidades, 75% por la 

oportunidad de instruirse en nuevas cosas y al final, 58.3% porque le traería más dinero. 

Cáceres y Ramos (2017) también evidenciaron que el emprendimiento laboral femenino se 

carcateriza por mejorar su capacidad financiera, cuyos ingresos económicos considerados 

propios les genera satisfacción personal. Y es que como menciona Bueno (2009), entre las 

ventajas que posee el emprendimiento se encuentra la posibilidad que tiene la persona de 

poder manejar su propio tiempo, ser su propio jefe con ingresos progresivos y creación de 

empleos. 

En el tercer objetivo sobre el diagnóstico de la situación socioeconómica se concluye un 

nivel de pobreza medio en un 53.4% y alto en el 46.6% restante. Segmentado por 

dimensiones, la educación se calificó en un nivel medio en 62.1% y alto en 37.9%; la salud 

obtuvo un nivel medio en 55.2% y alto en 44.8%; y en cuanto a su nivel de condiciones de 

vida, éste resultó en un nivel alto y medio en 65.5% y 34.5%, respectivamente. 

La pobreza es la falta de acceso o dominio de las necesidades básicas para conservar y 

mantener un nivel de vida adecuado, una persona es pobre si no posee los suficientes 

servicios básicos de vida como agua, educación y salud (Velenzuela, 2013). Una comunidad 

pobre posee una baja perspectiva de bienestar familiar, sufre de la exclusión social, 
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demográfica, de factores económicos, políticos, sociales y culturales; incluso son 

considerados como mano de obra poco eficiente debido a las bajas capacidades educativas 

recibidas, por lo que el acceso a los mercados y las fuentes de trabajo estables constantemente 

es difícil (Sablich, 2012 e INEI, 2011). 

Finalmente, en el objetivo general Evaluar de qué manera el emprendimiento es una 

estrategia complementaria de combate de la pobreza en zonas vulnerables, en el caso de la 

Asociación de mujeres emprendedoras de la Comunidad César Vallejo y la Asociación de 

pequeños productores agropecuarios – APPAGROP, en la comunidad de Palo Blanco, 

distrito de Chulucanas, Piura, los resultados indicaron una relación significativa (0,031 < 

0,05) y de dirección opuesta o negativa entre el emprendimiento y la pobreza, lo cual quiere 

decir, que en medida que el nivel de emprendimiento sea mayor, el nivel de pobreza tiende a 

reducirse. 

Esta afirmación es sustentada por los hallazgos de investigaciones anteriores como la de 

Bossio (2017), quien concluyó que el emprendimiento es una pieza fundamental de 

superación en las familias, siendo la educación el principal factor de combate de la pobreza; 

al igual que los autores Alean et al. (2016) cuyos hallazgos mostraron que el emprendimiento 

abre muchas posibilidades para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en las familias 

debido al fomento de la innovación y creación de muevas empresas (Armijo, 2019) lo cual 

incrementa a su vez los puestos de trabajo y con ello, acceso a estabilidad económica. 

Lo resaltante de esto es que la relación es significativa solo a nivel de variables, pues, 

segregada en las dimensiones de la variable emprendimiento, no se halló relación o 

incidencia sobre la pobreza, como se ha detallado anteriormente. Lo cual permite inferir que, 

el emprendimiento es efectivamente, una estrategia complementaria para combatir la pobreza 

en zonas vulnerables, pero que necesita de un trabajo conjunto de espíritu y comportamiento 

emprendedor ya que no se trata solo de querer, o de sentir que se tienen las capacidades, ello 

debe ser acompañado de un comportamiento emprendedor ejecutivo, hacer en la práctica, 

todo lo que emprender algo conlleva. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye en primer lugar, que la dimensión espíritu emprendedor no tiene relación 

significativa con la pobreza en zonas vulnerables o de escasos recursos según el caso 

de ambas asociaciones estudiadas, mientras se cuente con los medios en donde los 

socios puedan generar valor, se podrá generar emprendimiento (sig. 0,165 > 0,05). 

 

2. También se concluye que la segunda dimensión Comportamiento emprendedor, no 

tiene relación con la pobreza en la comunidad de Palo Blanco del Distrito de 

Chulucanas en Piura, las personas se sienten motivadas al generar valor de sus 

productos, conllevando a ser reconocidos por sus propios medios (sig. 0,502 > 0,05). 

