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Resumen 

El presente estudio titulado “Competencias emprendedoras y competitividad de las 

microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020.”, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre ambas variables en las microempresas de nombrado 

sector comercial. Este estudio fue de tipo aplicado, se ubicó en un nivel correlacional y operó 

según un diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo constituida por 181 

microempresarios y se aplicó el cuestionario como instrumento. Entre sus principales 

resultados, se encontró que el 55.80% de los microempresarios señaló tener un nivel medio 

en sus competencias emprendedoras, el 32.04% un nivel alto y el 12.15% un nivel bajo, por 

otro lado, el 41.44% de los microempresarios señalaron que la competitividad de su negocio 

se encontraba en un nivel medio; mientras que el 35.91% la calificó como alta y el 22.65%, 

como baja. En ese sentido, se concluyó que existió una correlación positiva, moderada y 

significativa entre la variable competencias emprendedoras y la variable competitividad 

(Rho= 0.679, p<0.05). 

 

 

Palabras claves: Competencias emprendedoras, competitividad, microempresas, sector 

juguetería. 

 





 
 

Introducción 

A una elevación internacional se presenta un constante cambio, en el que se denota un 

continuo progreso y gran inseguridad económica, y para ello es necesario que cada uno de 

los empresarios creen un conjunto de capacidades para hacerle frente a las peticiones 

demandantes en un mercado especifico, en otras palabras, los emprendedores tienen que 

desarrollar aptitudes emprendedoras las cuales le consientan la progresión de un negocio. 

De igual manera, la competitividad empresarial es una temática relevante para la duración 

de las compañías en el mercado, en otros términos, conseguir un avance constante a un largo 

plazo.  

Las compañías están ubicándose en cada momento a un nivel mundial de frente a una 

competencia en alza a nivel internacional, tratándose de una de estas empresas que ha 

logrado destacar en la venta de juguetes, la empresa LEGO Group, en el cual el avance de 

esta compañía dedicada a los juguetes se ha dado de manera principal por los progresos en 

las competitividades y el desarrollo tecnológico. A medida que se dan los avances 

tecnológicos el sector juguetero ha ido creciendo consiguiendo una mayor cantidad de 

niveles de competencia, la entrada de equipos tecnológicos ha consentido cobijar las 

necesidades que se presentan en el mercado y aumentar sus comercializaciones, en el que la 

compañía LEGO ha conservado un alza de sus comercializaciones para la primera mitad del 

año 2016, teniendo un estimado del 11% en incremento haciéndola a ella una de las marca 

más sobresalientes alrededor del mundo (Cano et al., 2018). 

Las aptitudes emprendedoras de todos los empresarios que forman parte del sector de 

juguetes han concedido que en México dicho mercado de estos elementos, juguetes y juego, 

tradicionales aumenten en 35.7% entre los años 2009-2014, reflejando un esparcimiento 

anual en una media de 6.3% y el cual simboliza un total de 2432.5 millones de dólares para 

lo que correspondería al cierre del año 2014. A un nivel internacional, las compañías 

dedicadas a la venta de juguetes registraron 1950.8 millones de dólares, mientras que para 

el año 2019 la cifra se ubicó alrededor de los 2,721.8 millones, siendo esto un aporte al 

incremento del PBI (Hernández, 2015). 

En lo referente al nivel nacional, acorde con lo presentando por SASE Consultores e IPAE 

(Instituto Peruano de Acción Empresarial), los empresarios de las micro y pequeñas 
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empresas (Mypes) exhiben ciertas aptitudes de emprendimiento las cuales les consienten 

empezar un negocio, tratándose de la que más destaca la competencia para concretar ventas, 

aparte del desenvolvimiento señalado; cabe mencionar el deseo o la energía para 

perfeccionar su idea y trasladarla a la práctica, persistir y someter las problemas, además se 

encuentra presente la confianza, perseverancia y seguridad, siendo los atributos individuales 

que evidencian aquellos que se dedican a emprender. Tal perfil competencial favorece la 

habilidad comunicacional, logrando una interacción empática, cómoda y asertiva con la 

clientela, al igual que tratarse esto de un factor esencial para aumentar las 

comercializaciones. Dejando en evidencia que el desenvolvimiento de aptitudes consiente 

que las Mypes sean competitivas en un mercado que se hace a cada momento más variable 

y exigente (Rivera et al., 2018). 

En el Perú en los últimos años se ha exhibido una baja en la competitividad en distintos 

sectores, situándose en la posición número 72 para el periodo 2017-2018, mismo lugar que 

se halló por debajo del obtenido en el 2012. Al nivel de Latinoamérica, la nación se situó en 

el lugar 6, está impactando perjudicialmente en la economía peruana, comprometiendo 

principalmente el sector comercial. La situación detallada muestra que las compañías 

peruanas no son capaces de adaptarse a las exigencias que realiza el mercado, afectando a 

las comercializaciones de las instituciones principalmente aquellas comercializadoras las 

cuales no consiguen ajustarse a los requerimientos del mercado sea en los niveles de 

innovación como en los de tecnología (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).  

En referencia al nivel local, en las microempresas del área de jugueteras correspondientes a 

la ciudad de Tarapoto, estas efectúan distintos ejercicios con relación a sus operaciones, que 

se encuentran orientados a exponerse más competitivas en el mercado. Al igual que un gran 

número de pequeñas empresas exhiben limitaciones cuando van a llevar a cabo el proceso 

de planeación de sus acciones sea esto a corto, mediano y largo plazo, pues en general hacen 

proyecciones exclusivamente hacia la generación de ingresos, no obstante, no se da la 

planificación de adquisición de productos, aparte de la falta en el manejo de inventarios. Los 

juguetes comprados no se direccionan todo el tiempo a conseguir productos de calidad, 

puesto que únicamente los empresarios se abastecen de aquellos que son más cotizados, y 

partiendo de ello las labores de merchandising no consientes promocionar de manera 

correcta los juguetes comprados, a partir de su lugar, comercialización. Los presentes 

ambientes de manejo se respaldan en que al tratarse de pequeñas empresas en general están 
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en la búsqueda de altos niveles de rentabilidad, sin embargo, con poca inversión, ellos 

igualmente se exhiben en los trabajadores, pues no poseen una correcta formación, por ende, 

la atención al cliente no tiende a tratarse de la más útil. A partir de esto, las aptitudes que 

exponga cada uno de los empresarios ha auspiciado la creación de un negocio en el citado 

rubro, cualidades tales como la propensión a laborar, la experiencia laboral y las destrezas 

para permanecer en el mercado; siendo características requeridas para consolidar las 

actividades de emprendimiento, no obstante, además, la extensión a progresar en forma 

continuada en corto plazo, provoca que las decisiones que lleguen a tomar ellos suelen 

hallarse basadas en conseguir ingresos en un menor tiempo posible, hallándose afectada 

tanto su profesionalismo, credibilidad como los factores que permiten conseguir una 

competitividad más alta de las Mypes. En caso de mantenerse con dicha circunstancia es 

posible que afecte a la duración en el sector mencionado, el cual se haya cada vez más 

exigente de cara a los cambios constantes. Debido a ello, en el estudio actual se aspira 

establecer la correlación en medio de las competencias emprendedoras y la competitividad 

de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. 

Dada la problemática anterior, se planteó como problema general: ¿Cuál es la relación entre 

las competencias emprendedoras y la competitividad de las microempresas del sector 

jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020? De la misma manera, los problemas 

específicos fueron: i) ¿Cuál es la relación entre el espíritu emprendedor y la competitividad 

de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020? ii) ¿Cuál es 

la relación entre la necesidad de existir y la competitividad de las microempresas del sector 

jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020? iii) ¿Cuál es la relación entre la experiencia 

técnica previa y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad 

de Tarapoto año 2020? iv) ¿Cuál es la relación entre la tolerancia al riesgo y la 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 

2020? v) ¿Cuál es la relación entre el trabajo arduo y la competitividad de las microempresas 

del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020? vi) ¿Cuál es la relación entre la 

capacidad de reponerse y aprender y la competitividad de las microempresas del sector 

jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020? vii) ¿Cuál es la relación entre la sociedad 

tolerante y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020? viii) ¿Cuál es la relación entre la credibilidad y la competitividad de las 

microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020? ix) Cuál es la 

relación entre la priorización y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías 
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en la ciudad de Tarapoto año 2020? x) Cuál es la relación entre la cultura familiar y la 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 

2020? xi) Cuál es la relación entre el profesionalismo y la competitividad de las 

microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020?  

Por otro lado, se formuló como hipótesis general: Existe relación entre las competencias 

emprendedoras y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad 

de Tarapoto año 2020. Y como hipótesis específicas: H1: Existe relación entre el espíritu 

emprendedor y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad 

de Tarapoto año 2020. H2: Existe relación entre la necesidad de existir y la competitividad 

de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. H3: Existe 

relación entre la experiencia técnica previa y la competitividad de las microempresas del 

sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. H4: Existe relación entre la tolerancia 

al riesgo y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. H5: Existe relación entre el trabajo arduo y la competitividad de las 

microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. H6: Existe relación 

entre la capacidad de reponerse y aprender y la competitividad de las microempresas del 

sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. H7: Existe relación entre la sociedad 

tolerante y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. H8: Existe relación entre la credibilidad y la competitividad de las 

microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. H9: Existe relación 

entre la priorización y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la 

ciudad de Tarapoto año 2020. H10: Existe relación entre la cultura familiar y competitividad 

de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. H11: Existe 

relación entre el profesionalismo y competitividad de las microempresas del sector 

jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. 

Asimismo, el actual estudio tuvo justificación por medio de conveniencia puesto que sirvió 

para profundizar en las competencias emprendedoras y la competitividad de las 

microempresas del rubro comercial sugerido y, de esa forma, identificar las capacidades que 

tienen que perfeccionar y emplear en su empresa, a efecto de que consigan una posición 

ventajosa y competitiva en el mercado y aumente la competitividad en contraste con los 

negocios empresariales rivales. Además, encuentra su justificación en forma social puesto 

que, brindó un alcance a las microempresas del sector jugueterías, dado que, al saber de la 
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afinidad entre competencias emprendedoras y competitividad, ellos pudieron tomar las 

acciones correspondientes con respecto a sus capacidades para construir e instaurar un 

emprendimiento y la competitividad comercial, conjuntamente, permitió a las compañías 

decidir convenientemente a propósito de que resalten y persistan en el rubro mercantil.  

También tuvo una justificación teórica, porque permitió otorgar un aporte empírico respecto 

a los fundamentos teóricos abordados por los distintos autores sobre las variables 

competencias emprendedoras de Satos y Barroso (2011) y competitividad conforme al mapa 

de competitividad del BID conforme lo expone Buitrago et al (2019), tomados en cuenta 

para el proceso de la investigación. De igual manera, los datos que se obtuvieron luego de 

la administración de los instrumentos pudieron generalizarse a otras investigaciones y 

funcionar de pilar para futuros estudios, dado que se tuvo el conocimiento previo 

correspondiente. Por otra parte, las hipótesis enunciadas y las recomendaciones sirvieron de 

sostén para nuevos estudios los cuales exhiban contextos parecidos.  

Además de ello, también tuvo justificación práctica ya que pretendió ampliar el 

conocimiento de un panorama problemático que se trata de la relación entre las 

competencias emprendedoras y la competitividad de las microempresas del sector 

empresarial nombrado, y de esta forma evaluó las decisiones a acoger con el propósito de 

hallar una solución a la problemática identificada. Por último, tuvo una justificación 

metodológica, puesto que plasmó las definiciones utilizadas para ambas variables 

competencias emprendedoras y competitividad, aparte, se emplearon instrumentos 

aprobados que permitieron evaluar las variables, asimismo indicó la manera correcta de 

generar un análisis de la población participante en el estudio.  

Por último, se tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre las competencias 

emprendedoras y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad 

de Tarapoto año 2020. Y los objetivos específicos fueron: i) Determinar la relación entre el 

espíritu emprendedor y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la 

ciudad de Tarapoto año 2020. ii) Determinar la relación entre la necesidad de existir y la 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 

2020. iii) Determinar la relación entre la experiencia técnica previa y la competitividad de 

las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. iv) Determinar 

la relación entre la tolerancia al riesgo y la competitividad de las microempresas del sector 

jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. v) Determinar la relación entre el trabajo 
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arduo y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. vi) Determinar la relación entre la capacidad de reponerse y aprender y 

la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 

2020. vii) Determinar la relación entre la sociedad tolerante y la competitividad de las 

microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. viii) Determinar la 

relación entre la credibilidad y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías 

en la ciudad de Tarapoto año 2020. ix) Determinar la relación entre la priorización y la 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 

2020. x) Determinar la relación entre la cultura familiar y competitividad de las 

microempresas del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. xi) Determinar la 

relación entre el profesionalismo y competitividad de las microempresas del sector 

jugueterías en la ciudad de Tarapoto año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1.Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Internacionales 

De la Garza, Zavala, y López (2016) en su investigación titulada “Competencias del 

emprendedor y su impacto en el desempeño organizacional” (artículo científico). La 

investigación tuvo como objetivo analizar las competencias del emprendedor para el 

desarrollo de las pequeñas empresas. En cuanto a los aspectos metodológicos, estuvo 

enmarcado dentro de las investigaciones cuantitativas, mientras que el nivel del 

estudio fue explicativo y el diseño fue no experimental – transversal. La muestra 

estuvo conformada por 140 personas. Para la recolección de la investigación estuvo 

conformada por la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

Finalmente, los autores concluyeron que, el tomar en consideración las competencias 

del emprendedor es un factor importante entre la negociación de los empresarios de 

diferentes culturas y el desempeño de las entidades que están a su cargo, debido que 

de ello depende la sobrevivencia y el éxito de las pequeñas empresas. 

