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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, el de elaborar y validar una 

propuesta de gestión dirigido a mejorar el emprendimiento en afrodescendientes y 

a la vez ,Identificar las cualidades personales que poseen los emprendedores 

afrodescendientes en el distrito de Zaña y la de Identificar las causas que limitan el 

emprendimiento en afrodescendientes en el distrito de Zaña, el tipo de investigación 

es proyectiva, el diseño es no experimental, transversal, teniendo como muestra de 

estudio a 34 emprendedores afrodescendientes, el instrumento utilizado fue la 

encuesta para la recolección de datos validada por tres juicios de expertos 

sometidos a una prueba de confiabilidad a través del Coeficiente Alfa de Cronbach 

resultando un Alfa de 0.814 . 

Para el análisis de datos se aplicó estadística descriptiva, con tablas de distribución 

de frecuencias y relativas porcentuales y se elaboró figuras estadísticas, El proceso 

de los datos lo realizamos a través del programa Excel, y el programa estadístico 

SPSS versión 23. Como resultado se tuvo que el 85.3% de emprendedores 

afrodescendientes cuentan con cualidades personales positivas, teniendo como 

limitaciones la ausencia de conocimientos empresariales, la falta de organización y 

el desconocimiento de instituciones que los puedan brindar apoyo. 

Palabras claves: Emprendimiento, gestión, propuesta, afrodescendiente. 
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Abstract 

The main objective of this research was to prepare and validate a management 

proposal aimed at improving entrepreneurship among Afro-descendants and, at the 

same time, to identify the personal qualities that Afro-descendant entrepreneurs 

possess in the Zaña district and to identify the causes that limit entrepreneurship in 

Afro-descendants in the Zaña district, the type of research is projective, the design 

is non-experimental, cross-sectional, taking 34 Afro-descendant entrepreneurs as a 

study sample, the instrument used was the survey for data collection validated by 

three trials of experts subjected to a reliability test using the Cronbach's Alpha 

Coefficient, resulting in an Alpha of 0.814. 

For the data analysis, descriptive statistics were applied, with frequency distribution 

tables and relative percentages, and statistical figures were prepared. The data 

process was carried out through the Excel program, and the SPSS version 23 

statistical program. that 85.3% of entrepreneurs of African descent have positive 

personal qualities, having as limitations the absence of business knowledge, the 

lack of organization and the lack of knowledge of institutions that can provide them 

with support. 

Keywords: Entrepreneurship, management, proposal, Afro-descendant. 
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I. INTRODUCCIÓN

Del emprendimiento afrodescendiente se habla poco y aún sufre de 

reconocimiento social. Según (Ram et al., 2017) después de todo, una gran parte 

de la población se ve abrumada por este concepto, viviendo bajo el estigma de no 

ser reconocido socialmente, ya sea por ingresos, cultura, raza, costumbres, la 

región, en fin, por factores que los capitalismos consideran insuficientes para ser 

parte de su tamiz de aprobación, enviado por la propia sociedad a un lugar donde 

otros y, a veces, esa misma clase, ya no son aceptados. 

La imaginación, la fuerza de voluntad y la obstinación marcan el arte del 

emprendimiento, la satisfacción de implementar cualquier proyecto personal u 

organizacional con sinergia e innovación incluso ante los posibles riesgos que 

conlleva son marcas del emprendedor que asume una actitud proactiva ante los 

conflictos que necesitan ser resueltos (Beckers y Blumberg, 2016). Es la búsqueda 

del autoconocimiento en un proceso de aprendizaje permanente, en una actitud de 

apertura a nuevas experiencias y nuevos paradigmas, el emprendimiento es el 

proceso de crear algo nuevo y valioso, para lo cual es necesaria la dedicación de 

tiempo y esfuerzo personal. Para comprender la Gestión del Conocimiento en una 

empresa, es importante conceptualizar tres elementos: datos, información y 

conocimiento (Carter et al., 2015) 

En el emprendimiento, como en el mercado en general, las cuestiones de 

raza y género no deben ser criterios para diferenciar ingresos y oportunidades, sino 

más bien un conjunto de competencias, incluida la formación continua para tener 

mayores posibilidades de destacar en medio de un mercado laboral (Teixeira et al., 

2018). 

Cuando se cruza la información sobre raza / color y tipo de ocupación en el 

mercado laboral (autónomo y empleador), parece que el 86% de los dueños de 

negocios son autónomos y el 14% son empleadores. En el grupo de empresarios 

afrodescendientes y morenos, la proporción de cuenta propia se eleva al 92%, 

mostrando que, en esta categoría, las empresas tienden a tener una estructura más 

simple y / o menor densidad de capital. Solo el 8% de los propietarios de negocios 

afrodescendientes y morenos son empleadores. Entre los empresarios blancos, la 
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proporción de trabajadores por cuenta propia es del 81% y la de empleadores es 

del 19%. En la otra categoría, la proporción de autónomos es del 80% y la de 

empleadores es del 20% (Nogueira, 2017). 

De acuerdo a Sánchez et al., 2018) en el distrito de Zaña, el 13% de 13 600 

habitantes son afrodescendientes de acuerdo al censo de Población y vivienda 

2017. En la actualidad esta población carece de cierto apoyo por parte del estado, 

cuya función es formular, establecer e impulsar estrategias de gestión para mejorar 

el desarrollo de los pueblos con gran riqueza cultural, para propiciar y fortalecer sus 

identidades étnicas a modo de preservar y reconocer sus costumbres y tradiciones, 

estas limitantes se convierten en un problema público ya que al enfocarlo desde el 

lado económico, se puede mencionar que a nivel internación el Banco Mundial, 

menciona que los emprendedores de éxito son individuos creativos que 

implementan ideas rentables, pero que muchas veces no se les da la debida 

importancia y el apoyo ya sea económico, tecnológico, educacional, entre otras 

herramientas necesarias para el buen desarrollo de un negocio, lo que genera que 

muchos de ellos solo tengan acogida de sus productos a nivel local y no pueden 

expandirse a otros nuevos mercados, por otro lado, la falta de programas de gestión 

y capacitación hacen que los negocios y emprendimientos de los afrodescendientes 

sea carente de eficiencia y eficacia en sus procesos (Sánchez et al., 2018). 

En la actualidad no existe un estudio de emprendimiento en la ciudad de 

Zaña, siendo la provincia de Chiclayo el principal emporio comercial del norte del 

Perú. 

En esta investigación se formuló: i) Problema general ¿De qué manera la 

propuesta de gestión contribuye en el emprendimiento en afrodescendientes en el 

distrito de Zaña? 

Justificación Teórica: esta investigación busca aportar conocimientos sobre 

el modelo de gestión que se tiene en la ciudad de Zaña específicamente con las 

personas afrodescendientes en sus modelos de emprendimiento, de esta manera se 

pueden reconocer estrategias de apoyo en la supervivencia y desarrollo de 

cualquier negocio relacionado ya que se busca demostrar que la propuesta de 

gestión mejora el emprendimiento en la población afrodescendiente en distrito en 
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estudio. Justificación metodológica: esta investigación se basa en analizar temas 

de gestión que permite elegir una propuesta ideal para demoras su validez y 

confiabilidad, lo cual el instrumento usado en la presente investigación servirá como 

modelo para futuras investigaciones ya que está validado y aprobado por expertos 

conocedores del tema. Justificación Práctica: La razón por la que me impulsaron a 

realizar la presente investigación surge del interés de mejorar el emprendimiento 

en la población afrodescendiente del distrito de Zaña, con una propuesta de gestión 

como guía estratégica de competitividad y productividad para el emprendedor 

afrodescendientes en el distrito de Zaña. 

Hipótesis General: La propuesta de gestión resulta eficaz al 

emprendimiento en afrodescendientes en el distrito de Zaña. 

Teniendo como objetivo principal, elaborar una propuesta de gestión 

dirigido a mejorar el emprendimiento en afrodescendientes el distrito de Zaña. 

Objetivos específicos a) Identificar las cualidades personales, que poseen los 

emprendedores afrodescendientes en el distrito de Zaña, b) Identificar las causas 

que limitan el emprendimiento en afrodescendientes en el distrito de Zaña y c) 

Diseñar y validar la propuesta de gestión que tenga por finalidad mejorar el 

emprendimiento en afrodescendientes en el distrito de Zaña. 
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II. MARCO TEÓRICO

Se resalta algunas investigaciones relacionadas con el tema, en el ámbito 

internacional, nacional y local 

Bogan y Darity, (2016) en su artículo “¿Cultura y emprendimiento? 