 

3. En el tercer objetivo sobre el diagnóstico de la situación socioeconómica se concluye 

un nivel de pobreza medio principalmente. Segmentado por dimensiones, la educación 

y la salud se calificaron en un nivel medio, pero en cuanto a su nivel de condiciones de 

vida, éste resultó en un nivel alto por lo que ya vienen aplicando el emprendimiento y 

el valor puesta en marcha, pudiendo mejorar sus condiciones de vida. 

 

4. En respuesta al objetivo general, se concluye una relación significativa (0,031 < 0,05) 

y de dirección opuesta o negativa (coeficiente -0,284) entre el emprendimiento y la 

pobreza, lo cual significa que en medida que el nivel de emprendimiento sea mayor, el 

nivel de pobreza tiende a reducirse. El emprendimiento conduce a reducir los niveles 

de pobreza en sectores vulnerables, mejorando gradualmente la calidad de vida de las 

personas de escasos recursos.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Respecto del espíritu emprendedor, es preciso enfatizar en el caso de la Asociación de 

mujeres emprendedoras de la Comunidad César Vallejo, el carácter transformador del 

emprendimiento en la pobreza femenina (que hasta ahora, sigue existiendo exclusión 

del sistema socioeconómico) y en su nivel de empoderamiento, de modo que también 

se motive una transformación a nivel social respecto de la perspectiva que la sociedad 

tiene de la mujer. 

 

2. Frente al comportamiento emprendedor, se recomienda la revisión de casos de éxito 

en asociaciones emprendedoras situadas en otros lugares a nivel nacional, del mismo 

rubro en especial, para identificar ventajas competitivas que puedan ser asumidas o 

adaptadas al contexto del producto/servicio que ofrecen la Asociación de mujeres 

emprendedoras de la Comunidad César Vallejo y la Asociación de pequeños 

productores agropecuarios – APPAGROP en el Distrito de Chulucanas, Piura. 

 

3. Como apoyo para mejorar las condiciones socioeconómicas del lugar, se puede 

ampliar el conocimiento de las limitaciones que cada asociación tiene en sus 

emprendimientos respectivos, ya que identificarlas permitirá entablar un plan de 

acción para revertirlas o minimizar sus impactos negativos, a nivel económico, sobre 

todo. 

 

4. Se recomienda tomar como alianza estratégica en su camino del emprendimiento, a 

instituciones de educación superior de Piura como una relación ganar-ganar, ya que, 

de parte de los estudiantes, éstos pueden brindar a los asociados un conocimiento 

técnico estratégico que la academia les brinda, mientras que, por el lado de los socios, 

éstos les retribuyen a los alumnos una mentalidad de enfoque emprendedor, así, se 

conectan a poblaciones menos favorecidas con capacidades de mayor nivel. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
MÉTODO 

"El 

emprendimiento 

como estrategia 

complementaria 

de combate de 

la pobreza en 

zonas 

vulnerables, en 

dos asociaciones 

del distrito de 

Chulucanas, 

Piura" 

Pregunta general 

¿De qué manera el emprendimiento es 

una estrategia complementaria de 

combate de la pobreza en zonas 

vulnerables, en el caso de la 

Asociación de mujeres emprendedoras 

de la Comunidad César Vallejo y la 

Asociación de pequeños productores 

agropecuarios – APPAGROP, en la 

comunidad de Palo Blanco, distrito de 

Chulucanas, Piura? 

Objetivo General 

Evaluar de qué manera el 

emprendimiento es una estrategia 

complementaria de combate de la 

pobreza en zonas vulnerables, en el 

caso de la Asociación de mujeres 

emprendedoras de la Comunidad 

César Vallejo y la Asociación de 

pequeños productores agropecuarios 

– APPAGROP, en la comunidad de 

Palo Blanco, distrito de Chulucanas, 

Piura. 

Diseño de la Investigación: No 

experimental 

Tipo de Investigación: 

Descriptiva 

 

Población: 23 personas 

pertenecientes a la Asociación 

de Mujeres Emprendedores de 

la Comunidad César Vallejo, y 

35 socios entre mujeres y 

varones pertenecientes a 

APPAGROP. 

Muestra: Censal, haciendo un 

total de 58 socios. 

 

Técnica: Encuesta, entrevista 

Preguntas especificas 

¿De qué manera el espíritu 

emprendedor combate la pobreza en 

zonas vulnerables, casos Asociación 

de mujeres emprendedoras de la 

Comunidad César Vallejo y 

Objetivos Específicos 

Identificar cómo el espíritu 

emprendedor combate la pobreza en 

zonas vulnerables según el caso 

Asociación de mujeres 

emprendedoras de la Comunidad 

César Vallejo y APPAGROP, en la 
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APPAGROP, en la comunidad de Palo 

Blanco, distrito de Chulucanas, Piura? 