Patiño, Cruz, y Gómez (2016) en su estudio titulado “Estudio de las competencias de 

los emprendedores/innovadores sociales” (artículo científico). La investigación tuvo 

como objetivo identificar las competencias de los emprendedores. En cuanto a los 

aspectos metodológicos, estuvo enmarcado dentro de las investigaciones 

cuantitativas, mientras que el nivel del estudio fue descriptivo y el diseño fue no 

experimental – transversal. La muestra estuvo conformada por 61 personas. Para la 

recolección de la investigación estuvo conformada por la técnica de la encuesta con 

su instrumento el cuestionario. Finalmente, los autores concluyeron que, los 

emprendedores no consideran la innovación dentro de sus emprendimientos, además 

los empresarios consideran que existe una baja participación en las innovaciones 

sociales afectando considerablemente a la competitividad de sus emprendimientos. 

Pérez y Pizarro (2016) en su estudio titulado “Competitividad en las organizaciones: 

las Mipymes del sector manufacturero en Sincelejo, Sucre – Colombia” (artículo 

científico). La investigación tuvo como propósito realizar una evaluación de los 

aspectos competitivos de las MiPymes. En cuanto a los aspectos metodológicos, 
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estuvo enmarcado dentro de las investigaciones cuantitativas, mientras que el nivel 

del estudio fue descriptivo-correlacional y el método fue inductivo analítico. La 

muestra estuvo conformada por 142 empresas. Para la recolección de la investigación 

estuvo conformada por la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

Finalmente, los autores concluyeron que, las empresas no son competitivas, ya que el 

mercado no es exigente en cuanto a la calidad ni variedad de los productos que ofrece, 

además el 43.7% de las entidades no tienen estrategias diferenciadoras y solo el 23.2% 

cuenta con programas de calidad en sus productos, lo cual es muy riesgoso para las 

entidades. 

Ibarra, González, y Demuner (2017) en su estudio titulado “Competitividad 

empresarial de las pequeñas y medianas empresas manufactureras de Baja California” 

(artículo científico). La investigación tuvo como propósito establecer el nivel de 

competitividad empresarial de las pymes. En cuanto a los aspectos metodológicos, 

estuvo enmarcado dentro de las investigaciones cuantitativas, mientras que el nivel 

del estudio fue descriptivo-correlacional y transversal. La muestra estuvo conformada 

por 195 empresas. Para la recolección de la investigación estuvo conformada por la 

técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. Finalmente, los autores 

concluyeron que, las empresas analizadas presentan un nivel de competitividad 

medio-bajo, mientras que el área de producción y operación tienen una mayor 

significancia en cuanto a su competitividad. 

Ibáñez y Zabala (2018) en su investigación titulada “Competencia Emprendedora: La 

experiencia de Innovandis” (artículo científico). La investigación tuvo como propósito 

detallar el perfil de las personas emprendedoras. En cuanto a los aspectos 

metodológicos, estuvo enmarcado dentro de las investigaciones cuantitativas, 

mientras que el nivel del estudio fue descriptivo y transversal. La muestra estuvo 

conformada por 48 personas. Para la recolección de la investigación estuvo 

conformada por la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

Finalmente, los autores concluyeron que, las personas muestran proactividad para 

tomar iniciativa para emprender o innovar, brindado valor y generando mayor riqueza 

a un contexto determinado de forma sostenible, dichas competencias le permiten 

asegurar permanecer en el mercado y ser más competitivos en un mercado cambiante. 
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1.1.2. Nacionales 

Obregón (2017) en su investigación titulada “La gestión de calidad y competitividad 

de las micro y pequeñas empresas del sector servicio rubro alquiler de maquinaria y 

equipos de construcción en el distrito de Independencia, 2016” (tesis de post grado). 

Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Huaraz, Perú. El estudio tuvo como 

propósito establecer la relación entre la gestión de calidad y competitividad de las 

micro y pequeñas empresas. Asimismo, los aspectos metodológicos tomados en 

cuenta fueron de enfoque cuantitativo-básico, mientras que el nivel de estudio fue 

correlacional, además el diseño es no experimental y transversal. La muestra estuvo 

conformada por 144 directivos y colaboradores de las entidades. Para la recolección 

de datos se empleó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

Finalmente, el autor concluyó que el 54.9% considera que las micro y pequeñas 

empresas (mypes) a veces demuestran competitividad, además el 74.3% considera que 

muestra innovación, mientras que el 80.6% a veces mejora la tecnología de la entidad 

y el 75.7% demuestra agilidad comercial. 

García (2017) en su investigación titulada “Gestión de calidad con el uso del 

marketing y la competitividad de las micros y pequeñas empresas del sector comercio 

- rubro ferreterías, nuevo Chimbote, año 2016” (tesis de post grado). Universidad 

Católica Los Ángeles Chimbote, Huaraz, Perú. El estudio tuvo como propósito 

establecer la relación entre la gestión de calidad con el uso del marketing y 

competitividad en las Mypes. Asimismo, los aspectos metodológicos tomados en 

cuenta fueron de enfoque correlacional, mientras que el nivel es aplicado, además el 

diseño es no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 247 

Mypes. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario. Finalmente, el autor concluyó que, el 97.2% está 

regularmente de acuerdo con la competitividad, además el 64.4% considera 

importante la innovación en los procedimientos y el 61.5% esta regularmente de 

acuerdo con que el capital humano incrementa la competitividad.  

Mendizabal (2018) en su investigación titulada “Factores que afectan la 

competitividad en la empresa Proyectos e Inversiones M.C - Lima – 2018” (tesis de 

post grado). Universidad César Vallejo, Chimbote, Perú. El estudio tuvo como 
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propósito detallar los factores que afectan a la competitividad de la entidad. Asimismo, 

los aspectos metodológicos tomados en cuenta fueron de enfoque cuantitativo, 

mientras que el nivel es descriptivo, además el diseño es no experimental. La muestra 

estuvo conformada por 52 trabajadores. Para la recolección de datos se empleó la 

técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. Finalmente, el autor 

concluyó que, los factores externos como social, político, económico y ambiental 

afectan a la competitividad en un 76.92%, mientras que los factores internos como la 

gestión, productividad, habilidades de los trabajadores afecta a la competitividad en 

un 82.69%. 

Díaz (2016) en su investigación titulada “Estrategias de aprendizaje basado en equipos 

y su influencia en la competencia emprendedora de los estudiantes, 2015” (tesis de 

post grado). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. El estudio tuvo como propósito 

establecer la influencia de las estrategias de aprendizaje en las competencias 

emprendedoras. Asimismo, los aspectos metodológicos tomados en cuenta fueron de 

enfoque cuantitativo, mientras que el nivel explicativo, además el diseño fue 

cuasiexperimental. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes. Para la 

recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario. Finalmente, el autor concluyó que, las estrategias de aprendizaje 

influyen en las competencias emprendedoras, además existen diferentes significativas 

en las competencias emprendedoras entre los dos grupos de muestra empleados. 

Guillén (2019) en su estudio titulada “La plataforma LMS como estrategia didáctica 

para el desarrollo de competencias emprendedoras en estudiantes del Instituto 

Superior San José Oriol de Arequipa, año 2019” (tesis de post grado). Universidad de 

San Martín de Porres. Lima, Perú. El estudio tuvo como propósito analizar la 

influencia de la interfaz LMS en las competencias emprendedoras de estudiantes. 

Asimismo, los aspectos metodológicos tomados en cuenta fueron de enfoque 

cuantitativo, mientras que el nivel cuasi experimental, además el diseño fue 

experimental. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes. Para la recolección 

de datos se empleó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

Finalmente, el autor concluyó que, luego de la aplicación de las estrategias didácticas 

se mejoró las competencias emprendedoras, en donde se evidenció sólidas propuestas 

de negocios, además se implementaron entornos virtuales, innovación, autoconfianza, 
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cooperación, decisión e ingenio para el emprendimiento, los cual consiente aumentar 

su competencia en mercado. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.2. Competencias emprendedoras 

1.2.2.1.Definición conceptual. 

La definición de competencia es acorde a la teoría de la cognición como todo tipo 

de procedimiento de saber, el cual es traducido a un conocimiento con orientación 

al rendimiento, elucidación y desempeño en diversos ambientes, en el que las 

aptitudes de los individuos les consiente alcanzar el correcto y exitoso funcionar de 

sus acciones empresariales. Se tratan de un grupo de acciones las cuales se hallan 

dirigidos a optimizar a los procesos productores. Por otra parte, le permiten a las 

personas las competencias emprendedoras desarrollar proyectos innovadores o 

emprendedores con el que le consienta crear un desarrollo económico (Patiño et al., 

2016). 

De acuerdo al autor quien indica que la competencia, ayuda con la mejora del 

desempeño dentro de escenarios comerciales, ya que un emprendedor construye u 

opera su propio negocio, pero también asumen una gran cantidad de riesgo, donde 

puede adoptar varias formas, incluido el riesgo económico, profesional, el riesgo 

emocional o el riesgo de la permanencia de la empresa.  

Las competencias emprendedoras son aquellas capacidades para provocar cambios, 

destrezas y mecanismos activos, también para admitir y dar apoyo a cambios 

provocado por factores externos, en los cuales se anexa la admisión del cambio 

reconociendo los compromisos de las labores negativas o positivas, punteando 

definitivos fines y llevándolos a cabo, igualmente el poseer motivación para 

alcanzar el éxito. De igual manera, se encuentra afín o con vinculo al conocimiento 

de las distintas oportunidades con el objetivo en señalar las más correctas para los 

proyectos propios empresariales (Patiño et al., 2016). 

Esto permite fundamentar, que las competencias emprendedoras ayuda con el inicio 

y volver el desarrollarse un negocio triunfante, concurren una serie de destrezas muy 
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particulares las cuales un emprendedor generalmente requiere para contar con éxito, 

para ello, las competencias están conectadas con la energía empresarial y ello puede 

llegar ser muy gratificante, no obstante al mismo tiempo tiene varios peligros 

particulares, para  aminorar el peligro de pérdidas o fallas financieras, el 

emprendedor de una empresa le conviene tener un cierto conjunto de habilidades. 

Las mismas son comprendidas como las que consiente a los individuos desplegar 

un plan el cual le provoca una atracción social y desarrollo económico, al mismo 

tiempo buscan la independencia del individuo y se mueve en vía a la 

autorrealización del mismo, a modo de ruta para la ejecución de un proyecto 

transcendental que se enfoque en la producción de distintos bienes y/o servicios los 

cuales desempeñen con los requerimientos necesarios de la población. Las personas 

son concebidas a manera de una transformación la cual encamina el proceso reactivo 

de un sistema productivo especifico y el aumento de una acción económica (Sáenz 

y López, 2015). 

Lo anterior ayudó a inferir que, al emplear habilidades para emprender como la 

comunicación y una enorme capacidad de instrucción, el emprendedor tiene la 

posibilidad de ejercitar una maniobra comercial sobre la marcha, pero, al ordenar y 

hacer crecer un negocio, se hace relevante que la distribución y táctica de desarrollo 

se funden en un sentir y destrezas comerciales sólidas, esto indica que un 

emprendedor de éxito requiere contar con una táctica sólida para trasladar el negocio 

que posee de uno en un nivel bueno a un nivel excelente.  

Son un conjunto de capacidad de mover en forma correcta destrezas, saberes y 

maneras requeridas para efectuar distintas acciones con un grado en eficacia y 

calidad, igualmente consideran los valores los cuales tienen que componer las 

aptitudes a desarrollar. Por otra parte, se medita que las capacidades emprendedoras 

se ligan en forma frecuente con las destrezas sociales y psicológicas por arriba de 

las capacidades preferenciales allegadas a establecer un emprendimiento (Sáenz y 

López, 2015). 

Dentro de las competencias pueden tener habilidades analíticas y de resolución de 

problemas excepcionales esto se debe a que puede haber muchos aspectos de la 
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construcción de un negocio que pueden requerir decisiones arduas, hallar respuestas 

a los impedimentos y emplear el pensar creativo para desplegar planes y tácticas 

que lo ayudarán a conseguir sus fines comerciales. 