Autoempleo afroamericano e inmigrante en los Estados Unidos” Este artículo 

analiza la evolución del espíritu empresarial afroamericano comparando los 

patrones de desarrollo del espíritu empresarial afroamericano y el espíritu 

empresarial inmigrante. Mientras que la mayor parte de la literatura se centra en la 

cultura afroamericana como la razón del éxito empresarial limitado en comparación 

con ciertos grupos de inmigrantes, este documento examina cómo las fuerzas 

sociales, económicas y políticas han influido negativamente en el desarrollo del 

espíritu empresarial afrodescendiente en comparación con varios grupos de 

inmigrantes. Usando 90 años de datos del censo, también encontramos apoyo 

empírico consistente con esta afirmación de que muchos inmigrantes tienen 

recursos (no disponibles para los nativos no blancos) que facilitan el espíritu 

empresarial. 

Kumble et al., (2016) en su investigación titulada “Empresas comunitarias de 

ecoturismo y etnodesarrollo: modelando las posibilidades de empoderamiento de 

Kalunga en la sabana brasileña” Identifica los activos naturales y culturales 

existentes de Kalunga y la necesidad de la comunidad de creación de capacidad 

dirigida a hacer frente a un negocio turístico en crecimiento y la gestión de 

visitantes. Esta comunidad afrodescendiente espera que el ecoturismo sirva como 

un catalizador del desarrollo económico al propiciar la independencia financiera a 

través de empresas comunitarias de ecoturismo. Estos temas requieren la 

elaboración de un modelo de negocio operacional étnico para la comunidad, que 

es una de las principales contribuciones de este trabajo. 

Anwar y Daniel, (2017) en su estudio “Emprendedores étnicos y negocios 

desde casa en línea: un estudio exploratorio” Este estudio exploratorio y cualitativo 

considera cómo los negocios desde el hogar en línea ofrecen oportunidades para 

que los empresarios étnicos se "salgan" de los sectores tradicionales altamente 

competitivos y de bajo margen. Estudios anteriores han encontrado una asociación 
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positiva entre los altos niveles de espíritu empresarial de las minorías étnicas y el 

uso de computadoras en el hogar en grupos étnicos. A pesar de estas asociaciones, 

los estudios anteriores han pasado por alto las oportunidades particulares que 

ofrecen los negocios en línea desde el hogar a los empresarios étnicos. 

Ramadani et al., (2018) en su investigación “Emprendimiento étnico informal” esta 

investigación presenta una colección curada de investigaciones sobre el espíritu 

empresarial étnico, centrándose en el sector informal. El tema común de las 

contribuciones de los expertos es que la motivación empresarial para iniciar 

negocios informales es primordial para los grupos étnicos. En particular, se explora 

los factores que influyen en los grupos étnicos para iniciar negocios informales y 

cómo esto crea una actividad comercial innovadora. También traza la evolución del 

espíritu empresarial étnico y los negocios informales en las economías avanzadas 

y emergentes; la diversidad de estrategias empresariales; la economía del empleo 

coétnico; y las cuestiones relacionadas con el espíritu empresarial de los 

inmigrantes. 

Rahman et al., (2018) en su investigación “Desafíos y problemas que enfrentan los 

propietarios de pequeñas empresas de minorías étnicas: la experiencia escocesa” 

el acceso a la financiación, siguen siendo un problema, los empresarios indicaron 

problemas con el acceso a la mano de obra, ya que las normas de inmigración de 

la Agencia de Fronteras del Reino Unido y el endurecimiento de la visa de trabajo 

posterior a los estudios han tenido un efecto profundo en estos empresarios. Los 

resultados implican que el debilitamiento de la microesfera de recursos étnicos no 

ha abierto oportunidades que son explotadas por los empresarios, pero aun así han 

estado expuestos a fuerzas externas de la macroesfera reguladora. Tanto los 

empresarios como los responsables de la formulación de políticas deben pensar 

detenidamente en la retención, formación y contratación de personal. 

Ikonomu, (2016) en su investigación “Emprendimiento en grupos étnicos: el 

caso de la ciudad multicultural de Tesalónica, Grecia” se concentra en las áreas de 

grupos étnicos y emprendimiento. Tras un breve esbozo de los aspectos teóricos 

de los conceptos de espíritu empresarial y etnicidad, este artículo presenta datos 

empíricos preliminares de una investigación cualitativa en curso en la ciudad de 

Salónica, Grecia. Los hallazgos iniciales de esta investigación apuntan al hecho de 
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que los empresarios fueron influenciados en su mayoría por factores negativos de 

'empuje' hacia el autoempleo. Hicieron uso de amplias redes de identidad, recursos 

familiares y comunitarios para adquirir información comercial y conocimiento interno 

de las oportunidades del mercado y tienen una fuerte aspiración familiar; La 

participación y el apoyo de la familia es claramente evidente en casi todos los casos. 

Ogutveren, (2018) en su investigación titulada “Fomentar y apoyar el espíritu 

empresarial de las minorías para el éxito a largo plazo” este autor menciona que 

los emprendedores y sus empresas tienen un gran impacto en el bienestar social, 

político y, sobre todo, económico de comunidades, ciudades y países de todo el 

mundo, pero lanzar un nuevo negocio tiene sus propios desafíos y riesgos. Los 

jóvenes emprendedores tienen coraje y pasión, pero por lo general carecen de 

conocimientos, habilidades importantes, conocimientos y experiencia empresarial, 

redes necesarias, un buen equipo y financiación. 

Cornelio (2018), en su tesis titulada “Gestión de políticas públicas para 

apoyar y fomentar el emprendimiento en el distrito Larco Herrera 2018” tuvo como 

objeto determinar la relación entre la gestión de políticas públicas y el desarrollo del 

emprendimiento. En la que indicó que existe una relación significativa del desarrollo 

de políticas públicas en el desarrollo y crecimiento de las personas emprendedoras, 

concluye que el apoyo y fomento del emprendimiento empresarial genera gran 

impacto para el impulso y motivación para desarrollar y expandir los negocios con 

potencial en el distrito de Víctor Larco Herrera. 

Proaño (2019) en su tesis: “Crédito humano y la relación con el micro 

emprendimiento de la población de Cantón Milagro 2017” esta investigación buscó 

identificar la influencia de los créditos de desarrollo humano y su relación con el 

micro emprendimiento. En el que pudo encontrar que el 67,05% de los participantes 

miran al crédito de manera positiva para mejorar e impulsar sus micronegocios y el 

2,31% lo toma como regular, en otro sentido el 68,21% de los encuestados toma al 

micro emprendimiento como necesario para el desarrollo social. Estos resultados 

muestran que los micronegocios están abiertos a recibir ofertas de créditos de 

desarrollo humano para impulsar sus negocios y de esa manera generar impactos 

que ayuden a mejorar sus procesos de producción y mano de obra para que el 

microempresario tenga la capacidad de expandir su negocio. 
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Chuchón, (2016) en su tesis titulada “Calidad de asistencia a nivel técnica 

del programa FONCODES para mejorar la capacidad de emprendimiento” con el 

objeto de relacionar la asistencia técnica por parte de FONCODES y la capacidad 

de emprendimiento de las familias en estado de pobreza extrema, el cual tuvo como 

resultados que a mayor calidad de asistencia hay mayores probabilidades de que 

las familias mejoren su capacidad para el emprendimiento en micronegocios con 

proyecciones a la mejora constante de la mano de obra para seguir expandiéndose. 

Taipe, (2018), en el estudio titulado “Turismo rural y el emprendimiento de 

los hoteles en las ciudades de Cusco y Puno” con el objeto de determinar la relación 

entre el turismo rural y el emprendimiento de microempresarios hoteleros de las 

ciudades de Cusco y Puno, en la que concluye que la llegada de nuevos turistas 

impulsa a la comunidad a emprender en lo que estos demandan, sin embargo, las 

personas que deciden emprender lo hacen de manera empírica y su calidad en el 

servicio es deficiente, dejando en claro que es necesario la implementación de 

programas de gestión empresarial impulsados por el estado o alguna entidad 

privada para desarrollar las capacidades de emprendimiento en estas ciudades. 