¿De qué manera el comportamiento 

del emprendedor combate la pobreza 

en zonas vulnerables, casos 

Asociación de mujeres emprendedoras 

de la Comunidad César Vallejo y 

APPAGROP, en la comunidad de Palo 

Blanco, distrito de Chulucanas, Piura? 

¿Cuál es la situación de la pobreza en 

zonas vulnerables, casos Asociación 

de mujeres emprendedoras de la 

Comunidad César Vallejo y 

APPAGROP, en la comunidad de Palo 

Blanco, distrito de Chulucanas, Piura? 

comunidad de Palo Blanco, distrito de 

Chulucanas, Piura. 

Analizar el espíritu emprendedor para 

combatir la pobreza en zonas 

vulnerables según el caso Asociación 

de mujeres emprendedoras de la 

Comunidad César Vallejo y 

APPAGROP, en la comunidad de 

Palo Blanco, distrito de Chulucanas, 

Piura. 

Diagnosticar la situación 

socioeconómica actual de las 

integrantes de la Asociación de 

Mujeres Emprendedoras de la 

comunidad César Vallejo y 

APPAGROP, en la comunidad de 

Palo Blanco, distrito de Chulucanas, 

Piura. 

Instrumento: Cuestionario, 

guía de entrevista.  

 

Método de análisis: Para 

realizar el análisis estadístico 

de los datos obtenidos se hizo 

uso del software estadístico 

SPSS versión 24. 
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Anexo 2: Cuestionario de Emprendimiento 

El presente instrumento se elaboró con el objetivo de medir la variable Emprendimiento. Está 

dirigido a los miembros de la Asociación de mujeres emprendedoras de la Comunidad César 

Vallejo y la Asociación de pequeños productores agropecuarios – APPAGROP, en la 

comunidad de Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura. 

Para el correcto llenado del presente cuestionario, es pertinente tomar en cuenta la siguiente 

escala valorativa: 

1. Nunca   2. Casi nunca   3. A veces 

 4. Casi siempre   5. Siempre 

EMPRENDIMIENTO ESCALA 

Espíritu emprendedor  1 2 3 4 5 

C
r
e
a
ti

v
id

a
d

 

1. Usted se considera creativo para realizar sus cosas de 

manera independiente 

     

2. Disfruta descubrir y hacer cosas que no sean muy 

comunes 

     

In
n

o
v
a
c
ió

n
 

3. Usted realiza esfuerzos cambiantes para obtener trabajo      

4. Usted diseña estrategias para mejorar sus ingresos 

económicos 

     

L
id

e
r
a
z
g
o
 

5. Le resulta sencillo delegar tareas a los demás      

6. Usted está predispuesto a asumir riesgos      

7. Escucha a quienes le plantean otras opiniones, toma en 

cuenta las demás sugerencias 

     

8. Es usted quien toma la iniciativa en situaciones 

complejas 

     

Comportamiento del emprendedor 1 2 3 4 5 

C
o
n

o

c
im

ie

n
to

s 

9. Usted emplea técnicas para dominar mejor un campo 

que no es de su total conocimiento 
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10. Planifica acciones concretas antes de desarrollar un 

proyecto o trabajo 

     

11. Usted analiza sus errores y aprende de ellos      

H
a
b

il
id

a
d

e
s 

12. Se siente confiado en sus posibilidades y capacidades      

13. Si se le presenta algo que a primera vista “no se puede 

hacer”, usted encuentra la manera de hacerlo sí o sí 

     

V
a
lo

r
e
s 

y
 a

c
ti

tu
d

e
s 

14. Usted trabaja todo lo que haga falta para cumplir con 

sus responsabilidades, aunque no sean de su agrado 

     

15. Usted mantiene sus compromisos      

16. Sacrifica su tiempo si así lo demanda el trabajo      

17. Usted afronta los problemas con optimismo      

18. Usted siente motivación con el trabajo que realiza      

E
n

to
r
n

o
 19. Usted identifica oportunidades nuevas para realizar un 

trabajo o negocio 

     

20. Es una persona que se adapta a los cambios para ser 

sostenible en el mercado 
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Anexo 3: Cuestionario de Pobreza en zonas vulnerable 

El presente instrumento se elaboró con el objetivo de medir la variable Pobreza en zonas 

vulnerables. Está dirigido a los miembros de la Asociación de mujeres emprendedoras de la 

Comunidad César Vallejo y la Asociación de pequeños productores agropecuarios – 

APPAGROP, en la comunidad de Palo Blanco, distrito de Chulucanas, Piura. 