Estas competencias de emprendimiento se tratan de una serie de destrezas ligadas 

con desarrollar en forma exitosa un preciso emprendimiento o negocio, en el que el 

mismo se encuentre afín con el desenvolvimiento de pequeñas empresas. De la 

misma forma, estas competencias necesitan de una lista de habilidades para poder 

emprender un proyecto, tal como las coligadas con el desarrollo de este, además de 

ser definidas a manera de competencias administrativas. En otro aspecto, estas se 

tratan de formas profundas como semblantes, estimulaciones, papeles sociales y 

conocimientos particulares los cuales terminan en la apertura de una compañía 

(Sopó et al., 2016). 

El anterior concepto, permitió verificar que el emprender significa cuidar los 

aspectos financieros de la organización, por ello, son necesarias las habilidades 

financieras aprendiendo de un planificador financiero, leyendo guías financieras y 

utilizando software financiero para ayudarlo a organizar y realizar un seguimiento 

de los procesos financieros en su negocio. 

De igual modo, las competencias empresariales se tratan de una serie de 

capacidades, destrezas, tácticas y comportamiento los cuales le dan el permiso al 

emprendedor a que este se conduzca para desplegar una idea y se plasme en la 

construcción de una compañía y hacer que la misma crezca de manera exitosa. En 

el que a una competencia empresaria mayor poseída por parte de los dueños 

empresarios más se va a ver beneficiado el emprendimiento. Los empresarios 

poseen la capacidad para concebir nociones y convertir las mismas en algo más 

novedoso y de rasgos positivos en su vida y ambiente, en el que las decisiones 

organizacionales se extienden mucho más allá del aspecto individual, puesto que se 

da el proceso interactivo con otros entes (Casimiro et al., 2019). 

Por ello, se puede decir que una vez el emprendimiento, los emprendedores deben 

depender de sus habilidades comerciales para administrar y ejecutar un negocio y el 

perfeccionamiento de sus pericias de dirección empresarial puede representar 
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desarrollar su capacidad para llevar a cabo una multiplicidad de actividades y tomar 

decisiones.  

Las competencias se tratan de liderazgos efectivos los cuales son adquiridos por los 

emprendedores a modo de aptitudes, destrezas, saberes y elemento de personalidad, 

los cuales le consiente dar resolución a las problemáticas empresariales que se 

muestren. Los negocios son instituciones organizacionales dirigidas y creada a 

través de sujetos que cuentan con un conglomerado de destrezas, conocimiento y 

capacidades para diseñar compañías, que se creen seres emprendedores en la 

búsqueda de nuevas opciones para un negocio especifico. Ellos, los emprendedores, 

que poseen distintas competencias en general exhiben una más alta innovación, 

toman riesgos y cuentan con una motivación mucho mayor para el logro de fines 

(De la Garza et al., 2016). 

El autor en cuestión, permitió resaltar que las competencias ayudan con la capacidad 

de formarse dado que son de las destrezas de más alta relevancia que se deben tener 

en la vida, y mucho más en el ánimo empresarial, pero si un individuo se encuentra 

edificando un negocio, se requiere la capacidad de educarse en aras de tener éxito. 

Estas competencias emprendedoras se tratan de particulares de las personas tales 

como destrezas, roles sociales, autopercepción, atributos, estimulación, 

conocimiento, permitiendo esto el desarrollo o nacimiento de una compañía, así 

como la supervivencia de la misma, además es una destreza del emprendedor para 

llevar a cabo un trabajo específico de manera triunfante, que son necesitada empezar 

un negocio especifico distinto a los que se requiere en las compañías de mayor 

reputación. Por otra parte, igualmente se han determinado en materia de 

conocimientos y capacidades aplicados en numerosos argumentos de 

emprendedores (Moya, 2016). 

Lo anterior, da permite dar un contexto de un emprendimiento en funcionamiento, 

donde las competencias ayuden a que el emprendedor sea un excelente 

administrador y contar con un adecuado sentido comercial y los conocimientos 

sobre el dinero cruciales, debido a que muchos emprendimientos los cuales, por el 

resto, son buenos, tienden a fracasar a causa de un deficiente liderazgo, una 
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dirección inadecuada del efectivo o una mala dirección, contar con una táctica 

comercial empleada desde el inicio y mantenerse ceñida a la misma es primordial.  

1.2.2.2.Importancia de las competencias emprendedoras. 

Ante los constantes cambios que afrontan las empresas, es necesario que cuenten 

con estrategias efectivas que les permita mantenerse operativas en el tiempo. 

Asimismo, las entidades requieren desarrollar ventajas que les permitan brindar 

productos y servicios de calidad. Por ello, las competencias emprendedoras 

implican tomar en cuenta aspectos como políticos, ambientales, sociales y del 

entorno, en donde se debe de integrar la tecnología con la parte ecológica, con el 

propósito de mantener un equilibrio de la rentabilidad económica con los objetivos 

de bienestar social, todo ello basado en el buen empleo de los recursos para 

incrementar la productividad en las actividades de la entidad (Ramírez y Ampudia, 

2018). 

La competencia emprendedora es un elemento importante dentro de un contexto 

organizacional, el cual es cada vez más dinámico y cambia con la tecnología, 

además facilita la comunicación, mejora la productividad y las cualidades de las 

entidades. Ello debido a que las entidades van adoptando distintas características y 

condiciones que influyen de forma directa con las actividades de los integrantes y 

la manera de percepción de las características que conforman el clima 

organizacional. Asimismo, para mejorar la competencia emprendedora es necesario 

que se inicie con el interior de las entidades y conocer los elementos que la 

determinan, tomando en consideración un correcto clima organizacional, para el 

óptimo desarrollo de las actividades dentro de un ambiente de trabajo favorable, 

empleando las habilidades y conocimientos de forma oportuna (Ramírez y 

Ampudia, 2018). 

Las competencias emprendedoras son importantes porque permiten la creación de 

trabajo a partir de la productividad, competitividad, innovación, transformación de 

la economía y el capital, además dichas capacidades son un camino al progreso y el 

éxito. Las competencias emprendedoras son importantes porque permite presentar 

soluciones concretas, frente a los desafíos sociales y económicos, también están 
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dispuestos a soportar la volatilidad del mercado, además que permite generar 

experiencias, conocimientos y habilidades en la creación de un determinado negocio 

(Casimiro et al., 2019). 

1.2.2.3.Modelo de las competencias emprendedoras 

Desde la perspectiva de Levy Levoyer (1996) menciona que el diagnóstico de las 

competencias implica la detección de los medios adecuados para adquirirla, además 

consideran el desarrollo como un concepto relacionado con las competencias. Por 

lo tanto, indica que se debe de evaluar 3 tipos de instrumentos clasificados en los 

signos, la muestra y finalmente, las referencias. El primer instrumento para medir 

las competencias abarca el test de inteligencia general, test de actitudes, test de 

personalidad. La segunda categoría define como situaciones específicas que ocurren 

en un tiempo determinado y son parecidas a las actividades profesionales que 

desempeña un individuo (Santos y Barroso, 2011). 

Por último, se encuentra la categoría que conforma la información de los 

comportamientos pasados del individuo, lo cual permite describir el 

comportamiento futuro, en donde se consideran: las competencias cuando no existe 

el pasado y se adquieren desde el instante en que las personas posee las cualidades 

necesarias, también se encuentra una competencia existente, la que puede pasar por 

alto por parte de los superiores y finalmente, todo comportamiento está en relación 

del propio individuo, por lo que es difícil saber los comportamientos que son 

descritos por las referencias (Santos y Barroso, 2011). 

Estudio de Filión, J y Roy G. (1996) menciona que las competencias son un resumen 

de las características de los emprendedores, generada por el continuo análisis de 

estudios, en donde a partir de ello se diseña la siguiente lista de competencias: 1.- 

confianza en  sí  mismo, 2.-perseverancia, determinación, compromiso  a largo  

plazo, 3.- energía,  4.-talento,  5.-  habilidad  para  tomar  riesgos  calculados,  6.-  

necesidad  de realización, 7.- creatividad, 8.- iniciativa, 9.- flexibilidad  10.-  

responsabilidad,  11.- independencia,  12.-  previsión,  13.-  dinamismo,  14.-  

polivalencia,  conocimiento  de: producto,  mercado,  equipos,  tecnología,  15.-  

habilidad  para  tratar  con  la  gente,  16.- adaptación a  los momentos  críticos, 17.-  
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orientación  hacia  la  utilidad o ganancia,  18.- optimismo,  19.-  internalización,    

20.-  tolerancia  a  encarar  la  ambigüedad  y  a  la incertidumbre, 21.- no 

conformismo y 22.- liderazgo (Santos y Barroso, 2011). 

Otro modelo fue de Palacios (1999) quien diseño una metodología que ha sido 

utilizada sistemáticamente por los emprendedores de las entidades por medio de 

conductas, prácticas y estratégicas, la cual está conformada por el espíritu 

emprendedor, la necesidad de existir, la experiencia técnica previa, la tolerancia al 

riesgo, la ardua labor, capacidad de reestablecerse y educarse, sociedad 

comprensiva, credibilidad, priorizar, cultura familiar y profesionalismo (Santos y 

Barroso, 2011). 

1.2.2.4.Enfoque de las competencias emprendedoras 

El éxito en el procedimiento emprendedor es definido como el desarrollo y creación 

de una entidad, depende de diversos factores, que se han agrupado en diversos 

grupos. Se consideran tres elementos que influyen en el proceso emprendedor, 

individual de cada persona, que hacen referencia a los grupos que interactúan con 

el emprendedor y social, que son las referidas a un ámbito más amplio que puede 

dificultar o facilitar el proceso emprendedor. Las competencias del emprendedor se 

pueden analizar a partir de tres enfoques como de rasgos, comportamientos y mixto 

(Messina, 2018). 

Enfoque de rasgos: identifican las características de personalidad y rasgos. Los 

resultados de estudios indican que la aplicación de este enfoque presenta ciertos 

desacuerdos en el perfil emprendedor, por lo cual se considera no suficiente para 

explicar las competencias emprendedoras (Messina, 2018). 

Enfoque de comportamientos: se fundamenta en el procedimiento emprendedor y 

en las actividades y comportamientos que se efectúan en su transcurso, es decir es 

lo que el emprendedor debe ser capaz de realizar (Messina, 2018). 

Enfoque mixto: está conformado por el enfoque de rasgos y el de comportamientos, 

los cuales permiten identificar los roles que el emprendedor debe de realizar en las 



 

18 
  

diferentes fases del proceso de emprendimiento y las competencias que se 

cataloguen necesarias (Messina, 2018). 

1.2.2.5.Dimensiones de las competencias emprendedoras 

  Espíritu emprendedor.  

Hace referencia a la habilidad y estímulo que posee cada individuo, sea esta en 

forma independientes en una compañía o institución, en el que cuenta con la destreza 

de señalar las oportunidades y concebir todo lo que este a su alcance para 

conseguirlo, aparte cuenta con la capacidad de ejecutar cambios, reaccionar con 

arranque, maleabilidad y percepción. Los individuos que tienen espíritu 

emprendedor saben que han de ceder a su control para conseguir un objetivo mucho 

más relevante (Santos y Barroso, 2011). 

Aprovecha oportunidades, es tener en cuenta los momentos ventajosos cuando las 

mismas hacen acto de presencia, estas que pueden llegar a darse desde las propias 

nociones, también consiente el conseguir un beneficio y acatar el propósito 

establecido. Estas oportunidades son factores positivos de la circunstancia en la que 

surgen y pueden concebir progreso si se administran las correctas estrategias 

(Arriaga et al, 2017). 

Productos que cumplan las expectativas, se tratan de los bienes que contribuyen a 

compensar los requerimientos de la clientela, puesto que cuentan con las 

particularidades y la calidad requerida para ofrecer complacencia, para lo que es 

requerido que se recolecte todos los datos necesarios para conseguir mencionados 

productos (Vallejo, 2016). 

Necesidad de existir. 

Esta dimensión refiere a la necesidad que ostentan los sujetos por aumentar sus 

negocios o la habilidad de continuar llevando a cabo los esfuerzos requeridos por 

conservar una actividad específica a flote, en el que poseen la habilidad de sacrificar 

las primeras ganancias, en aras de un largo plazo. Es una incitación de estos 

emprendedores por concebir que mencionado emprendimiento se trate de una 
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oportunidad para concebir desarrollo económico, libertad económica o conservar 

los ingresos presentes (Santos y Barroso, 2011). 

Superar los obstáculos, es que de cara a cualquier tipo de acción a efectuar el 

emprendedor o empresario supera las dificultades, lo que se debe a que tienen su 

enfoque puesto en aquello que puede realizar y no en lo que no cuenta con control, 

igualmente en el momento que debe desempeñarse con cualquier acción persevera 

de manera particular para que la clientela se halle satisfecha (Marulanda y Morales, 

2016). 

Invertir en el corto plazo, es la utilización de recursos para aumentar la capacidad 

que posee un negocio particular en corto plazo con la finalidad de contar con 

ventajas mucho mayores al largo plazo, aparte busca provocar ganancias mucho más 

altas en aras de beneficiar al negocio (Barona et al., 2017). 

Experiencia técnica previa. 