Barrado y Molina (2015) en su estudio “Factores macroeconómicos para la 

estimulación del emprendimiento” cuyo objetivo fue analizar cómo influyen los 

factores macroeconómicos en el entorno del emprendedurismo, en la cual 

concluyeron que la necesidad de emprender se genera en las economías no 

desarrolladas y que se ve una clara tendencia a que la población masculina es 

predominante de manera significativa sobre la femenina al momento de emprender, 

y que quienes deciden emprender lo hacen por buscar nuevas oportunidades, 

destacando la necesidad como principal motivo para el emprendedurismo. 

Koniagina, Buga y otros, (2019) en el artículo “Retos y perspectivas para el 

desarrollo del emprendimiento social en Rusia”. Su objetivo fue desarrollar una 

propuesta para promover el desarrollo de actividades imperativas para Rusia. Esta 

investigación es de tipo sociológico, este estudio identificó fuetes efectivos de 

financiamiento para impulsar la actividad empresarial y concluyó que gran 

porcentaje de participantes tienen escasa motivación, recursos y conocimientos 

para emprender un negocio y que el hecho de tener un trabajo no los hace buscar 

nuevas formas de generar ingresos, esto indica la importancia de implementar 
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programas de capacitación para desarrollar las habilidades de emprendedor en los 

negocios. 

Lescano (2018), en su tesis “Programa de gestión con base en la 

interculturalidad para la mejora de competencias en el emprendimiento de mujeres 

de un mercado de Palermo” con el propósito de demostrar la influencia de un 

programa de gestión basado en la interculturalidad en mejorar las competencias de 

mujeres emprendedoras, concluyendo que el programa ha contribuido de manera 

significativa en la mejora de competencias para el emprendedurismo de las mujeres 

trabajadoras del mercado Zonal de Palermo, permitiéndoles desarrollar sus espíritu 

de crecimiento empresarial e impulsando a mejorar sus procesos de producción, 

distribución, mano de obra y calidad de servicio para aumentar sus clientes 

fidelizados. 

Borjas (2019) en su tesis “gestión para el emprendimiento en alumnos de 5to 

de secundaria” en la que buscó determinar el nivel de gestión en el emprendimiento 

en los alumnos del 5to grado de secundaria, en donde concluyó que el 62.5% de 

los participantes tienen un nivel de logro previsto en la variable gestión de 

emprendimiento, además de ello se observa que el 36.4% de los estudiantes con 

la motivación de emprendimiento son mujeres y los varones representan el 26.1%. 

En esta investigación se ha considerado las siguientes teorías de acuerdo a 

nuestras variables, propuesta de gestión y emprendimiento: 

Emprendimiento La mayor parte de trabajos sobre el emprendimiento se 

basan en las características para ser un buen emprendedor, las recientes 

investigaciones nos dicen lo contrario más bien lo relacionan como una forma de 

comportamiento modificable (Romero y Valdez, 2016). La teoría de Andy Freire 

“triángulo invertido” nos explica que todo proceso emprendedor tiene tres 

elementos: el emprendedor, la idea y el capital, siendo el emprendedor la base, si 

fallara los otros componentes adicionales entonces diremos que fallo el 

emprendimiento (no tuvo éxito) (Zhou et al., 2016). 

Edwards et al., (2016) afirman que la economía tuvo inicios en el siglo XVIII 

en Francia, Fueron los economistas perfeccionaron la definición del concepto de la 

siguiente manera: a)Richard Cantillon, Persona responsable que inicia un proyecto, 
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que compra con riesgo y vende a precios inciertos b)Jean-Baptiste Say, 

protagonista del desarrollo económico, agente que compra servicios de otros 

agentes, líder, previsor, tomador de riesgos, evaluador de proyectos , c)Adam Smith 

Lo denomina “business management” d)J.H Von Thunen ,”Persona que toma 

decisiones en evento complicado o de riesgo” e)J.H Von Mangoldt Renta del talento 

y capacidad. 

Este concepto de emprendedor perduro hasta inicios del siglo XX; 

conceptuándolo como “la persona que crea empresas asumiendo riesgos”. Los 

historiadores neoclásicos, Iniciando a principio del siglo XX: a) Max Weber, sujeto 

con ética que busca la multiplicación de la riqueza, con conducta y mentalidad 

diferente b) Francis Walter, persona líder y tomadora de riesgos c) Frederick 

Hawley, persona que toma riesgo e importante en el crecimiento económico, 

doctrina de Cantillon. d) Frank Knight, Persona que percibe riesgos asegurables y 

la incertidumbre no asegurable toma decisión sobre las ganancias que relaciona a 

la incertidumbre (Zahra y Wright, 2016). 

Los estudios durante este periodo no fueron de mucha diferencia con los 

conceptos de los clásicos, continuando con la denominación de persona con visión, 

tomador de riesgo, trabajador superior, sino que ahora incluía la palabra “riesgo 

asegurable”; que denominaron al emprendedor como una persona que no toma 

riesgos solo los percibe, los asegura o transfiere (Alves et al., 2019). 

Fue Joseph Schumpeter, economista profesor de la Universidad de Harvard, 

fue ministro de Finanzas en Austria. La define como persona innovadora, con ideas 

en movimiento que crea inestabilidad o desequilibrio en los mercados, a través de 

estos aportes se pudo diferenciar el concepto de emprendedor con capitalista e 

inventor, resaltando el emprendedor entre ellos. (La escuela de Schumpeter). 

Carl Menger fundó la Escuela Austríaca de Economía a fines del siglo XIX, 

pero fue con Ludwig von Mises quien mejoro el concepto de emprendedor; 

posteriormente siendo Israel Kirzner su máximo representante (Bux & van Vuuren, 

2019). Actualmente esta escuela es más utilizada a) Frank Knight, Persona que 

percibe riesgos asegurables y la incertidumbre no asegurable toma decisión sobre 

las ganancias que relaciona a la incertidumbre b) Friedrich Hayek, Persona que 
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pertenece al mercado con buena información la cual puede aprovechar y reconocer 

oportunidades c) Israel krizner, Sujeto que descubre la oportunidad en un mundo 

de desconocimiento. 

En esta etapa se justifica al emprendedor como alguien que genera un 

equilibrio en el mercado dando estabilidad, crea nuevas riquezas, elimina las 

turbulencias y hace eficiente el comercio, siendo su característica principal la alerta 

a la oportunidad. (Herrera & Montoya, 2013). 

Dentro del emprendimiento también destacan los factores intrínsecos y 

extrínsecos. 

Factor extrínseco: Estas razones están asociadas con el contexto de crisis 

en el que nos encontramos actualmente. A estos se refieren tanto hombres como 

mujeres, aunque el último punto señala que, en la actualidad, este conjunto de 

razones es más decisivo en el compromiso que en cualquier otro, especialmente 

para las mujeres de mediana edad (Marulanda & Montoya, 2018). El espíritu 

empresarial ha sido un fenómeno dominado por los hombres de la edad muy 

temprana, pero el tiempo ha cambiado la situación y traído a las mujeres como 

empresarias más memorables e inspiradores de hoy en día. En casi todos los países 

desarrollados en el mundo las mujeres y poner sus pasos en la igualdad con los 

hombres en el campo de los negocios. El papel de la mujer empresaria en el 

desarrollo económico es inevitable. Ahora en día, las mujeres entran no sólo en 

ciertas profesiones, sino también en profesiones como el comercio, la industria y la 

ingeniería. Las mujeres también están dispuestos a asumir los negocios y contribuir 

al crecimiento de la nación. Su papel también está siendo reconocido y se están 

tomando medidas para promover a las mujeres el espíritu empresarial de la mujer 

debe ser moldeado adecuadamente con los rasgos y habilidades empresariales 

para cumplir con los cambios en las tendencias, desafíos mercados globales y 

también ser lo suficientemente competente para sostener y luchar por la excelencia 

en el ámbito empresarial. 