I. Preguntas específicas 

Para el correcto llenado de esta parte es pertinente considerar la siguiente escala 

valorativa: 

1. Nunca   2. Casi nunca   3. A veces 

 4. Casi siempre   5. Siempre 

 

POBREZA EN ZONAS VULNERABLES ESCALA 

Educación 1 2 3 4 5 

E
sc

o
la

ri
d

a
d

 

fa
m

il
ia

r 1. Los miembros de su hogar han iniciado su vida escolar 

a temprana edad. 

     

2. Los integrantes de su familia en situación de empleo se 

encuentran trabajando en aquello que han estudiado. 

     

D
es

em
p

eñ
o

 

es
co

la
r
 3. Los miembros de su familia que se encuentran 

estudiando suelen obtener buenas calificaciones. 

     

4. El desempeño escolar de los miembros de su familia 

que se encuentran estudiando es destacado. 

     

M
a

tr
íc

u
la

 

in
fa

n
ti

l 5. Cada niño en su hogar cuenta con una matrícula escolar.      

6. Los integrantes de su hogar en edad escolar se 

encuentran estudiando en el grado que les corresponde. 

     

Salud 1 2 3 4 5 

A
si

st
en

ci

a
 a

 

ce
n

tr
o

 

d
e 

sa
lu

d
 

7. Usted realiza visitas al centro de salud por control.      

8. Los miembros de su familia suelen enfermarse.      



41 

 

II. Características generales 

Sexo:   ____ F    ____ M 

Edad: __________ 

N° de personas que habitan en su hogar: _______ 

 

9. Los integrantes de su hogar visitan al médico por temas 

de controles de salud. 

     

Condiciones de vida 1 2 3 4 5 

E
le

ct
ri

ci
d

a
d

 

10. Tiene acceso a energía eléctrica en su hogar.      

11. La energía eléctrica en su hogar está disponible durante 

todo el día. 

     

A
g

u
a
 

12. Tiene acceso a agua potable en su hogar.      

13. El agua en su hogar está disponible durante todo el día.      

D
es

a
g

ü
e 

14. En su hogar funcionan de manera adecuada los 

servicios higiénicos. 

     

Condiciones de vida (continuación) 1 2 3 4 5 

C
o

m
b

u
st

ib
le

 

d
e 

co
ci

n
a
 

15. Cocina sus alimentos con gas.      

16. Cocina sus alimentos con leña.      

P
o

se
si

ó
n

 d
e 

a
ct

iv
o

s 

17. Adquieren (compran) electrodomésticos.      

18. Tiene acceso a aparatos tecnológicos como celular 

Smartphone, laptop, pc. 

     

19. Destina parte de sus ingresos a mejorar la 

infraestructura de su vivienda. 
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Nivel de ingresos promedio mensual en su hogar: 

Hasta S/. 930.00  

De S/. 931.00 a S/. 1,500.00  

De S/. 1,501.00 a S/. 2,000.00  

De S/. 2,000.00 a S/. 2,500.00  

Superior a los S/. 2,500.00  
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Anexo 4: Guía de entrevista 

El presente instrumento está dirigido a los líderes o representantes de la Asociación de 

mujeres emprendedoras de la Comunidad César Vallejo y la Asociación de pequeños 

productores agropecuarios – APPAGROP, en la comunidad de Palo Blanco, distrito de 

Chulucanas, Piura. 

Dimensión Espíritu emprendedor: 

Indicador Creatividad: 

1. ¿De qué manera considera que la creatividad es de vital importancia para emprender 

respecto de su asociación? 

Bueno se entiende que la creatividad es uno de los fundamentos que se necesita 

para poder desarrollar nuestros objetivos, siendo el conocimiento quien permite 

salir adelante. Además, las capacitaciones nos brindan una mejor visión sobre la 

agricultura orgánica. 

2. ¿Cómo considera que la dinámica del emprendimiento pueda llevar al éxito de su 

asociación? 

Unidos se puede realizar muchas cosas, a pesar de ser pequeños agricultores, el 

emprendimiento tiene éxito cuando existe unión y visión de cumplir nuestros 

propósitos. 

Indicador Innovación: 

3. ¿De qué manera la innovación es importante en el emprendimiento y su asociación? 

Bueno la innovación juega un papel muy importante, ya que depende de la visión 

que uno tiene, para poder aplicarla. Toda la cooperativa tiene como mentalidad 

seguir creciendo y seguir innovando. 

4. ¿Qué innovaciones se han realizado dentro de su asociación? 