Con relación a esta dimensión, hace referencia a la serie de conocimiento con 

relación al negocio, de los procesos y bienes, los mismo representan para el 

empresario un pilar esencial para conseguir el éxito empresarial. Señala que para 

que un negocio particular obtenga éxito tiene que permanecer en el período temporal 

aproximado de mínimo 5 años. En forma general, esta es la capacidad que poseen 

los empresarios para contar con los saberes precio sobre el sector del cual forman 

parte (Santos y Barroso, 2011). 

Conocimiento del rubro, refiere a contar con el conocimiento del ejercicio 

económico el cual abarca al negocio, en el que además se implica la experiencia 

presentada por los empleados para ejecutar todas las actividades requeridas en aras 

del funcionamiento efectivo de las actividades comerciales y saber sobre su 

dinámica, aparte de sus puntos beneficiosos en el mercado (Bernal et al., 2016). 

Tolerancia al riesgo. 

Es considerada a esta a manera de la capacidad de los emprendedores para hacerle 

frente a potenciales peligros, conjuntamente poseen la capacidad de adjudicarse 

peligros particulares acorde con un estudio sobre los hechos o análisis efectuados 
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respecto al contexto actual del sector del cual son parte. En forma general, esta se 

señala como el máximo nivel al cual un empresario se encuentra en disposición de 

arriesgarse, por encima de ese nivel o restrinja a la entidad puesto que no cuenta con 

preparación para la consecución de objetivos a un largo plazo (Santos y Barroso, 

2011). 

Evaluación del riesgo, hace referencia al reconocimiento de riesgos probables los 

que puedan presentarse al llevar a cabo una diversidad de actividades, 

específicamente en este caso en el ambiente laboral, mismo que es primordial para 

el proceso preventivo de posibles pérdidas las cuales aquejen a las operaciones de 

las compañías (Soler et al., 2018). 

Control del riesgo, se trata de la búsqueda de control sobre probables resultados, 

manejando los peligros que se adjudica, también maneja las circunstancia en las 

cuales se sienta encantado por las potenciales amenazas que se exhiben en las 

acciones de la empresa (Soler et al., 2018). 

Trabajo arduo. 

La dimensión de trabajo duro hace referencia a la motivación de ofrecer un gran 

número de horas en esfuerzo y trabajo, un sinfín de veces sin que estas tengan algún 

tipo de recompensa inmediata. Siendo aquellas acciones que se llevan a cabo y que 

exhiben un cierto grado o nivel de dificultad o complicación, para lo que se requiere 

de un arranque superior, al mismo tiempo para su ejecución el individuo encargado 

requiere de formación para efectuar todas las actividades en forma eficiente. En 

definitiva, estas son las exigentes acciones que los empresarios tienen que llevar a 

cabo para efectuar sus propias acciones (Santos y Barroso, 2011). 

Cumplimiento del trabajo, se trata de especificar los ejercicios que tiene un negocio 

mismo que necesitan realizarse en los plazos especificados, en otras palabras, es la 

ejecución de los trabajos en forma adecuada y acatando con todos los compromisos 

laborales en forma oportuna (Ortega et al., 2017). 
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Trabajo eficiente, hace referencia a la utilización de todos los recursos y tiempo para 

la ejecución de las acciones o trabajos, en los cuales se pretende satisfacer de la 

compañía por llevar a cabo y acatar todas sus faenas asignadas (Ortega et al., 2017). 

Capacidad de reponerse y aprender. 

Esta dimensión es la competencia que poseen las instituciones para ser constantes y 

contar con la firmeza a fin de que no se conciban derrotados de cara a los problemas, 

igualmente de obtener un beneficios o ventaja de los fallos que puedan llegar a 

presentárseles. Se trata de la habilidad del individuo para poder recuperarse de cara 

a circunstancias no favorables para mantenerse con su compañía o proyecto, en el 

que ciertas situaciones no conceden el desarrollo como se esperaba que fuera, no 

obstante, aprende a llevar a cabo su trabajo mejor cada vez provocando mejoría en 

las condiciones laborales (Santos y Barroso, 2011). 

Búsqueda de soluciones, es el proceso de identificar las opciones, en el que se coloca 

tiempo para hallar la respuesta más correcta de cara al riesgo identificado, de igual 

manera concede adoptar un grupo de resoluciones las cuales viabilizan el estudio de 

la situación problemática y superar la misma (García et al., 2016). 

Aprender de los obstáculos, es poseer un comportamiento actitudinal positivo frente 

a los problemas, en el que cada uno de ellos siempre termina dejando algún tipo de 

enseñanza, por ende, se tiene que asumir con compromiso cada uno de los 

obstáculos y tener en el enfoque en el alcance de los objetivos y propósitos (García 

et al., 2016). 

Sociedad tolerante. 

Esta es considerada a modo de la capacidad de entender al resto de los individuos 

que se encuentran a su alrededor, de ajustarse a las condiciones laborales y trabajar 

en grupo. De la misma forma, se considera a la misma a modo de la capacidad de 

los sujetos por admitir o respetar integralmente al resto de los individuos, así como 

a sus ideas y creencias personales. A carácter general, es la cabida de las personas 

por admitir una circunstancia específica, grupos o individuos, misma que ostentan 

y exhiben valores diferente lo que posee de manera propia (Santos y Barroso, 2011). 
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Influencia en terceros, es la utilización de tácticas para persuadir a terceros, 

igualmente asiste a los sujetos para el alcance de sus fines, en el que desenvuelve y 

mantiene una trama de relaciones de negocios, igualmente se halla relacionado con 

el soporte al resto para que logren ejecutar sus acciones en la mejor forma posible 

(Jiménez y Jiménez, 2016). 

Credibilidad. 

Esta es una cualidad con la cuentan los empresarios y la cual hace referencia a la 

garantía de brindar bienes y/o servicios de alta calidad, siempre con respeto hacia 

los clientes, de igual manera enseñar que le personal es respetado, en otros términos, 

es el entendimiento de las cosas en forma íntegra acorde con la ética y los principio 

de cada uno de los individuos. De igual forma, se halla integrado por dimensiones 

tales como el nivel de conocimiento y la confianza, en otro término, es la 

competencia de ofrecer seguridad. Además, se razona transmitiendo acorde a los 

factores personales como los correlatos culturales (Santos y Barroso, 2011). 

Trabajo en equipo, es la voluntad en modo integro llevado a cabo un grupo de 

individuos para la ejecución de una acción, en el que involucra la coherencia entre 

o un número mayor de empleados para conseguir objetivos particulares, en este cada 

uno de los participantes tiene que ayudar en el acatamiento de un fragmento de la 

labor (Ayoví, 2019). 

Cumplimiento de promesas, es la responsabilidad de los empresarios y la 

apreciación de la energía del personal en lo que se refiere a la ejecución de los 

ejercicios, en otras palabras, se trata de la credibilidad y el acata miento de los 

compromisos establecidos en un negocio (Ayoví, 2019). 

Priorizar. 

La presente dimensión trata de una habilidad perteneciente a los individuos para 

identificar las preferencias en su labor y acatarlas, misma que se orden de acuerdo 

al nivel de relevancia y prioridad. Esta hace referencia a la anteposición de un 

ejerció a otro, sea esto en orden o en periodo temporal, por ende, aquellas 
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actividades que ostenta de prioridad se hallan en los primeros lugares en 

comparación con otras que no lo hacen (Santos y Barroso, 2011). 

Fija metas y objetivos, es la determinación de metas, misma que implican un cierto 

reto, aparte tienen un enfoque claro sobre lo que busca conseguir a largo por medio 

de la determinación y ponderación de consecuencias a corto plazo (Fernández, 

2017). 

Planificación de actividades, es la determinación de las acciones en las cuales se 

direcciona correctamente todos los recursos a disponibilidad en forma organizada y 

segmentándola en acciones menores las cuales consientan el acatamiento de faenas 

mayores (Fernández, 2017). 

Cultura familiar 

En la actualidad, un gran número de organizaciones son de carácter familiar, mismas 

que cuentan con éxito gracias a la dirección adecuada que poseen las relaciones 

familiares, además de ellos han tomado en tomado en cuenta la relevancia de la 

entrada de una administración profesional y la esencialidad de formar a los 

integrantes familiares para ocupar el puesto en el momento que sea necesario. Esta 

cultura familiar en la compañía se encuentra conformada por un conjunto de 

comportamiento y valoren que establecen las interacciones familiares en la 

organización, en el que la cultura se encuentra condicionada por los 

comportamientos del inventor y los rasgos de la personalidad (Santos y Barroso, 

2011). 

Actitud empresarial-familiar, es el sitio que ocupa una empresa familiar, en el cual 

se pronuncia su cultura familiar en la organización, al mismo tiempo razona que son 

primordiales para un desenvolvimiento y desarrollo económico tanto la familia 

como el negocio. Por otra parte, el perfil que proyecta la compañía familiar es 

significativo para distinguirse en el mercado (Rossignoli, 2016). 

Profesionalismo. 

El profesionalismo es una dimensión que trata de una capacidad poseída por la 

empresa para desplegar habilidades internas y externas, aparte de utilizar estrategias 
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requeridas para aseverar el desenvolvimiento y la duración de la organización. Este 

se halla en todas las ocupaciones, trabajos, actitudes que se llevan a cabo siguiendo 

las normativas de respeto, efectividad, mesura y objetividad en todas y cada una de 

las acciones que el dueño desempeñe, es decir, se trata de la ética en la labor (Santos 

y Barroso, 2011). 

Ética en el trabajo, refieren a los valores y comportamientos los cuales se consideran 

para cumplir con una labor específica, basándose a las normativas y reglas, 

igualmente es la confianza del emprendedor para acabar una ocupación específica. 

En forma general, refiere al desempeño de las acciones acorde a los preceptos y 

valores de la entidad (Ríos et al., 2015). 

Responsabilidad, es la planeación de los ejercicios en el trabajo, aparte del rastreo 

decidido de los procedimientos presentados, de igual forma incluye estar al 

pendiente en los procedimientos empresariales para la toma de decisiones (Ríos et 

al., 2015). 

1.2.3. Competitividad 

1.2.3.1.Concepto de competitividad 

Es analizada desde la visión interna de una organización, aparte de su capacidad en 

gestión, usando a manera de referencia la apreciación de los provisores, inversores, 

trabajadores, clientela y competencia. También, esta es un rasgo particular interior 

de una organización, que tiene un valor compuesto por distintos factores y se 

encuentra afín con la capacidad que posee el empresario y la gerencia para 

direccionar, en otras palabras, para formar parte en todos los semblantes de la 

empresa desde el ambiental hasta el estratégico, sin dejar a un lado el tecnológico, 

comercial, de producción y financiero. Por otra parte, es considerada como la 

búsqueda constante de perfeccionar el rendimiento de todos los espacios que 

integran a una empresa (Buitrago et al, 2019). 

Lo anterior ayuda a verificar la relevancia de este elemento en aras de promover la 

persistencia, la progresión y la comercialización de las compañías la vuelve en un 

mecanismo importante del crecimiento económico. Por esta razón, es necesario que 
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se comprender la competitividad de las empresas y cómo se puede mejorar con el 

tiempo. 

Este es una noción multidimensional dado que comprende diferentes elementos 

cualitativo y cuantitativo junto con niveles los cuales integran parte en su valor, 

además está compuesto por diversas visiones de análisis para la medición de si 

misma. Acorde con Porter (2017) es uno de los impulsos más significativos de la 

sociedad en distintos espacios de la voluntad humana, y a causa de los contextos del 

mercado, un gran número de compañías deben de estar en contante competencia 

para sumar valor, lo que no es más que una capacidad de satisfacer los 

requerimientos de los clientes principales, aparte de ello se asientan de una habilidad 

para ofrecer un valor superior. En las empresas esta es la capacidad que tienen para 

ofrendar un bien o servicio determinado y aumentar su intervención en el mercado 

sin inquietar sus propias ganancias, al igual que es considerada a modo de una 

habilidad que tienen los negocios para competir en un mercado particular (Melo et 

al, 2020). 

Lo observado demuestra que para la competitividad es necesario esbozar, producir 

y comerciar un ofrecimiento el cual compense en forma completa, insuperable y de 

manera continua los requerimientos de cada sector de mercado particulares, todo 

ello al momento en el que se vinculan y extraen recursos del ambiente institucional, 

y conseguir así un regreso sostenible de estos recursos.  

Se trata de un fenómeno multidimensional el cual incluye diferentes semblantes de 

distinta naturaleza, para la evaluación del mismo tiene en si variables cuantitativas 

y cualitativas. De forma particular, en un nivel de entidad, esta competitividad se 

encuentra relacionada con factores como lo son la calidad de bienes, la innovación 

de tecnología, envíos, intervención de mercado, valor agregado, coste, 

productividad, rentabilidad, entre otros. De igual manera, ella puede medida a través 

de elementos como el coste laboral, producción y cuotas del mercado. En el que las 

dificultades se vinculan con la distribución comercial y acrecientan su cuota de 

mercado y, debido a ello, sus efectos económicos ventajosos (Ramírez y Pérez, 

2018). 
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Con lo anterior, da la capacidad de manifestar que es necesario que los empresarios 

u emprendedores realicen una acción en compañías las cuales buscan lograr los 

beneficios que otros desean alcanzar conjuntamente y en iguales circunstancias, ya 

que la naturaleza se asienta en sobresalir entre los competidores mismos que 

maniobran en el mismo mercado.  