Factor intrínseco: Según Ryan y Deci (2002) la motivación intrínseca se 

propuso inicialmente como una reacción crítica a las dos teorías conductuales que 

dominaban la psicología empírica desde 1940 hasta la década de 1960. La 
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motivación intrínseca se define como la realización de una actividad por su 

satisfacción inherente y no por alguna consecuencia separable. Cuando se 

desplaza a una persona intrínsecamente motivada para que actúe por la diversión 

del desafío que conlleva, en lugar de hacerlo por presiones externas, presiones o 

recompensas (Ryan y Deci 2002). Tambien agrega que existe una motivación 

intrínseca en la relación entre individuos y actividades. Las personas están 

motivadas intrínsecamente para algunas actividades y no otras, y no todos están 

motivados intrínsecamente para una tarea en particular. Con este tipo de definición 

se puede decir que la motivación intrínseca es claramente una parte central del 

estudio de los motivos de los voluntarios dentro de una organización sin fines de 

lucro basada en voluntarios. 

La motivación intrínseca existe en el nexo entre una persona y una tarea; 

algunos académicos han definido la motivación intrínseca en cuanto a que la tarea 

es interesante, mientras que otros la han definido en términos de las satisfacciones 

que una persona obtiene del compromiso de la tarea con motivación intrínseca. 

Según Paananen (2010), la autonomía se ha relacionado con la participación en el 

trabajo en estudios anteriores, pero el vínculo no se ha estudiado a fondo. En su 

estudio, la autonomía ha sido catalogada como un recurso de trabajo que 

desempeña un papel motivacional intrínseco. La motivación intrínseca se puede 

llamar como el tipo de medida de "libre elección". Como no se aplica ningún control 

o incentivo monetario, la decisión de ser voluntario se basa en la voluntad de los 

voluntarios. También se debe tener en cuenta que algunos factores motivacionales 

como la presión de los compañeros o factores institucionales pueden tener un 

impacto. Según Ryan y Deci (2002) “cuanto más tiempo pasan los individuos con 

su tarea, más intrínsecamente motivados están para esa tarea específica”. 

Propuesta de gestión entre los actuales modelos de gestión tenemos 3 

tipos: La gestión del talento humano señala que la gerencia del talento humano 

cuya función es la de gestión y dirección son las encargadas de potenciar las 

cualidades y talentos de las los integrantes para el beneficio personal y de la 

organización, siendo estos talentos capaces de cambiar, reforzar, perdurar, 

disiparse y expirar. Todo esto con el fin de realizar un cambio en la organización. 

Las organizaciones que sean atraídas por este modelo deben considerar la 
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importancia del desarrollo y del aprendizaje en su día a día, considerando al 

conocimiento como la base del desarrollo de la organización, y el eje de la gestión. 

(Tejada ,2003).La gestión del conocimiento, emerge del conocimiento, las 

experiencias y talentos que van adquiriendo las organizaciones, en busca de un 

proceso de desarrollo. (Farfán & Garzón, 2006) La Gestión por competencias es la 

herramienta que se encarga de identificar características, conductas cuyos 

resultados serán para evaluar patrones de productividad. Como por ejemplo 

competencias en puestos de trabajo, corporativas e individuales, aplicable a plan y 

estrategia de la organización. Permitiéndonos evaluar al personal idóneo a un 

determinado puesto de trabajo, a través de la gestión de recursos humanos (Amat 

& Campa, 2014). 

Modelos de gestión del conocimiento, a) modelo de E. Bueno, nos habla de 

estas tres definiciones importantes: El Aprendizaje Organizativo que es la manera 

por la cual las organizaciones y las personas puedan aumentar su inteligencia 

trasformando la información en conocimiento, dándole al aprendizaje un valor 

(Swartz et al., 2020). El Capital Intelectual es la estrategia especialmente de las 

empresas privadas de gestionar y medir el capital intelectual y los distintos 

problemas que aqueja en la organización en cuanto a los activos intangibles. La 

Dirección del Conocimiento refleja la magnitud de la cualidad operativa y creativa de 

cómo se crea e imparte el conocimiento entre los miembros de una organización y los 

que se relacionan. 

b) modelo Andersen, nos dice que la información que llega a los 

integrantes de las organizaciones, así como la que se imparte es de mucho valor, 

sebe utilizarse de manera rápida, cuando esta información regresa nuevamente 

hacia ello, esta información viene con un valor agregado pero hacia los clientes. 

Analiza dos perspectivas: Perspectiva individual, facilitar el conocimiento y 

compartirlo hacia la organización de manera responsable e individual. Perspectiva 

organizacional, es la encargada fortalecer los cimientos a la perspectiva individual 

para efectivizarla, formando procesos, tecnologías, cultura y los métodos que 

utilizaran, analizaran, sintetizaran, en la cual valoran y distribuyen el conocimiento 

(Franco et al., 2020). 

c) el proceso de creación de conocimiento, fue expuesto por 
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Nonaka en el cual interactúa el conocimiento explícito y tácito. El ciclo de 

conocimiento tiene 4 fases o etapas: La Socialización se refiere a la forma como la 

organización adquiere conocimientos tácitos al compartir experiencias en diferentes 

actividades como manuales, conversaciones, etc. de los diferentes modelos 

mentales. La Exteriorización que es convertir el conocimiento tácito en explícito a 

través de hipótesis, metáforas, modelos y analogías obteniendo conceptos 

utilizando la inducción y deducción para sumarlo a la cultura de la organización. La 

combinación que es la obtención de una base de datos a través del conocimiento 

explícito. La Interiorización: Se imparte conocimiento tácito a los integrantes de la 

organización en forma de prácticas o modelos mentales (aprendiendo – haciendo) 

(Farfán & Garzon ,2006). 

d) método de Knowledge Management Assessment Tool, el 

KMAT nos habla de cuatro variables: Liderazgo, fortaleza a través del conocimiento. 

Tecnología, proporciona accesibilidad y efectividad en la comunicación en la 

organización.Cultura, orienta al aprendizaje de la organización. Medición, 

Cuantifica el capital intelectual y la manera como se imparte los recursos para 

aumentar el conocimiento con resultados en el crecimiento. e) modelo de gestión 

del conocimiento de KPMG consulting dirigido a la manera como la organización 

atiende al cliente, basándose en la forma como adquiere conocimiento, lo 

almacena, lo distribuye y lo aplica (Paniagua, López y otros, 2007). f) modelo Gopal 

& Gagnon evalúa el estado del conocimiento en la organización, a través de rangos 

cambiando el conocimiento e impulsándolo (Corma, 2018). g) modelo dinámico de 

creación de conocimiento, es la creación del conocimiento organizacional a partir 

del conocimiento tácito que cuenta cada integrante para luego mejorarlo y 

dinamizarlo (Sanguino ,2006). 

Una gestión estratégica se centra en el desarrollo de un sistema centrado en 

el cliente y una cultura empresarial centrada en el cliente. El objetivo de la empresa 

es adquirir y retener clientes mediante la creación y entrega de valor de una mejor 

manera que la competencia. Una estrategia centrada en el cliente da prioridad a las 

necesidades cambiantes del cliente, a diferencia de otras estrategias que enfatizan 

el desarrollo orientado al producto, la producción orientada a la producción o el 

desarrollo orientado a las ventas, se enfoca en automatizar los procesos de ventas, 
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marketing y servicio al cliente (Qinghua et al., 2019). 

Cada proceso de venta se puede analizar en una serie de pasos, como 

gestión de oportunidades, gestión de especificaciones, gestión de ofertas, etc. La 

automatización de las actividades de ventas a menudo se asocia con esfuerzos 

para mejorar y estandarizar el proceso de ventas. La aplicación de configuración 

de producto también incluye la aplicación de configuración de producto, que permite 

al vendedor, en general, configurar el producto, eligiendo, entre un conjunto de 

variantes de producto disponibles, la mejor configuración que corresponda a las 

necesidades del cliente (Lim & Kim, 2019). 

Buen gobierno. Los inversores favorecen a los países, independientemente 

de su nivel de desarrollo económico, con una mejor gobernanza; es decir, países 

con relativamente poca corrupción y con instituciones públicas que funcionan bien. 