La primera podría ser la de cacao, ya que después de estar dispersos, por no contar 

con estudios superiores o trabajos estatales, se organizó y se dio conocimiento a 

través de la agricultura orgánica. 
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Indicador Liderazgo: 

5. ¿La capacidad de planificar, organizar, dirigir y controlar los negocios permite el 

éxito empresarial? ¿Por qué? 

Por supuesto, ya que, si recurrimos a las capacitaciones, la enseñanza y como 

liderar, y gracias a eso se puede obtener la capacidad de estar frente o a cargo de 

la cooperativa. 

6. ¿De qué manera el emprendedor debe tener una visión estratégica para aprovechar 

las oportunidades? 

Cuando las oportunidades llegan y son aprovechadas es tener una visión 

estratégica, puesto que, gracias a ello, podemos generar ventaja competitiva hacia 

la competencia. 

7. ¿Considera usted, que tener el perfil adecuado de un emprendedor permite aumentar 

la probabilidad de lograr la sostenibilidad de su negocio? ¿Por qué? 

El perfil adecuado aun no es alcanzado por la organización, pero cada día surge 

la experiencia, por tales causas, la rutina cuenta mucho, sin importar la educación 

que se tenga. 

Dimensión Comportamiento del emprendedor: 

Indicador Conocimientos: 

1. ¿Cómo considera usted que el conocimiento en gestión empresarial es de vital 

importancia para la toma de decisiones en su negocio? 

La trazabilidad juega un papel importante, ya que busca la satisfacción de los 

socios, ya que, si existe completamente satisfacción de los socios, ya que se 

realiza a través de documentos (existe transparencia) 

2. ¿Qué estrategias de diferenciación y competitividad conoce? 

La competitividad en la que se está inmerso es en la agricultura orgánica, siendo 

competitivos con el gran capitalismo o gran productor. La unión genera la 

diferenciación entre organizaciones. 

3. ¿Cómo se debe realizar un estudio de mercado para expandir su emprendimiento? 
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El estudio de mercado se debe contar con un equipo técnico, ya que somos 

demasiados miembros, donde existen diferentes profesionales, abarcando parte 

de estudio en el exterior, y objetivo, con el fin de vender nuestro producto a buen 

precio, para beneficio de la cooperativa y de todos los agricultores. 

Indicador Habilidades: 

4. ¿De qué manera considera usted que las habilidades, como la comunicación 

persuasiva, la facilidad de negociar, las resoluciones de problema ayudan en el 

desempeño como emprendedor? 

Bueno las habilidades provienen de la sabiduría que cada persona lo tiene, pero 

son las reuniones se fortalecen y de manera unánime se puede aplicar de la 

mejor manera. 

Indicador Valores y actitudes: 

5. ¿De qué manera los valores que posee le sirven de orientación en su negocio? 

Uno de los valores que más se resalta es la honradez, ya que se buscan personas 

responsables y comprometidas en la organización  

6. ¿Cuál es la importancia o qué diferencia hace una actitud positiva y negativa frente 

a los problemas, el trabajo? 

Si hay, existen momentos donde se escuchan comentarios foráneos donde se 

habla de la explotación, con el fin de separarlos, pero gracias a la sabiduría y 

emprendimiento se busca diferenciar entre cosas positivas y negativas.  

7. ¿Por qué un emprendedor debe ser solidario? 

Hay norma de comercio justo, que a través de las capacitaciones se han ido 

aprendiendo, donde se señalan algunas normas que se deben compartir, a fin 

evitar conflictos. Como organización se debe ser solidarios y acatar a los 

problemas internos y externos. 

Indicador Entorno: 

8. ¿Cómo identifican oportunidades nuevas para realizar su trabajo o negocio? 
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Las nuevas oportunidades, como organización se tiene un equipo técnico que 

mira las oportunidades, esto incluyendo a la competencia, esto a fin de conocer 

nuevos caminos, o dificultades a fin de ir avanzando y generando ventaja 

competitiva hacia las demás organizaciones. 

9. ¿Cómo se adaptan a los cambios para ser sostenible en el mercado? 

Si hablamos de cambios climáticos, según expertos, se viene dificultades con el 

tiempo debida a la baja producción, ya que se produce el 75% menos. Pues es 

inevitable ya que es parte de la naturaleza, o Él de arriba. Pero aun así se espera 

que, mediante buenas gestiones, se obtenga buenos resultados. 
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Anexo 5: Validación de los instrumentos 
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Anexo 6: Evidencia fotográfica 

 

 

 