Es considerada a modo de la capacidad de las empresas para comercializar sus 

bienes y/o servicios, además de aumentar su intervención en un sector específico 

sin requerir inquietar las utilidades. Del mismo modo, se consigue al momento que 

las compañías crean valor e instauran destrezas con éxito para conseguir ventaja por 

sobre sus competidores principales. A modo general, es una capacidad poseída por 

las empresas que le consienta el contar con un rendimiento mucho más elevado que 

el que puedan poseer sus competidores, esto gracias a la elaboración de productos 

que poseen un valor agregado. Entendiéndola como una capacidad de la 

organización de conservar aptitudes y ventajas las cuales le consienten mantener y 

optimizar un correcto puesto en un ambiente comercial (Molina y Sánchez, 2016). 

El autor permite inferir que la competencia en los mercados es una delineación muy 

minuciosa de una compañía y quien es su competidor para un mercado de clientela 

determinada. Ahora, en función de los rasgos del mercado, las expectaciones del 

cliente afines con las cualidades de los productos y servicios, tales como el costo, 

la cuantía, calidad, el tiempo de entrega, funcionalidad, esbozo y empaque tienen la 

posibilidad de alterar de forma considerable.  

Es entendida a manera de una ventaja competitiva las cuales muestras las empresas 

a través de sus métodos organizativos y productivos, manifestados en el atributo 

ostentado por el producto final y en el costo en correspondencia con competidores 

específicos de un mercado. Del mismo modo, es considerada como la posibilidad 

de que una empresa consiga y mantenga los niveles competitivos que posee 

orientados en las distintas actitudes que desenvuelve internamente en un área 

específica al cual forma parte. Misma que es conseguida mediante la capacidad 

previa de reaccionar a las necesidades de cada uno de los mercados, es un factor 

clave de triunfo y la forma de ajustarse a la solicitud (Ibarra et al., 2017). 
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Lo anterior, ha permitido demostrar que la competitividad ayuda con la 

potencialización de los procedimientos diarios de una entidad, además, las 

circunstancias externas y empresariales deben ser analizadas debido a que, 

dependiendo de la empresa, estas pueden ejercer una competencia voluble (ya sea 

tanto positiva como negativa) aun cuando se encuentren dentro de un mismo 

mercado o condiciones externas.   

Es un utensilio clave y una dimensión significativa perteneciente a la vida 

económica, procede del vocablo "competir" y representa "buscar juntos", de esa 

forma provoca el nivel de anhelos humanos, permitiendo conseguir los más 

elevados resultados, aparte de tratarse del motor de la invención tecnológica y el 

incremento de productividad. Se precisa a manera de un ejercicio de sujetos los 

cuales buscan conseguir los beneficios los cuales desean lograr durante el mismo 

periodo y en iguales circunstancias. Su particularidad se fundamenta en el proceso 

eliminativo de aquellos competidores los cuales trabajan en los mismos negocios y 

se hacen con su clientela. En los mercados particulares puede hace referencia a uno 

de entre los cuatro modelos fundamentales: competencia perfecta, competencia 

oligopólica, competencia monopolística, monopolio puro (Zelga, 2017). 

El autor, contempla que la competencia no puede llegarse a comprender de manera 

plena si no llega a entender las actividades y la dirección de la empresa, debido a la 

gran cantidad de campos interdisciplinarios de estrategia, operaciones y economía, 

pero medir la competencia de las compañías y la valoración semejante con otros 

organismos, asienten establecer como una compañía se halla en su rubro en la 

actualidad.  

1.2.3.2.Importancia de la competitividad. 

La importancia que presentan las entidades a nivel internacional y su problemática 

para mantenerse y competir en un entorno cada vez más exigente, se presenta la 

necesidad de efectuar un análisis de los elementos que determinan la competitividad 

en las empresas. Asimismo, la competitividad es un elemento relevante dentro de 

las empresas ya que permite desarrollar aspectos como la creatividad, innovación e 

ideas para el crecimiento de las mismas. Por otro lado, la competitividad es 
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importante porque permite la administración adecuada de los recursos, además 

eleva la productividad y está a la expectativa de las necesidades del mercado 

(Molina y Sánchez, 2016). 

1.2.3.3.Modelos de competitividad. 

La competitividad es examinada mediante un análisis empresarial contemplando 

aspectos como los sistemas informáticos, administración ambiental, comercio, 

efectividad, aprovisionamiento, planeamiento estratégico y producción, aplicando 

el mapa de conectividad desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el cual es una herramienta de diagnóstico que se aplica a las entidades para 

conocer su estado inicial frente a la competitividad, detallando las áreas que tienen 

fortalezas y las que presentan debilidades, con la finalidad de implementar planes 

de acción que direccionen las acciones para mejorar la competitividad (Buitrago et 

al, 2019). 

Una de las ventajas del mapa de competitividad, es que es una representación 

gráfica de las características y rasgos de la competitividad, la cual está conformada 

por la planeación estratégica, la producción y aprovisionamiento, además del 

aseguramiento de la calidad, comercialización, contabilidad y finanzas, gestión 

humana, gestión ambiental y sistemas de información (Buitrago et al, 2019). 

Otro de los modelos es el desarrollado por Quiroga (2003) quien desarrollo un 

modelo matemático para la competitividad de las empresas, en donde toma en 

consideración a aspectos internos como las productivas, administrativas, 

tecnológicas y humanas, además considera los niveles de competitividad y 

productividad, para su implementación emplea el modelo Ishikawa, que permite la 

realización de un análisis de causa y efecto para identificar la problemática, 

realizando una evaluación de once elementos en ochenta y seis categorías que 

pretenden medir la competitividad y la productividad, para lo cual se emplea la 

metodología de análisis cuantitativo y cualitativo (Buitrago et al, 2019). 

La competitividad en las empresas ha sido abordada por diversos autores como Juliá 

et al (2012) constituida por seis factores claves como la internacionalización, 

innovación, formación, diversificación y orientación al mercado. La competitividad 
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empresarial es analizada dentro de la literatura académica, en donde Porter 

menciona sobre las cinco fuerzas competitivas, las cuales se han empleado en 

diversos estudios aplicados también a empresas comerciales (Lajara y Server, 

2017). 

1.2.3.4.Factores de la competitividad. 

De conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), en la dinámica empresarial se exponen condiciones que 

repercuten de manera directa e indirecta a la competitividad, las cuales básicamente 

se basan en determinados aspectos como la exitosa administración, la integración 

exitosa de planeación, la capacidad de combinar, la capacidad de agregar cambios 

en la demanda y el fomento de los programas generados mediante esquemas que 

beneficien a la integración y asociación entre las entidades (Ibarra et al., 2017). 

La exitosa administración de los flujos de producción y de inventarios de 

componentes y materia prima. 

La integración exitosa de planeación de mercado, actividades de desarrollo e 

investigación, en donde los procedimientos de innovación es uno de los principales 

elementos de la competitividad y el desarrollo económico. 

La habilidad de combinar la innovación con la investigación. 

La capacidad de agregar cambios en la demanda y la transformación de los 

mercados, además de la generación de un contexto específico para las empresas es 

un elemento fundamental para la prosperidad competitiva, económica y el 

crecimiento. 

Fomento de un proyecto productivo por medio de esquemas que beneficien una 

mayor asociación e integración entre las entidades. Establecimiento de esquemas 

que permitan el desarrollo de los distribuidores y proveedores dentro de la cadena 

de valor. 
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1.2.3.5.Dimensiones de la competitividad según el Mapa de competitividad BID 

    Planeación estratégica. 

Es considerada como un utensilio de dirección y voluntad sistemática formal del 

organismo o empresa para fijar sus fines igual que las actividades y el 

direccionamiento a llevar a cabo las cuales, mediante la fórmula de planificaciones 

detalladas en corto, mediano y largo plazo, consiente que se instauren propósitos y 

estrategias las cuales asistan al desempeño de las finalidades propuestas en un inicio 

(Melo et al., 2020). 

Proceso, por el diseño del proyecto con respecto al fondo emprender, la compañía 

cuenta con una gran porción del proceso de planeación estratégicas documentada, 

en el que los aspectos tales como el DAFO, los propósitos y el análisis del área un 

gran número de veces no se hallan registrados y no cuentan con la asignación de 

quienes son comprometidos (Montoya, 2008). 

Implementación, es un fragmento del plan el cual en general no se halla actualizado 

ni divulgado, generando que los empleados no presenten un sentido total de 

pertenencia, ni conozcan los propósitos de la empresa (Montoya, 2008). 

Cadena de valor. 

Esta dimensión es la encargada de la venta de bienes y la misma concede que las 

compañías puedan lograr sus fines mediante la eficiente repartición y uso de 

recursos, de manera tal que una empresa adquiera una ventaja en cotejo con quienes 

son sus principales competidores, a través de un proceso comercial flexible el cual 

este afín con las necesidades que tiene el mercado, también de respuesta a la 

solicitud de la clientela por acoger un producto de calidad (Melo et al., 2020). 

Planificación, el proceso de comercialización tiene que estar planeado de forma 

adecuada, considerando la calidad, no obstante, a este lugar no se efectúa un estudio 

sobre el porcentaje de ventas y pueden provocar dificultades en la gestión del 

inventario (productos culminados) o concebir pérdidas (Montoya, 2008). 
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Capacidad, es el saber sobre la habilidad de ventas, en el que lo opuesto podría llegar 

a desatar el incumplir de los pedidos o la comercialización de los productos, de igual 

manera, guarda relación con el empleo de utensilios adecuados para la ejecución de 

sus procedimientos en forma eficiente (Montoya, 2008). 

Mantenimiento, es el llevar a cabo una programación de mantenimiento de 

prevención en la mercancía, tal como la limpieza y revisión de posibles daños, en el 

que la empresa determina programa de mantenimiento provisorio de las mercancías, 

igualmente diseña un plan metódico de frente a la aparición de problemas. La 

ejecución de mantenimientos es muy significativa para la evasión de pérdida o 

detención en el proceso de comercialización (Montoya, 2008). 

Investigación y desarrollo, se trata de un programa formal para el estudio de la 

aparición de productos nuevos coherentes con la predisposición que hay en el 

mercado, igualmente se encuentra relación con el estudio de nuevos sistemas de 

tecnología para la industria y la compra o comercialización de los productos 

(Montoya, 2008). 

Aprovisionamiento, se tratan de los discernimientos los cuales se toman en cuenta 

para la planificación de adquisición de productos, mismo que tiene que ser maleable 

y eficiente, ello para que de esa manera se compense los requerimientos tanto de la 

compañía como aquellos de los clientes principales, entre los criterios de este de 

hallan los aspectos de cancelación, el costo y la calidad (Montoya, 2008). 

Manejo de inventarios, es el ordenamiento anticipados de los procesos de 

negociación con los provisores, donde se tiene que suministrar un grado inmejorable 

de las mercancías, aparte se presenta un sistema administrativo y de 

almacenamiento de mercancías aseverando niveles correctos de movimiento 

(Montoya, 2008). 

Ubicación de infraestructura, es el establecimiento correcto del negocio para la 

generación de oferta sobre la mercancía, en el que tanto infraestructura como las 

instalaciones tienen que ser correctas para que puedan exhibirse y ofertarse al 

público todos los productos (Montoya, 2008). 
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Aseguramiento de la calidad. 

Son una serie de acciones necesarias para ofrecer un producto sin ningún tipo de 

defectos y el cual satisfaga la necesidad de los consumidores. En el cual se le da 

reconocimiento a la afinidad concurrente en medio de la competitividad y la 

garantiza sobre la calidad, y además de ello la legitimación de cualquier producto 

como uno de calidad es un factor que optimiza la seguridad de los clientes, aparte 

la dirección de calidad es significativa para el alcance el progreso en la compañía, 

igualmente simboliza una habilidad la cual perfecciona la mercantilización de los 

productos y queda estrechamente vinculada con la complacencia de estos (Melo et 

al., 2020). 

Aspectos generales, la calidad se trata de un rasgo esencial para la institución, puesto 

que ello le convierte en competitiva, donde se debe de formar a los empleados para 

optimizar el proceso administrativo del negocio, además la calidad de la mercancía 

tiene encontrarse documentada en modo adecuado (Montoya, 2008).  

Sistema, este refiere a que la empresa tiene que acatar las reglas de calidad 

determinadas por el área de la que forman parte, en el que la misma compañía tiene 

que poseer un sistema claramente determinado para valorar la calidad de sus 

productos y poder de esa manera tomar las gestiones correctoras de ser preciso 

(Montoya, 2008). 

Merchandising. 

Esta dimensión refiere a las distintas capacitaciones del negocio para conseguir una 

conformidad en medio de las características y cualidades del bien, con los 

requerimientos y expectaciones de la clientela, aparte de la marca, la relación con 

los consumidores, la dirección del mercado, el sitio en un mercado competitivo, 

integran los recursos que impliquen suscitar beneficio en los competidores de 

particularidad prolongada a largo plazo (Melo et al., 2020). 