Existe evidencia de que la buena gobernanza se correlaciona positivamente con 

altas tasas de entrada de empresas: los países con buena gobernanza tienen más 

registros y entradas de empresas que aquellos con mala gobernanza (Kim et 

al.,2019). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 

implementado varios programas, incluido el Programa de Programa de Apoyo 

Técnico de Somalia (QUEST) y el programa de Transferencia de Conocimientos a 

través de Nacionales Expatriados (TOKTEN), que buscan mejorar la gobernanza y 

el funcionamiento de las instituciones públicas (entre otros objetivos) mediante el 

patrocinio de retornos temporales de miembros calificados de la diáspora (Hamdan, 

2018). En general, existen correlaciones positivas entre el buen gobierno, el espíritu 

empresarial y el crecimiento económico. Es probable que los empresarios de la 

diáspora respondan a las mismas condiciones que otros posibles inversores. 

Acceso a capital financiero. El acceso al capital financiero es 

particularmente importante para las personas que buscan realizar actividades 

empresariales, ya sean grandes o pequeñas, basadas en habilidades o no 

(Forouharfar et al., 2018). La revolución del microcrédito y microahorro ha abierto 

un camino a los emprendedores que operan a muy pequeña escala, al menos 

inicialmente. Los clientes de estos pequeños préstamos son empresarios por 

necesidad que normalmente contribuyen poco al crecimiento de sus países, pero 

algunos pueden expandir sus negocios a medida que los préstamos les permitan 
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aprovechar nuevas oportunidades. Incluso si son a pequeña escala, contribuyen a 

la reducción de la pobreza (Pret & Cogan, 2019). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y Diseño de investigación: Tipo de investigación 

El tipo de la investigación es Proyectiva, ya que esta “Implica explorar, describir, 

explicar y proponer alternativas de cambio” (Hurtado 2010). 

 Diseño de investigación: 

El tipo de diseño de la investigación es No Experimental, transversal, ya que no se 

manipulo variable alguna, ya que se registran los hechos tal cual aparecen en su 

entorno para luego analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se 

propone el siguiente esquema del tipo de investigación (Hurtado, 2010). 

M  O  P 

Dónde 

M = Muestra de estudio. 

O = Observación 

P = Propuesta. 

3.2. Operacionalización de variables: 

Definición conceptual. 

Variable independiente: Propuesta de Gestión, Gestión, es la capacidad que 

tiene una organización de articular los recursos (humanos, técnicos, materiales y 

financieros). 

Variable dependiente: Emprendimiento, es la manera como uno capta la 

oportunidad que encuentra en su entorno, volviéndola un negocio para salir 

adelante. 
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Definición operacional: 

Variable independiente: Propuesta de Gestión, Se refiere a la manera por la cual 

se hace posible el buen desarrollo de las actividades para mejorar el desempeño y 

resultados en una organización 

Variable Dependiente: Emprendimiento, es la acción de poner en práctica un 

negocio captando las oportunidades del entorno, desarrollando nuestras cualidades 

personales. 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis: 

Población La población es “considerada como el conjunto de elementos que 

forman parte del contexto donde se requiere investigar el evento” (Hurtado, 2000). 

La población, estudiada está compuesta por 34 emprendedores 

afrodescendientes del distrito de Zaña, ubicados en la provincia de Chiclayo. 

Muestra La muestra “es una porción de la población que se toma para realizar el 

estudio, la cual se considera representativa (de la población)”. (Hurtado, 2000). 

La muestra equivale el 100% de la población, lo que vendría hacer 34 

emprendedores afrodescendientes. 

Muestreo El muestreo “es el proceso de extraer una muestra a partir de una 

población” (Vara, 2012) 

Para esta investigación no realizamos este procedimiento de muestreo ya que 

nuestra población es de 34 emprendedores afrodescendientes que es igual al 

tamaño de la muestra (Vara, 2012). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Técnicas: 

Las encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a través 

de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. En la encuesta no se 

establece un diálogo con el entrevistado y el grado de interacción es menor 
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(Sandhusen, 2002) 

Para la presente investigación, se diseñó una encuesta para recolectar datos, en 

la cual se requirió encuestar a un grupo de emprendedores afrodescendientes. 

Instrumento: 

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta, instrumento que fue diseñado 

poder cumplir con nuestros objetivos de evaluación, teniendo en cuenta las 

variables de investigación de nuestro proyecto, dirigido a una muestra de 34 

emprendedores afrodescendientes en el distrito de Zaña. 

Validez:La validez vendría hacer la forma como se mide el instrumento en grados 

(Vara, 2012). 

Para determinar la validez de nuestro instrumento en la investigación se requirió el 

juicio de expertos en el tema, el cual evaluaron los ítems que se utilizaron para la 

recolección de datos. 

Tabla 1: Validez del instrumento 

Experto Suficiencia Aplicable 

Dr. Roberto Yep Burga SI SI 

Mg. Luis Rolando Urbina Andonaire SI SI 

Mg. Gulianno Tarrillo Uriarte SI SI 

Fuente: Elaboración propia. 

Confiabilidad 

La fiabilidad es la repetición aplicada del instrumento a un mismo sujeto, teniendo 

siempre los mismos resultados; la cual es medida en grados (VARA, 2012) 

Para comprobar la fiabilidad de nuestro instrumento se aplicó una encuesta piloto 

a un grupo menor de emprendedores afrodescendientes, cuyos resultados fueron 

sometidos a la prueba de confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach 

resultando un Alfa de 0.814, lo que indicaría un grado de confiabilidad alto. 
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3.5. Procedimiento 

La recolección de datos se realizó a través de encuestas a la muestra en estudio, 

realizándolo en un periodo de 4 semanas, tomando todos los protocolos de 

bioseguridad ante la presencia del COVID-19 que aqueja a nuestra Región. 

3.6. Método de análisis de datos 

El análisis de datos se realizó aplicando la estadística descriptiva, lo que nos 

permitió la elaboración de tablas de distribución de frecuencias y relativas 

porcentuales, se elaboró figuras estadísticas, realizando la descripción de las 

mismas. El proceso de los datos lo realizamos a través del programa Excel, y el 

programa estadístico SPSS versión 23. 

3.7. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos de la información están conformados por la confidencialidad 

de las respuestas obtenidas de los emprendedores afrodescendientes en cuanto 

a sus características personales. 

Principio de Autonomía, los colaboradores, emprendedores afrodescendientes 

participaron de manera voluntaria para la aplicación del instrumento, cuyo 

cuestionario lo anexamos en esta investigación. 

Principio de Beneficencia, Esta investigación será de beneficio para los gobiernos 

locales y para los emprendedores afrodescendientes en el distrito de Zaña. 

Principio de no maleficencia, con la obtención de nuestra información para la 

investigación no se trató de exponer, ni dañar a la población 

Principio de justicia repartición equitativa de los recursos básicos y necesarios 

para la población afrodescendiente como base para el desarrollo del distrito. 



20 

Tabla 2: Características personales de los emprendedores del distrito de Zaña 

Tiene conocimiento 

Cualidades personales Total  Sí No 

n % n % 

¿Confía en sus capacidades a pesar de los errores? 
34 34 100.0 0 0.0 

¿Es usted una persona que cuenta con sensibilidad 

para analizar los problemas y creatividad para 

resolverlos? 

 

34 31 91.2 3 8.8 

¿Frecuentemente encuentra soluciones 

rápidas y eficaces a los problemas? 
34 26 76.5 8 23.5 

¿Considera que la constancia es importante para 

llegar al éxito? 
34 33 97.1 1 2.9 

¿Frecuentemente tiene ideas originales y las pone en 

práctica? 
34 27 79.4 7 20.6 

¿Le gusta promover un ambiente de 

innovación en su negocio? 
34 25 73.5 9 26.5 

¿Le gusta trabajar en equipo para llegar a una mejor 

solución? 
34 25 73.5 9 26.5 

¿Pone pasión a sus nuevos proyectos? 34 32 94.1 2 5.9 

¿Se considera un líder? 34 18 52.9 16 47.1 

¿Se adapta fácilmente a los cambios? 34 30 88.2 4 11.8 

¿Tiene Visión para detectar nuevas 

oportunidades de negocio? 
34 33 97.1 1 2.9 

¿Es usted una persona con mucha iniciativa? 34 28 82.4 6 17.6 

¿Tiene ansia de superación en la vida? 34 32 94.1 2 5.9 

¿Cree firmemente que tendrá éxito en todo lo que se 

proponga hacer (confianza en sí mismo)? 