Mercado nacional, en la actualidad, el comercio en una dimensión relevante para la 

compañía, en el que se posee un programa delimitado para que obtenga una posición 
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competitiva y el comercio de su mercancía, aparte de ello donde se conoce el espacio 

del mercado en el cual se halla (Montoya, 2008). 

Servicios, el personal tiene la capacidad para comprender a los consumidores, 

también los saberes para lograr satisfacer a los mismos, y además involucra 

ordenamientos de comercializaciones y documentación de las tácticas utilizadas 

(Montoya, 2008). 

Distribución, refiere a que la empresa posee empleados adecuados para la 

comercialización de todos sus productos, donde distribuye en forma adecuada sus 

mercancías en el momento que ellos lo requieren, igualmente cuenta con una unión 

profesional acorde a las políticas (Montoya, 2008). 

Contabilidad y finanzas. 

Es aquella que lleva a cabo el reporte para el proceso de tomar decisiones al corto, 

mediano y largo plazo, igualmente consiente saber de las necesidades de liquidez 

de la organización y pueden mantener sus operaciones sin ningún tipo de 

problemática. Del mismo modo, es quien se ocupa de estudiar los actos y 

resoluciones relacionados con las herramientas económicas necesarias para los 

ejercicios de las mismas empresas, siendo significante el entendimiento y la 

contabilidad del necio para dar solución a sus propias expensas y desempeñarse con 

sus compromisos, aparte de mantener el acatamiento de sus procesos (Melo et al., 

2020). 

Monitoreo de costos y contabilidad, es mantener en forma correcta la contabilidad 

para el proceso de tomar decisiones, siendo la empresa aquella que elabora un 

reporte mensual con relación a sus cuentas principales. La empresa posee un sistema 

para contar y mover sus mercancías, igualmente de uno sobre los precios 

dependiendo de los rasgos de cada producto (Montoya, 2008). 

Administración financiera, se trata de la capacidad que tiene el negocio por poseer 

de un presupuesto de entradas y salidas, igualmente del saber con relación a la 

rentabilidad, y además se hace un análisis de la utilidad del ente en relación a las 

inversiones efectuadas (Montoya, 2008). 
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Normas legales y tributarias, señala que las organizaciones tienen que contar con 

toda la documentación al día, saber sobre las fechas de pago de sus compromisos 

tributarios, aparte de la ejecución de sus correspondientes declaraciones en las 

fechas, igualmente esta tiene que planificar la cancelación de mencionados tributos 

(Montoya, 2008). 

Talento humano. 

Integra las políticas de dirección que usa la compañía, las cuales se encargan de 

promocionar la sugestión de empleados competentes, su motivación y capacitación, 

misma que llega a la calidad necesitada de la empresa. El proceso de gestión de esta 

puede tratarse de una táctica empresarial que declara la relevancia de la relación del 

gerente de la entidad con el personal. De igual forma, involucra conservar una 

reciprocidad motivada, firme y proveyendo el desenvolvimiento de la institución, 

donde se considera los expertos convenientes para ofrecer seguridad en la empresa 

(Melo et al., 2020). 

Aspectos generales, representa que la empresa posee un organigrama de los 

empleados que laboran, aparte contiene la información sobre los procedimiento u 

ocupaciones que tienen que realizar, todo eso bajo la supervisión de un líder quien 

garantiza el acatamiento de los estatutos reglamentario en la entidad (Montoya, 

2008). 

Capacitación y promoción del personal, son los programas inductivos brindando a 

los trabajadores para que aumente su especialización en su puesto, mismo que 

desempeña, o puede considerarse igualmente a modo de una orientación de la 

manera en la cual captar un mayor número de clientes (Montoya, 2008). 

Cultura organizacional, es la comunicación entre los empleados, implicando además 

que los trabajadores se sientan satisfechos e identificados con el ente, conjuntamente 

a ello señala la labor en equipo que promueve a la persona a mejorar continuamente 

(Montoya, 2008). 
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Salud y seguridad, enseña que la compañía tiene que salvaguardar la salud del 

personal y ofrecerles una construcción adecuada en favor de la prevención de 

accidentes (Montoya, 2008). 

Gestión ambiental. 

Son un conglomerado de disposiciones y prácticas estratégicas orientadas a incidir 

en el medio ambiente y lograr que los productos cumplan con los estándares 

propuestos; minimizando las problemáticas ambientales. Las empresas poseen el 

compromiso de sumar acciones para el cuidado del medio ambiente, a causa de ser 

un requerimiento del mercado y gobierno. Se tratan de un conjunto de prácticas 

dirigidas a conservar una calidad comprometida de los sujetos, mismo que se trata 

de un elemento que sirve para aumentar el nivel de eficacia en la entidad empresarial 

(Melo et al., 2020). 

Políticas, son las legislaciones que el negociante tiene que saber al comercializar 

mercancías que puedan perjudicar la salud del consumidor y medio ambiente, tiene 

que saber las pautas que señalan los materiales con los cuales tienen que crearse los 

productos, con el objetivo del cuidado ambiental ofreciendo adecuados productos 

ofertados (Montoya, 2008). 

Estrategia para proteger el medio ambiente, es tomar en cuenta las pautas y 

mecanismos de regulación para evitar la venta de productos tóxicos los cuales 

aquejen la salud de los consumidores, y los cuales se encuentren en las políticas 

determinadas para el cuidado del medioambiente (Montoya, 2008). 

Concientización y capacitación, es requerida la documentación de los compromisos 

que tienen todos y cada uno de los integrantes de la compañía con relación a la 

gestión adecuada de la mercancía, y además se acaten las reglas fijadas para la 

preservación de la salud (Montoya, 2008). 

Administración del desperdicio, alude a que la institución tiene que manejar la no 

distribución de mercancías toxicas las cuales afecten la salud de infantes y el 

ambiente, aparte de ellos de llevar una administración de la no entrega de bolsas, 

plástico, entre otros que perjudiquen al medio ambiente (Montoya, 2008). 
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Sistemas de información. 

Proporcionan un cumulo de informaciones a las entidades, que funcionan como 

apoyo para las funciones de la compañía, también suministra de manera más fácil a 

cada uno de los empresarios al momento de tomar decisión, que es un elemento 

significativo a fin de satisfacer los objetivos de competitividad y productividad de 

las empresas, reflejado en las contribuciones de economía del país. De la misma 

forma, permite que las asociaciones entren en el uso de los instrumentos 

innovadores y tecnológicos para la mercantilización de productos, constituyendo un 

instrumento de asistencia para estimular el posicionamiento comercial (Melo et al., 

2020). 

Planeación, concierne a basar el funcionamiento empresarial en un oportuno sistema 

de información, de tal modo que logre un conocimiento minucioso de su inventario 

y roles en la entidad con la finalidad de garantizar una ejecución efectiva (Montoya, 

2008). 

Entradas, atañe al conjunto de datos que precisa ser documentado a través del 

acompañamiento de boletas o facturas, constituyendo un apoyo elemental a fin del 

desempeño contable; en consecuencia, se aspira a prevenir fallas y acondicionar el 

ambiente para velar por el regular desarrollo de las funciones (Montoya, 2008). 

Procesos, que respecta al almacenamiento organizados de la información relativa a 

la entidad empresarial; procurando tener copias e indicadores de emergencia frente 

a situaciones de averías en el sistema eléctrico (Montoya, 2008). 

Salidas, hace mención a que los datos empresariales deben ser exactos, útiles y 

fiables dado que en ellos se fundamentarán las resoluciones y serán empleados en 

el diseño de los informes que ilustren el panorama actual de la organización con la 

finalidad de garantizar la ejecución de las tareas programadas (Montoya, 2008). 

1.3. Definición de términos básicos 

Aprovisionamiento. Es la agrupación de tareas que la organización realiza para 

abastecerse de los materiales vitales cuando necesita realizar los ejercicios de montaje 

o venta de artículos (Gómez, 2013). 
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Almacenamiento. Grupo de acciones que se completarán para armar adecuadamente 

los artículos o producto adquiridos desde que fueron recepcionados hasta la parte de 

distribución, donde se agrupará la mercadería por el espacio asignado (Singh et al., 

2018). 

Distribución. Es la circulación o secuencia de ejercicios que se realizarán para dispersar 

adecuadamente los artículos o productos obtenidos, donde la mercadería se agrupará por 

el espacio relegado para cada uno de los productos (Singh et al., 2018). 

Habilidades. Son las sapiencias y habilidades para realizar asignaciones funcionales. 

Las habilidades se crean a través de encuentros de vida y trabajo y también se logran a 

través del aprendizaje continuo (Kapur, 2018). 

Mypes. Es la unidad compuesta tanto por una persona unitaria o jurídica, estando 

organizada bajo cualquier tipo de consejo o asociación empresarial, ponderando en la 

normativa actual (Sánchez, 2014). 

Rentabilidad. Generalmente son aquellas actividades monetarias donde se activan tanto 

los recursos humanos, materiales como económicos para obtener resultados 

beneficiosos (Ccaccya, 2015). 

 



 
 

CAPÍTULO II MATERAL Y MÉTODOS 

2.1.Tipo y nivel de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación: 

El tipo de investigación fue aplicada pues se pretendió identificar la situación de las 

competencias emprendedoras y la competitividad, una vez luego de su análisis, la 

información obtenida permitió dar posibles soluciones a los problemas o deficiencias 

encontradas en el sector jugueterías de Tarapoto. De acuerdo con Ñaupas et al. (2018) 

la investigación aplicada está orientada en la indagación de respuestas de forma 

objetiva ante un problema observado, en una determinada situación o contexto, en 

donde las investigaciones aplicadas tienen como propósito la aplicación de las teorías 

de cada una de las variables o categorías bajo estudio, es decir busca la aplicación de 

forma inmediata a cierta realidad  

2.1.2. Nivel de investigación: 

El presente estudio fue correlacional pues se pretendió determinar cómo las 

competencias emprendedoras y la competitividad de las microempresas del sector 

jugueterías se encontraban asociadas, esto se realizó de forma estadística, con el uso 

de coeficientes de correlación. Según Hernández y Mendoza (2018) un estudio 

correlacional pretende establecer o determinar el nivel o grado de relación que existe 

entre dos o más variables.  

2.2.Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental, lo que indica que las competencias emprendedoras como 

la competitividad se analizaron tal y como se desarrollaron en el sector jugueterías de 

Tarapoto, por lo que no hubo intervención por parte del investigador, para modificar o 

cambiar situaciones a su favor o en contra del objeto de estudio. De acuerdo con 

Hernández y Mendoza (2018) el diseño no experimental no se manipula ni alteran los 

hallazgos que se conseguirán tras el tratamiento de los datos derivados de aplicar los 

luego de la aplicación de los instrumentos ya que se observan dentro de su entorno, para 

después analizarlos o interpretarlos. 
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Por otro lado, la investigación fue de corte transversal, en ese sentido, en la 

investigación, la recogida de datos se realizó solo durante el año 2020. Según Hernández 

y Mendoza (2018) el corte transversal se realiza la recolección de la información para 

cada una de las variables bajo estudio en un solo periodo de tiempo.  

Su esquema puede representarse de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

M = Los microempresarios del sector juguetero de la ciudad de Tarapoto 

O1 = Competencias emprendedoras de los microempresarios 

O2 = Competitividad de las microempresas del sector juguetero 

 r = Relación 

2.3.Población y muestra 

2.3.1. Población 

Según Ñaupas et al. (2018) la población es considerada como el conjunto de todas las 

unidades de estudio, las cuales presentan las cualidades o características requeridas 

para llevar a cabo el desarrollo de la investigación y para tomarse en cuenta. De forma 

general se indica que la población fue conforma de acuerdo a las cualidades, 

características y tiempo que integran en un determinado contexto. La población estuvo 

conformada por 343 microempresarios del sector jugueterías en la ciudad de Tarapoto. 
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2.3.2. Muestra 

De acuerdo con Ñaupas et al. (2018) esta es considerada como una porción 

representativa de la población, pues tiene cualidades y características iguales a las que 

posee la población, permitiendo que los resultados sean generalizados, asimismo, se 

fija por medio de los procesos correctos con el objetivo de obtener el número de 

colaboradores requeridos para el desenvolvimiento del estudio. En aras de hacer el 

cálculo del tamaño muestral se administró la consecuente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Donde:  

N = Tamaño de la población 

Z = Valor de la distribución de la curva normal estandarizada con un nivel de 

confianza de 95%, 1,96 

p = proporción de la probabilidad de la variable en estudio, 50% (0,50) 

q = p – 1 

E = Error permisible en el cálculo de la muestra, 5% (0,05) 

 

𝑛 =
(1.96)2(343)(0.5)(0.5)

(0.05)2(343 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 = 181 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

En el estudio esta estuvo conformada por 181 microempresarios del sector jugueterías 

en la ciudad de Tarapoto. Para la determinación de la muestra se utilizó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple, donde los individuos tuvieron igual probabilidad de 

ser seleccionados y participar en el estudio.  
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2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas  

La técnica empleada fue la encuesta, que se conceptualiza como un recurso 

frecuentemente utilizado debido a su versatilidad; posibilitando una recolección de 

datos objetivos mediante un contacto entablado con los participantes. Según Carrasco 

(2018) la encuesta se ejecuta fin de recabar información de los participantes a manera 

oral o escrita, mediante la opinión o testimonio de los encuestados, las cuales parten 

como fuentes primarias de información  

Instrumentos  

El instrumento escogido fue el cuestionario, que se distingue por estar compuesto por 

enunciados o interrogantes redactados que son fundados en la operacionalización de las 

variables. Además, son dispuestos bajo la consigna de ser contestados de acuerdo a 

ciertas alternativas de respuesta (Ñaupas et al., 2018). 

Ahora bien, el instrumento utilizado para evaluar las competencias emprendedoras fue 

del autor Palacios (1999) quien toma en cuenta aspectos como el espíritu emprendedor, 

necesidad de existir, experiencia técnica previa, tolerancia al riesgo, trabajo arduo, 

capacidad de reponerse y aprender, sociedad tolerante, credibilidad, priorizar, cultura 

familiar y profesionalismo del emprendedor. El cuestionario posee una confiabilidad 

alta al obtener un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.92. Del mismo modo, cabe 

resaltar que los reactivos se adecuaron al contexto de estudio y que se les asigna 

puntuaciones según una escala tipo Likert con cinco valoraciones que fluctúan entre 

“totalmente en desacuerdo” y “totalmente de acuerdo”.  

Por otro lado, el cuestionario empleado para medir la competitividad empresarial estuvo 

construido a partir de lo sostenido por Montoya (2008) en su investigación titulada 

“Aplicación del mapa de competitividad del BID a empresas del fondo emprendedor”, 

que analizó criterios referidos a la planeación estratégica, cadena de valor, 

aseguramiento de la calidad, merchandising, contabilidad y finanzas, talento humano, 

gestión ambiental y sistemas de información. De la misma forma, los reactivos fueron 

adaptados al contexto de estudio y podían ser calificados considerando una escala tipo 

Likert con cinco valoraciones que oscilaron entre “totalmente en desacuerdo” y 
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“totalmente de acuerdo”. Con ello, se presenta una tabla que especifica la técnica que 

se empleó, los instrumentos que se aplicaron, el alcance que tuvo dicho instrumentos, y 

quienes fueron las fuentes informantes. 

Tabla 1 

Operacionalización de la técnica e instrumentos 

Técnica Instrumentos Alcances 
Fuentes / 

Informantes 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

Se emplearon para medir 

las competencias 

emprendedoras y la 

competitividad de las 

microempresas, en lugar 

de aplicación fue el sector 

de jugueterías de la 

ciudad de Tarapoto. 

 

Microempresarios. 

Fuente. Elaboración propia. 

A continuación, se presenta la estructura que tuvo cada instrumento aplicado: 

Tabla 2 

Estructura del cuestionario competencias emprendedoras 

Dimensiones Ítems 
Escala de respuestas del 

cuestionario 

Espíritu emprendedor 1-5 1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

Necesidad de existir 6-8 

Experiencia técnica 

previa 

9-14 

Tolerancia al riesgo 15-19 

Trabajo arduo 20-25 

Capacidad de 

reponerse y aprender 

26-29 

Sociedad tolerante 30-34 
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Credibilidad 35-39 

Priorizar 40-44 

Cultura familiar 45-49 

Profesionalismo 50-55 

Fuente. Cuestionario aplicado 

Tabla 3 

Estructura del cuestionario competitividad 

Dimensiones Ítems Escala de respuestas del 

cuestionario 

Planeación estratégica 1-10 1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

Cadena de valor 11-38 

Aseguramiento de la 

calidad 

39-45 

Merchandising 46-61 

Contabilidad y 

finanzas 

62-73 

Talento humano 74-87 

Gestión ambiental 88-96 

Sistema de 

información 

97-105 

                Fuente. Cuestionario aplicado 

2.5.Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En primera instancia, se aplicaron los instrumentos a la muestra con el objetivo de 

conseguir datos necesarios, seguido a ello se empezó con el procesamiento de 

mencionados datos mediante el uso del programa Microsoft Excel, en el cual toda la 

data fue categorizada y presentada a través de tablas con sus correspondientes 

frecuencias, al igual que cuadros de barras, correspondiendo a una técnica estadística 

descriptiva, mientras que las técnicas inferenciales la información conseguida se 

procesó en el programa estadístico SPSS, el cual permitió dar contraste a la hipótesis 

determinado por medio del coeficiente Rho de Spearman, con la prueba de normalidad 

empleada que se trató del Kolmogorov-Smirnov. 
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A continuación, se muestran los criterios de decisión de la prueba coeficiente de 

correlación Rho de Spearman: 

Tabla 4 

Criterio de decisión del Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 

Valor de r Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a – 0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

+1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente. Restrepo y Gonzáles 

2.6.Materiales y métodos. 

2.6.1. Materiales. 

La presente investigación empleó una serie de materiales y equipos para el desarrollo 

de la investigación como: lapiceros Faber Castell, corrector Pilot, folder, resaltador 

Faber Castell, papel bond Atlas, borrador, lápices y regla Artesco, USB Kingston y 

laptop Lenovo.  

2.6.2. Métodos. 

Respecto al método que se empleó para el presente estudio este fue el hipotético -

deductivo, en donde se inició con una hipótesis inferida por medio de datos empíricos 

y utilizando las reglas de la deducción, se plantearon predicciones que se sometieron 

a una verificación existente y empírica de los hechos, con la finalidad de comprobar 

la veracidad o falsedad de las hipótesis planteadas en un inicio (Rodríguez et al., 

2017). En la investigación se partió del análisis de las teorías y conceptos referentes 

a las variables a fin de aterrizar y explicar los supuestos presentados en la teoría 

aplicada en las Mypes del sector juguetero, a fin de comprobar la asociación teórica 

mediante el contraste de las hipótesis.



 
 

CAPÍTULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.Resultados descriptivos 

Los resultados descriptivos para la variable competencias emprendedoras y sus 

dimensiones se muestran a continuación.  

Tabla 5 

Nivel de frecuencia de la variable competencias emprendedoras 

Nivel Desde Hasta 
Frecuenci

a 
% 

Bajo 55 128 22 12.15% 

Medio 129 202 101 55.80% 

Alto 203 275 58 32.04% 

Total     181 100% 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 1. Nivel de frecuencia de la variable competencias emprendedoras 

Fuente. Elaboración propia 

Por medio de tabla 5 y figura 1 mostró el nivel de frecuencias que presenta la variable 

competencias emprendedoras, con ello se pudo observar que, el 55.80% de un total de 

181 microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un 

nivel medio con respecto a sus competencias emprendedoras.  Este resultado se pudo 
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observar debido a que, aún hay empresarios que con frecuencia no tomaron una decisión 

rápida para realizar una actividad porque no supieron cómo solucionar algunos 

obstáculos que se les presentó, además, hay algunos de los empresarios que pocas veces 

pudieron controlar los resultados productos de algún riesgo que se generó, así mismo, 

muchos de ellos son personas que se mostraron ser adversos al riesgo, es decir, tuvieron 

temor de realizar algo por la incertidumbre a perder, también hubo microempresarios 

que con frecuencia no pudieron estar netamente concentrado en sus labores. 

Adicionalmente, se observó que aún hay la necesidad de que los microempresarios estén 

pendientes de sus trabajadores, indicándoles con frecuencia cuáles son sus actividades 

a realizar, siguiendo con lo mencionado, se observó que un grupo de empresarios con 

poca frecuencia establecen estrategias para disminuir esa dependencia que tienen sus 

trabajadores en ellos, así mismo, la red de contactos que tuvieron esos microempresarios 

con frecuencia no tiende al alza, también se pudo ver que son pocas la veces que los 

microempresarios escuchan con mucha atención a sus trabajadores cuando ellos les 

comunican algo, finalmente se pudo identificar que los microempresarios a veces no 

consideran tan importante la imagen que traslada a sus consumidores finales. También, 

se pudo determinar que el 32.04% del total de microempresarios del sector juguetería 

de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel alto y el 12.15% un nivel bajo. 

En relación con los resultados descriptivos para las dimensiones que comprenden a la 

variable competencias emprendedoras se exhibe la siguiente tabla y figura a 

continuación. 
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Tabla 6 

Nivel de frecuencia de las dimensiones de la variable competencias emprendedoras 

Dimensiones Niveles Desde Hasta Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 

Espíritu 

emprendedor 

Bajo 5 11 23 12.71% 

Medio 12 18 104 57.46% 

Alto 19 25 54 29.83% 

Necesidad de 

existir 

Bajo 3 7 37 20.44% 

Medio 8 11 93 51.38% 

Alto 12 15 51 28.18% 

Experiencia 

técnica 

Bajo 6 14 28 15.47% 

Medio 15 22 95 52.49% 

Alto 23 30 58 32.04% 

Tolerancia al 

riesgo 

Bajo 5 11 30 16.57% 

Medio 12 18 92 50.83% 

Alto 19 25 59 32.60% 

Trabajo arduo 

Bajo 6 14 59 32.60% 

Medio 15 22 105 58.01% 

Alto 23 30 17 9.39% 

 Bajo 4 9 37 20.44% 

Capacidad de 

reponerse y 

aprender 

Medio 10 15 95 52.49% 

 Alto 16 20 49 27.07% 

 Bajo 5 11 28 15.47% 

Sociedad 

tolerante 
Medio 12 18 96 53.04% 

 Alto 19 25 57 31.49% 

 Bajo 5 11 28 15.47% 

Credibilidad Medio 12 18 96 53.04% 

 Alto 19 25 57 31.49% 

Continua… 
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Tabla 6 

Nivel de frecuencia de las dimensiones de la variable competencias emprendedoras 

 Bajo 5 11 30 16.57% 

Priorizar Medio 12 18 92 50.83% 

 Alto 19 25 59 32.60% 

 Bajo 5 11 25 13.81% 

Cultura familiar Medio 12 18 96 53.04% 

 Alto 19 25 60 33.15% 

 Bajo 6 14 35 19.34% 

Profesionalismo Medio 15 22 96 53.04% 

 Alto 23 30 50 27.62% 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 2. Nivel de frecuencia de las dimensiones de la variable competencias emprendedora  

Fuente. Elaboración propia 
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A través de la tabla 6 y figura 2 mostró el nivel de frecuencias de las dimensiones en 

variable competencias emprendedoras, con ello pudo observarse que, en relación a la 

dimensión espíritu emprendedor, el 57.46% de un total de 181 microempresarios del 

sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener nivel medio con respecto a 

ello. Este resultado se pudo observar debido a que, hubo empresarios que pocas veces 

trataron de buscar alguna solución mediante la adquisición de productos para mejorar 

su trabajo, así mismo se observó una frecuente falta de aprovechamiento de 

oportunidades innovadoras y pocas veces los microempresarios pudieron recaudar una 

información necesaria en un momento preciso lo que generó toma de decisiones no tan 

buenas. También, se pudo determinar que el 29.83% señalaron tener nivel alto y 12.71% 

nivel bajo. 

En relación con dimensión necesidad de existir, el 51.38% de un total de 181 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener nivel 

medio con respecto a ello. Este resultado se pudo observar principalmente a que los 

microempresarios a veces evadieron realizar algún tipo de actividad por no querer 

afrontar algunos obstáculos, además, se identificó que hubo algunos días en los que la 

entrega de pedidos a los clientes concluyentes no se dio de forma adecuada. También, 

se pudo determinar que el 28.18% del total de microempresarios del sector juguetería 

de la ciudad de Tarapoto señalaron tener nivel alto y 20.44% un nivel bajo. 

Respecto a la dimensión experiencia técnica, el 52.49% de un total de 181 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener nivel 

medio con respecto a ello.  Este resultado se pudo observar porque hubo empresarios 

que mencionaron que aún les falta adquirir más conocimientos para poder mejorar la 

posición de sus empresas, de la misma manera se observó que, aún hay un grupo de 

empresarios que dicen tener pocos conocimientos sobre cómo expandir su negocio, así 

mismo, se observó la poca experiencia para poder dar a los clientes finales juguetes de 

calidad, finalmente se pudo ver que algunos microempresarios no tienen claro las 

fortalezas con las que cuenta su negocio. También, se pudo determinar que el 32.04% 

del total de microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron 

tener nivel alto y 15.47% un nivel bajo. 

Mediante la dimensión tolerancia al riesgo, el 50.83% de un total de 181 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel 
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medio con respecto a ello.  Este resultado se pudo observar porque hubo empresarios 

que señalaron que con poca frecuencia evalúan los resultados que tienen al afrontar un 

riesgo, así mismo muchos de ellos se consideran personas adversas al riesgo ya que 

prefieren no invertir cuando observaron un nivel de riesgo un poco alto por lo cual 

también renunciaron a la rentabilidad que pudieron tener si hubieran decidido invertir y 

todo hubiera salido bien. También, se pudo determinar que el 32.60% del total de 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel 

alto y el 16.57% un nivel bajo. 