 

34 33 97.1 1 2.9 

Promedio 34 29 85.3 5 14.7 

Fuente: Cuestionario aplicado a los afrodescendientes del distrito de Zaña 

IV. RESULTADOS
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Figura 1: Cualidades personales en general que poseen los emprendedores 

afrodescendientes en el distrito de Zaña 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura 1 podemos observar que 85.3% de los 

emprendedores afrodescendientes tienen cualidades personales positivas, 

siendo una de sus cualidades ¿Confía en sus capacidades a pesar de los errores? 

Que el 100% contesta como sí, asimismo las cualidades ¿Considera que la 

constancia es importante para llegar al éxito?, ¿Tiene Visión para detectar nuevas 

oportunidades de negocio? Y ¿Cree firmemente que tendrá éxito en todo lo que se 

proponga hacer (confianza en sí mismo)? El 97.1% de los emprendedores 

respondieron SI. 

Caracteristicas personales 

No 
14.7% 

Sí 
85.3% 
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Objetivo: Identificar las causas que limitan el emprendimiento en 
afrodescendientes en el distrito de Zaña 

Tabla 3: Conocimiento empresarial de los emprendedores afrodescendientes en 

el distrito de Zaña 

Tiene conocimiento 

Conocimiento 

empresarial 

Total Sí  No 

n % n % 

Gestión 34 2 5.9 32 94.1 

Contabilidad 34 2 5.9 32 94.1 

Finanzas 34 1 2.9 33 97.1 

Atención al cliente 34 10 29.4 24 70.6 

Marketing 34 6 17.6 28 82.4 

Administración 34 4 11.8 30 88.2 

Emprendimiento 34 4 11.8 30 88.2 

Promedio 34 4 11.8 30 88.2 

Fuente: Cuestionario aplicado a los afrodescendientes del distrito de Zaña 

Figura 2: Conocimiento empresarial de los emprendedores afrodescendientes en el 

distrito de Zaña. 

Conocimiento empresarial 

Sí 
11.8% 

No 
88.2% 
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Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura 2 podemos observar que 88.2% de los 

emprendedores afrodescendientes no tienen conocimiento empresarial, siendo 

finanzas el de menor conocimiento donde el 97.1% responde como no, seguido de 

gestión y contabilidad donde el 94.1% de los emprendedores desconocen del tema. 

Tabla 4: Nivel educativo de los emprendedores afrodescendientes en el distrito de 

Zaña 

Nivel Educativo n % 

Primaria 10 29.4 

Secundaria 21 61.8 

Técnico 3 8.8 

Total 34 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los afrodescendientes del distrito de Zaña 

Figura 3: Nivel educativo de los afrodescendientes en el distrito de Zaña 

Interpretación: 

En cuanto al nivel educativo podemos observar que en la tabla y figura 3 el 61.8% 

de los emprendedores tienen nivel secundario, el 29.4% de ellos solo cuentan 

con primaria y solo el 8.8% son técnicos. 

Nivel Educativo 

Técnico 
8.8% 

Primaria 
29.4% 

Secundaria 
61.8% 



24 

Tabla 5: Tipo de negocio que poseen los emprendedores afrodescendientes en el 

distrito de Zaña. 

Tipo de negocio n % 

Personal 27 79.4 

Familiar 7 20.6 

Total 34 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los afrodescendientes del distrito de Zaña 

Figura 4: Tipo de negocio que poseen los emprendedores afrodescendientes en el 

distrito de Zaña. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 4 podemos observar que el 79.4% de los emprendedores 

afrodescendientes en el distrito de Zaña tienen un negocio de tipo personal, 

mientras que el 20.6% tienen un negocio de tipo familiar. 

Tipo de negocio 

Familiar 
20.6% 

Personal 
79.4% 
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Organización 

67.6 

Tabla 6: Organización a la que pertenece los emprendedores afrodescendientes en 

el distrito de Zaña. 

Organización n % 

Asociación 6 17.6 

Agrupación 1 2.9 

Sindicato 4 11.8 

Ninguno 23 67.6 

Total 34 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los afrodescendientes del distrito de Zaña 

17.6 2.9 11.8 

Asociación Agrupación Sindicato Ninguno 

Figura 5: Organizaciones a las que pertenecen los afrodescendientes en el distrito 

de Zaña 

Interpretación: 

Al observar la tabla y figura 5 se puede apreciar que el 67.6% de los 

afrodescendientes en el distrito de Zaña no pertenecen a organización alguna, 

mientras que el 17.6% pertenecen a una organización. 
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Tabla 7: Forma de financiamiento del negocio de los emprendedores 

afrodescendientes en el distrito de Zaña 

Financiamiento del negocio n % 

Capital y recursos propios 20 58.8 

Prestamos de terceros 2 5.9 

Entidades bancarias/ financieras 12 35.3 

Total 34 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los afrodescendientes del distrito de Zaña 

Figura 6: Forma de financiamiento del negocio de los afrodescendientes en el 

distrito de Zaña 

Interpretación: 

En la tabla y figura 6 podemos observar que el 58.8% de los emprendedores 

afrodescendientes en el distrito de Zaña utilizan su propio capital y recursos 

propios para el financiamiento de su negocio, en tanto que el 35.3% utilizan a las 

entidades bancarias/ financieras para financiar su negocio y solo el 5.9% utilizan 

prestamos de terceros. 

Financiamiento del negocio 

Entidades bancarias/ 
financieras 

35.3% 
Capital y recursos 

propios 
58.8% 

Prestamos de 
terceros 

5.9% 
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Tabla 8: Instituciones que apoyan el emprendimiento a los emprendedores 

afrodescendientes en el distrito de Zaña. 

Instituciones n % 

Locales 1 2.9 

Regionales 2 5.9 

Desconoce 31 91.2 

Total 34 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los afrodescendientes del distrito de Zaña 

Figura 7: Instituciones que apoyan el emprendimiento a los afrodescendientes en 

el distrito de Zaña 

Interpretación: 

En relación de las instituciones que apoyan el emprendimiento el 91.2% de los 

afrodescendientes en el distrito de Zaña desconocen de instituciones que 

puedan brindar ayuda, mientras que el 5.9% manifiesta que hay instituciones 

regionales que ayudan al emprendimiento y solo el 2.9% de ellos manifiestas que 

hay instituciones locales que pueden ayudar. 

Instituciones que apoyan el emprendimiento 

Locales 
2.9% Regionales 

5.9% 

Desconoce 
91.2% 
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V. DISCUSIÓN

En la tabla 7 se presentan los resultados sobre instituciones que apoyan el 

emprendimiento a afrodescendientes en el distrito de Zaña. En la cual se tuvo como 

resultado que 91.2% de los afrodescendientes en el distrito desconocían de 

instituciones que les pueden brindar ayuda, a diferencia de otro lugares donde 

instituciones del estado y gobiernos locales y regionales son, los impulsores de este 

grupo económico , en la investigación de Chuchón (2016) determino la relación que 

existe entre la asistencia técnica que brinda el FONCODES y las capacidades de 

emprendimiento de familias de extrema pobreza, teniendo un resultado positivo, 

indicando que a mayor calidad de asistencia técnica hay mayores probabilidades 

de obtener mejores niveles de emprendimiento. 

El mercado afrodescendiente es un segmento de público objetivo que tiene ciertas 

expectativas con respecto a los emprendimientos. La fuerte influencia que tienen 

los afrodescendientes en la cultura hace posible, en términos de cultura, tener algo 

diferente e innovador. De acuerdo a la figura 2 se observa que el 88.2% no conocen 

sobre la buena gestión empresarial, existe una semejanza con los resultados de 

Bogan y Darity, (2016) el cual mencionan que en Estados Unidos, las fuerzas 

sociales, económicas y políticas han influido negativamente en el desarrollo del 

espíritu empresarial afrodescendiente en comparación con varios grupos de 

inmigrantes. 

Sin embargo, es fundamental destacar que estas concepciones de 

fortalecimiento de la cultura afrodescendiente, la búsqueda de la independencia 

creativa, entre otros factores, no descuidan la lucha por la relevancia de las 

personas afrodescendientes en el mercado laboral y en los puestos de liderazgo en 

las grandes empresas. El emprendimiento afro debe verse en este contexto, como 

una herramienta más para buscar una democracia racial efectiva, es así que en la 

figura N° 3 se observa que el 61.8% tiene un nivel educativo secundaria y el 8.8% 

un nivel técnico, estos datos correlacionados con la tabla 5 se observa que el tipo 

de negocio predominante es el personal ya que con conocimientos que les brinda 

el nivel secundario y técnico logran tener su propio negocio, que al ser comparados 

con los resultados de Cornelio (2018), en la que concluye que el apoyo y fomento 

del emprendimiento empresarial desde la escuela genera gran impacto para el 
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impulso y motivación para desarrollar y expandir los negocios con potencial en el 

distrito de Víctor Larco Herrera. 

Las personas afrodescendientes tienen menos probabilidades de tener acceso al 

crédito y tienen menores ingresos y tasas de ahorro. Como resultado, es posible 

que tengan menos capacidad para abastecerse de alimentos y artículos para el 

hogar en tiempos de crisis y mucho más difícil conseguir algún crédito financiero 

con el cual poder iniciar un negocio, es así que en la figura N°6 se observa que el 

58.8% de los emprendedores tiene su propio capital de financiamiento mediante 

ahorros y recursos que ha ido generando durante un tiempo atrás. Las personas de 

ascendencia africana también tienen muchas más probabilidades de ser 

trabajadores informales y autónomos. Es así que estos resultados se relacionan 

con los de Rahman et al., (2018) el cual mencionan que el acceso a la financiación, 

siguen siendo un problema, los empresarios indicaron problemas con el acceso a 

la mano de obra, ya que las normas de inmigración han tenido un efecto profundo 

en estos empresarios. Los resultados implican que el debilitamiento de la 

microesfera de recursos étnicos no ha abierto oportunidades que son explotadas 

por los empresarios, pero aun así han estado expuestos a fuerzas externas de la 

macroesfera reguladora. Tanto los empresarios como los responsables de la 

formulación de políticas deben pensar detenidamente en la retención, formación y 

contratación de personal. 

A raíz de la pandemia de la COVID-19, se observó la aparición de muchos 

emprendedores, que de una u otra manera presentaban sus productos a través de 

las redes sociales, productos necesarios en este tiempo de emergencia sanitaria. 

Fue el investigador de la escuela Austriaca Frank Knight, que denomino al 

emprendedor como una persona que percibe riesgos asegurables e incertidumbre 

no asegurable, que toma decisión sobre las ganancias que relaciona a la 

incertidumbre, Barrado & Molina, (2015) en su estudio concluyo que el fenómeno 

emprendedor es notablemente más pronunciado en las economías no 

desarrolladas, los datos reflejan que a pesar de que la motivación principal de 

aquellas personas que se involucran en una actividad emprendedora es la 

búsqueda de nuevas oportunidades, la necesidad como motivo para emprender ha 

aumentado su peso relativo en los últimos años” . 
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VI. CONCLUSIONES

1. En esta tesis se elaboró una propuesta de gestión dirigido a mejorar el

emprendimiento en afrodescendientes en el distrito de Zaña, motivada por

la falta de apoyo, falta de políticas públicas y limitaciones que posee el

emprendedor afrodescendiente, dotando a las instituciones locales un

instrumento que mejore de manera eficaz el proceso emprendedor,

mejorando la economía local y la calidad de vida de los emprendedores.

Dicha propuesta se basará en el desarrollo de las características personales

y limitaciones.

2. A través de la gestión del conocimiento. De acuerdo a los resultados, se

comprobó que los emprendedores afrodescendientes tienen cualidades

positivas al emprendimiento. Estas cualidades complementan al proceso

emprendedor, compuesto por tres elementos según la teoría del “triángulo

inverso”: Emprendedor, Idea y capital; siendo el emprendedor la base de

este proceso.

3. Se identificó las causas que limitan el emprendimiento en afrodescendientes

en el distrito de Zaña, como la falta de conocimientos empresariales, la de

organización, la falta de instituciones que apoyen al emprendimiento; lo que

refleja una falta de interés en los tres niveles de gobierno. Los

emprendedores en este sector inician su negocio con recursos propios,

limitado a negocios personales, con un nivel de educación secundaria.

4. Para la validez de la propuesta se realizó a través de la técnica Delphi,

evaluada por tres expertos obteniendo como calificación de MUY

ACEPTABLE.
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VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda a las autoridades, especialmente al gobierno local crear 

programas de apoyo a los emprendedores con énfasis a este grupo étnico, para 

logren gestionar, desarrollar y validar nuevos modelos de negocio de manera ágil 

y con la menor inversión posible, asegurando sostenibilidad en sus negocios. De 

esta manera la Municipalidad distrital contribuirá al desarrollo local, promoviendo 

el emprendimiento a través del empoderamiento laboral de personas en 

situación de vulnerabilidad, a fin de que cuenten con un oficio rentable y formal. 

Dentro de estas recomendaciones se encuentran la de organizarlos 

dependiendo de la actividad económica y poder inscribirse en registros 

públicos, buscar entidades como por ejemplo, los Pymes que les otorgue 

prestamos con facilidades de pago; así mismo lograr el cambio en su actividad 

de negocio, generando más puestos de trabajo en la localidad. Existen políticas 

públicas para el apoyo y fomento al emprendimiento. El gobierno local, regional, 

nacional y demás instituciones públicas como las Prefecturas Regionales y 

Subprefecturas distritales deben tomar acciones para fomentar el 

emprendimiento. 

Que esta investigación sirva de modelo para la mejora de futuras investigaciones 

en estas variables trabajadas y de la propuesta presentada basada en la gestión 

del conocimiento basándonos en el modelo de creación dinámica del conocimiento 

propuesta por Nonaka. 

Cabe resaltar que el Perú es un país diverso, con diferentes de grupos étnicos, 

siendo las afrodescendientes personas vulnerables, por ser durante años víctimas 

de racismo, discriminación racial, esclavitud y la negación a muchos de sus 

derechos y deben ser tratados con igualdad. El 26 de junio Zaña fue reconocido 

como distrito afroperuano del bicentenario por su aporte a la cultura e identidad, por 

la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
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VIII. PROPUESTA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL PARA DESARROLLAR LAS 

COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO EN AFRODESCENDIENTES EN EL 

DISTRITO DE ZAÑA. 

1. Introducción

El desarrollo de las competencias de emprendimiento es de importancia para el 

desenvolvimiento exitoso de quien las aplica en el campo empresarial; además, 

para lograr el máximo aprendizaje, es necesario que haya una práctica activa de 

las competencias. 

Las competencias que todo emprendedor debe dominar en primera instancia, son 

la comunicación, toma de decisiones y conciencia del riesgo que cada decisión 

conlleva, tener creatividad para innovar, improvisar y planear, ser un líder en cada 

proyecto o programa que emprenda, saber administrar el tiempo y el de sus 

colaboradores, trabajar en equipo y ser asertivo. Las personas desarrollan sus 

competencias emprendedoras a medida que transcurre su formación o vida 

profesional, pero siempre debe enfocarse en los cambios que suceden en su 

mundo exterior para que las aproveche de una manera eficiente y efectiva en el 

mercado de oportunidades que a su vez es muy competitivo. 

El presente Programa de capacitación, se ha realizado a base de los análisis 

respectivos que permitió conocer el nivel de las competencias emprendedoras en 

afrodescendientes en el distrito de Zaña, este análisis en base al instrumento 

cuestionario nos ha permitido elaborar el programa de competencias 

emprendedoras evaluando las principales deficiencias que se encuentran en los 

emprendedores del distrito, que en la investigación se presentan como factores 

ausentes. 

El instrumento de recolección de datos también nos ha permitido determinar los 

factores que la institución debe implementar a través del programa de capacitación. 

La finalidad de esta capacitación es para desarrollar las competencias de 
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emprendimiento de los afrodescendientes en el distrito de Zaña, a través de la 

gestión por conocimiento, basado en el modelo de Nonaka (creación dinámica del 

conocimiento). 

2. Objetivos de la capacitación

Objetivo general Mejorar las competencias emprendedoras de los 

afrodescendientes en el distrito de Zaña mediante un programa de capacitación. 

Objetivos específicos 

Conocer las competencias emprendedoras actuales de afrodescendientes en el 

distrito de Zaña. 

Proporcionar herramientas para ejercer las competencias emprendedoras de 

afrodescendientes en el distrito de Zaña. 

Alcance de las competencias emprendedoras 

El presente programa se efectuará a los afrodescendientes en el distrito de Zaña. 
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ANEXOS 

Anexo 1:  Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENCIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA INSTRUMENTO 

V1. Propuesta de 

Gestión (variable 

independiente) 

Gestión, consiste en la 

capacidad de articular los 

recursos que posee una 

organización (humanos, 

técnicos, materiales y 

financieros 

Se refiere a la manera por la 

cual se hace posible el buen 

desarrollo de las actividades 

para mejorar el desempeño y 

resultados en una 

organización 

 

organización 

Comité asociación Agrupación 

colectivo sindicato 

Ninguno 3 

Nominal Encuesta 

 

Conocimiento 

empresarial 

Gestión Contabilidad Finanzas 

Atención al cliente Marketing 

Administración 

emprendimiento 6 

Instituciones de 

apoyo 

Locales Regionales 

Nacionales Internacionales 5 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA INSTRUMENTO 

V2.Emprendimie 

nto (variable 

dependiente) 

El emprendimiento es una 

de las formas en que las 

personas podemos salir 

adelante, a través de la 

motivación y el talento, 

podemos desarrollar 

habilidades, para poner en 

práctica ideas que queremos 

verlas hechas en la realidad; 

Estas pueden ser elaboradas 

por una persona o por un 

grupo de personas. 

Es la acción de poner en 

práctica un negocio captando 

las oportunidades del 

entorno, desarrollando 

nuestras cualidades 

personales. 

 

Nivel 

educativo 

Primaria Secundaria Técnico 

Universitario 

posgrado Ninguno 1 

Nominal Encuesta 

 

Tipo de negocio 

Personal Familiar SA 

SAC SRL 
2 

 

financiamiento 

Capital y recursos propios 

Préstamo de terceros 

Entidades bancarias /financieras 

Programas de apoyo 

Otros. 

4 

Cualidades 

personales 

Capacidad Análisis Creatividad 

Eficiencia Constancia 

Perseverancia Originalidad 

Trabajo en equipo Innovador 

Pasión Liderazgo Adaptación 

Visión Iniciativa Superación 

Confianza en sí mismo 

7 
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Anexo 2: Instrumento de Recolección de datos 

Encuesta para emprendedores afrodescendientes en el distrito de Zaña 

Estimado emprendedor: 

l 

 

 

INSTRUCCIONES: Conteste la siguiente encuesta marcando una sola alternativa 

por cada una de las preguntas. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Nivel educativo: 

Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnico ( ) Universitario ( ) Ninguno ( ) 

DEL NEGOCIO: 

1. Tipo de negocio el cual administra:

Personal ( ) Familiar ( ) S.A ( ) S.A.C ( ) S.R.L 

2. Organización del cual forma parte:

Comité ( )  Asociación ( ) Agrupación ( )Colectivo ( ) Sindicato ( ) Ninguno ( ) 

3. Como financia su negocio:

Capital y recursos propios ( ) Préstamos  de  terceros ( ) Entidades 

bancaria / financieras ( ) programas de apoyo ( ) Otros ( ) 

4. Indique que instituciones apoyan el emprendimiento en el distrito:

Locales ( )  Regionales ( ) Nacionales ( ) Internacionales ( )Ninguno ( ) desconoce 

La presente encuesta tiene el objetivo proponer una gestión que mejore e 

emprendimiento en afrodescendientes del distrito de Zaña, así como identificar las 

cualidades personales y causas que limitan el emprendimiento. La siguiente 

encuesta es anónima por lo cual lo invitamos a contestar con sinceridad, ya que la 

información solo se utilizará para fines académicos. 
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EMPRENDIMIENTO: 

1. Conocimiento empresarial

Rubro SI NO 

Gestión 

Contabilidad 

Finanzas 

Atención al cliente 

Marketing 

Administración 

Emprendimiento 

2. Cualidades personales

Cualidades Personales SI NO 

¿Confía en sus capacidades a pesar de los errores? 

¿Es usted una persona que cuenta con sensibilidad para analizar los problemas y 

creatividad para resolverlos? 

¿Frecuentemente encuentra soluciones rápidas y eficaces a los problemas? 

¿Considera que la constancia es importante para llegar al éxito? 

¿Frecuentemente tiene ideas originales y las pone en práctica? 

¿Le gusta promover un ambiente de innovación en su negocio? 

¿Le gusta trabajar en equipo para llegar a una mejor solución? 

¿Pone pasión a sus nuevos proyectos? 

¿Se considera un líder? 

¿Se adapta fácilmente a los cambios? 

¿Tiene Visión para detectar nuevas oportunidades de negocio? 

¿Es usted una persona con mucha iniciativa? 

¿Tiene ansia de superación en la vida? 

¿Cree firmemente que tendrá éxito en todo lo que se proponga hacer 

(confianza en sí mismo)? 
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Anexo 3: Confiabilidad y validez del instrumento 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Resultado de la fiabilidad del instrumento (confiabilidad). 

Tabla 9: Método de Kuder-Richardson del cuestionario aplicado a los 

afrodescendientes del distrito de Zaña 

Encuesta para emprendedores 

Dimensión 
N° 

Preguntas 

Kuder- 

Richardson 

Características Personales 14 0.775 

Conocimiento empresarial 7 0.772 

Clima Organizacional 21 0.814 

Interpretación: 

Considerando que la confiabilidad de un instrumento por el método de Kuder- 

Richardson debe superar el 60% se concluye que el instrumento aplicado a los 

emprendedores es confiable. 

En términos relacionados al instrumento para las dimensiones todas son confiables, 

así tenemos que la dimensión características personales tiene 0.766 de 

confiabilidad, y la dimensión conocimiento empresarial tiene 0.760. 
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Anexo 4: Autorización de Instrumentos 
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Anexo 5: Desarrollo de la Propuesta 

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Objetivo Actividades Responsables Programación Presupuesto Descripción 

Conocer las 

competencias 

emprendedoras 

actuales de los 

afrodescendientes en 

el distrito de Zaña. 

Análisis de la situación actual de las  

competencias emprendedoras  

en los afrodescendientes en el distrito 

de Zaña. 
Gobierno local 

Agosto

a 

setiembre 

2020 

S/. 500.00 

Costo asumido por el 

gobierno local 

Proporcionar 

herramientas para 

ejercer las 

competencias 

emprendedoras de 

los afrodescendientes 

en el distrito de Zaña, 

a través de la 

creación dinámica del 

conocimiento. 

 

Capacitación a los afrodescendientes en el 

 distrito de Zaña. 

Profesionales

con 

experiencia

en talleres

sobre 

competencias 

emprendedoras

Octubre 

a

noviembre 

2020 

S/.2,400.

00 

Costo asumido por el 

gobierno local 
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y 

gestión

del 

conocimiento. 

Establecer monitoreo 

del proceso de 

aplicación de la 

propuesta. 

 

Coaching 
Personal

experto externo 

Diciembre 

2020 a 

marzo 2021(1 

vez por 

semana) 

S/.2,400.00 

Costo asumido por el 

gobierno local 
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Programa de capacitación 

TEMA: Empoderamiento 

 Evaluación de la propuesta 

Objetivo: Monitorear el proceso de aplicación de la propuesta. 

Actividad: Entrevistas individuales y de grupo con un experto 

(Coach). 

O. específicos: Prueba y Error, 

Reconocimiento de mejoras y Puesta en práctica de lo aprendido. 

Proceso: Modificaciones por desviaciones o identificación de mejores 

estrategias. 

Identificación de cambios en actitudes y aptitudes a través de diálogo directo con 

el alumno. 

Evaluaciones observadas. 

Previsión: Cronograma a lo largo de la puesta en marcha de la propuesta: Que se 

espera versus a qué se llegó. 

Criterios Niveles de apreciación 

Débil Mejorar Bueno Óptimo 

Gestión del tiempo 

Gestión del cambio 

Gestión del conocimiento 

Toma de decisiones y 

resolución de problemas 

Trabajo en equipo 

Negociación 

Comunicación 

Liderazgo 

Creatividad 
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