Con respecto a la dimensión trabajo arduo, el 58.01% de un total de 181 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel 

medio con respecto a ello. Este resultado se pudo observar principalmente porque con 

poca frecuencia los microempresarios se mantuvieron sumamente concentrados en las 

actividades que realizaron, de la misma manera, se observó que con frecuencia hay una 

gran dependencia de los trabajadores hacia ellos, esto porque se evidenció que los 

trabajadores pocas veces realizaron sus funciones sin necesidad que le den una orden. 

También, se pudo determinar que el 9.39% del total de microempresarios del sector 

juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel alto y el 32.60% un nivel 

bajo. 

Para la dimensión capacidad de reponerse y aprender se identificó que, el 52.49% de un 

total de 181 microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron 

tener un nivel medio con respecto a ello. Este resultado se debió a que se observó que 

algunos empresarios con poca frecuencia se toman un tiempo prudente para buscar una 

solución a un problema, así mismo, se evidenció dificultad para superar algunos 

obstáculos mediante la aplicación de diferentes métodos que permitan mitigar su efecto 

en los objetivos de su negocio. También, se pudo determinar que el 27.07% del total de 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel 

alto y el 20.44% un nivel bajo. 

Respecto a la dimensión sociedad tolerante se identificó que, el 53.04% de un total de 

181 microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un 

nivel medio con respecto a ello. Este resultado se dio debido a que, fueron pocas las 

veces que los microempresarios aplicaron técnicas para persuadir o influencias en sus 

trabajadores u otras personas, además se pudo observar que muchos de los empresarios 
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con el pasar de los años no han incrementado su red de contactos lo que hace que no 

pueda aprovechas algunas oportunidades. También, se pudo determinar que el 31.49% 

del total de microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron 

tener un nivel alto y el 15.47% un nivel bajo. 

Mediante la dimensión credibilidad se identificó que, el 53.04% de un total de 181 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel 

medio con respecto a ello. Este resultado se dio porque a veces los microempresarios 

no se esforzaron como debía ser, además porque con frecuencia se observó que no 

apoyaron a sus trabajadores y pocas veces fueron empáticos con estos últimos, lo que 

generó incomodidad en ellos, causando así que el tiempo en finalizar su trabajo sea 

mayor. También, se pudo determinar que el 31.49% del total de microempresarios del 

sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel alto y el 15.47% un 

nivel bajo. 

Mediante la dimensión priorizar se identificó que, el 50.83% de un total de 181 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel 

medio con respecto a ello. Este resultado se dio porque se presentaron algunos 

problemas para fijar metas u objetivos que tengan un significado para las personas que 

laboran en el negocio, además, se observó un poco de confusión con respecto a la visión 

del negocio y con frecuencia hubo complicaciones para planificar pequeñas actividades 

que formaron parte de una gran actividad. También, se pudo determinar que el 32.60% 

del total de microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron 

tener un nivel alto y el 16.57% un nivel bajo. 

Con respecto a la dimensión cultura familiar se identificó que, el 53.04% de un total de 

181 microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un 

nivel medio con respecto a ello. Este resultado se dio básicamente porque hubo 

empresarios que, aun les faltó mejorar la capacidad de escuchar a los demás, así mimo 

se observó que, los microempresarios de edad avanzada aún no tienen claro si sus 

negocios se los pasarán a sus familiares. También, se pudo determinar que el 33.15% 

del total de microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron 

tener un nivel alto y el 13.81% un nivel bajo. 
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Finalmente, para la dimensión profesionalismo se identificó que, el 53.04% de un total 

de 181 microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener 

un nivel medio con respecto a ello. Este resultado se dio porque los microempresarios 

tuvieron dificultad para planificar las actividades de sus negocios, además, fueron pocas 

las veces que se realizaron seguimientos a los resultados obtenidos lo que causó que 

pocas veces se realicen comparaciones de situaciones actuales con situaciones pasadas, 

evitando así ver con claridad si hubo una mejora en el negocio, así mismo, hubo 

empresarios que no confían en sí mismos lo que hace que muchas veces algunas 

actividades a ejecutar se prolonguen. También, se pudo determinar que el 27.62% del 

total de microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener 

un nivel alto y el 19.34% un nivel bajo. 

De la misma manera, los resultados descriptivos para la variable competitividad y sus 

dimensiones se muestran a continuación.  

Tabla 7 

Nivel de frecuencia de la variable competitividad 

Nivel Desde Hasta 
Frecuenci

a 
% 

Bajo 105 245 41 22.65% 

Medio 246 385 75 41.44% 

Alto 386 525 65 35.91% 

Total     181 100% 

        Fuente. Elaboración propia 
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Figura 3. Nivel de frecuencia de la variable competitividad      

Fuente. Elaboración propia 

Por medio de tabla 7 y figura 3 mostró un nivel de frecuencias de variable 

competitividad, con ello se pudo observar que, el 41.44% de un total de 181 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener nivel 

medio con respecto a la competitividad de su negocio Este resultado se pudo observar 

debido a que, los trabajadores no demostraron estar involucrados para llegar a los 

objetivos planteados por el negocio, así mismo, se observó que el proceso establecido 

en el negocio no permite ofrecer un producto de calidad que los consumidores finales 

demandan, y esto fue generado a que aún falta mejorar la inspección de los juguetes 

desde la recepción de los insumos para fabricarlos hasta su venta. 

Así mismo el débil proceso establecido generó que los costos sean más altos que 

aquellos que presente la competencia por lo cual el costo de venta del producto no se 

considera competitivo. Además, se pudo ver que, los trabajadores no siempre dar un 

servicio adecuado a sus clientes, también, se observó que, no hay un seguimiento de la 

rentabilidad mensual y los negocios cuentan con señalización de prevención ni un 

programa para prevenir accidentes, por otro lado, se pudo identificar que, no se 

estableció metas de calidad, ni hacen uso de la nube de internet para guardar documentos 

importantes. También, se pudo determinar que el 35.91% del total de microempresarios 

del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel alto y el 22.65% 

un nivel bajo. 
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En lo que respecta a los resultados descriptivos sobre las dimensiones correspondientes 

a la variable competitividad son exhibidos mediante la siguiente tabla y figura. 

Tabla 8 

Nivel de frecuencia de las dimensiones de la variable competencias emprendedoras 

Dimensiones Niveles Desde Hasta Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 

Planeación 

estratégica 

Bajo 10 23 44 24.31% 

Medio 24 37 77 42.54% 

Alto 38 50 60 33.15% 

Cadenas de 

valor 

Bajo 28 65 42 23.20% 

Medio 66 103 76 41.99% 

Alto 104 140 63 34.81% 

Aseguramient

o de calidad 

Bajo 7 16 41 22.65% 

Medio 17 26 80 44.20% 

Alto 27 35 60 33.15% 

Merchandisin

g 

Bajo 16 37 42 23.20% 

Medio 38 59 78 43.09% 

Alto 60 80 61 33.70% 

Confiabilidad 

y finanzas 

Bajo 12 28 49 27.07% 

Medio 29 44 69 38.12% 

Alto 45 60 63 34.81% 

 Bajo 14 32 44 24.31% 

Talento 

humano 
Medio 33 51 70 38.67% 

 Alto 52 70 67 37.02% 

 Bajo 9 21 48 26.52% 

Gestión 

ambiental 
Medio 22 33 69 38.12% 

 Alto 34 45 64 35.36% 

 Bajo 9 21 47 25.97% 

Sistemas de Medio 22 33 72 39.78% 
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información 

 Alto 34 45 62 34.25% 

 

 

Figura 4. Nivel de frecuencia de las dimensiones de la variable competencias emprendedora      

Fuente. Elaboración propia 
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La tabla 8 y en la figura 4 mostró un nivel de frecuencias de las dimensiones de la 

variable competitividad, con ello se pudo observar que, en relación a la dimensión 

planeación estratégica, que el 42.54% de un total de 181 microempresarios del sector 

juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel medio con respecto a ello. 

Este resultado se pudo observar debido a que, se observó que la empresa no poseía un 

plan de estrategia de negocios trazada y de conocimiento para el personal, además no 

se identificó que exista un análisis de las fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades ni para el negocio ni para el sector donde está operando la empresa, así 

mismo se observó que los trabajadores no se involucran fielmente para conseguir con 

los objetivos del negocio. También, se pudo determinar que el 33.15% señalaron tener 

nivel alto y 24.31% nivel bajo. 

En relación a la dimensión cadena de valor, el 41.99% de un total de 181 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener nivel 

medio con respecto a ello. Este resultado se dio porque se pudo observar que, no hay un 

proceso adecuado de compra de los insumos que usa para fabricar el producto final y 

eso provocó que muchas veces no se pueda brindar un producto de calidad a las 

clientelas, así mismo, no hubo una coordinación adecuada con los proveedores durante 

la negociación de compra, por otro lado, se observó que pocas veces la planeación de 

las compras que se iban a realizar estaban de acorde a las proyecciones de venta lo que 

causaba un aumento del inventario, además, se observó que el plan con el que contaba 

para perfeccionar su lugar en el mercado pocas veces reflejaba la capacidad de 

responder a la demanda. También, se pudo determinar que el 34.81% señalaron tener 

nivel alto y 23.20% nivel bajo. 

Respecto a la dimensión aseguramiento de calidad, el 44.20% de un total de 181 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel 

medio con respecto a ello. Este resultado se pudo observar porque hubo muy pocas 

capacitaciones a los administradores, además, no siempre se da una mercancía de 

calidad a los clientes haciendo que estos últimos no satisfagan sus necesidades 

completamente, además, la inspección de calidad de cada proceso de producción 

necesita mejoras. También, se pudo determinar que el 33.15% del total de 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener nivel 

alto y 22.65% un nivel bajo. 
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Mediante la dimensión mechandising el 43.09% de un total de 181 microempresarios 

del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel medio con 

respecto a ello. Este resultado se pudo observar porque hubo empresarios que señalaron 

que no tienen claramente idea sobre la cantidad de empresas con las que compiten en el 

rubro de jugueterías, además, con frecuencia las actualizaciones de información sobre 

las últimas novedades de juguetes llegan un poco tarde, así mismo, se observó que 

algunos meses la empresa no contaba con un catálogo de los productos que vendía. 

También, se pudo determinar que el 33.70% del total de microempresarios del sector 

juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener nivel alto y 23.20% nivel bajo. 

En lo que se refiere a la dimensión de contabilidad y finanzas, el 38.12% de un total de 

181 microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un 

nivel medio con respecto a ello. Este resultado se pudo observar principalmente porque 

el negocio no generaba flujos de caja, lo que hizo que no haya una clara visión sobre 

los ingresos, las inversiones que se realizó ni sobre la rentabilidad que se obtuvo en un 

mes determinado ni sobre la rentabilidad que podría obtenerse en los próximos meses. 

También, se pudo determinar que el 34.81% del total de microempresarios del sector 

juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel alto y el 27.07% un nivel 

bajo. 

Para la dimensión talento humano se identificó que, el 38.67% de un total de 181 

microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel 

medio con respecto a ello. Este resultado se pudo observar principalmente porque no 

hubo un programa de prevención de accidentes, lo que hizo que las actividades, las 

tareas o las acciones que realizaron los trabajadores sean un inseguras haciendo que 

estén expuestos a cualquier tipo de accidente. También, se pudo determinar que el 

37.02% del total de microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto 

señalaron tener un nivel alto y el 24.31% un nivel bajo. 

Respecto a la dimensión gestión ambiental se identificó que, el 38.12% de un total de 

181 microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un 

nivel medio con respecto a ello. Este resultado se dio debido a que, se identificó que 

muchos de los negocios no fijaban metas de calidad de sus productos, además, hubo 

negocios que no renovaron su registro en la Dirección General de Salud Ambiental e 

Inocuidad (DIGESA) lo cual no garantizó que los productos que vendieron sean no 
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tóxicos. También, se pudo determinar que el 35.36% del total de microempresarios del 

sector juguetería de la ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel alto y el 26.52% un 

nivel bajo. 

Finalmente, para la dimensión sistema de información se identificó que, el 39.78% de 

un total de 181 microempresarios del sector juguetería de la ciudad de Tarapoto 

señalaron tener un nivel medio con respecto a ello. Este resultado se dio principalmente 

porque muchos de los microempresarios señalaron no hacer uso de la nube de internet 

para guardar documentación importante, lo que genera el riesgo de perder esa 

información ante cualquier falla de sus computadoras o laptops. También, se pudo 

determinar que el 34.25% del total de microempresarios del sector juguetería de la 

ciudad de Tarapoto señalaron tener un nivel alto y el 25.97% un nivel bajo. 

3.2.Resultados inferenciales 

Como la muestra estudiada fueron 181 microempresarios del sector juguetería de la 

ciudad de Tarapoto, es decir una muestra mayor a 50, es por eso que la prueba estadística 

correspondiente para el contraste de hipótesis, que se usó fue el test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov. Los resultados se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 9 

Prueba de normalidad. 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Competencias 

emprendedoras 

.062 181 .090 

Espíritu emprendedor .067 181 .047 

Necesidad de existir .075 181 .014 

Experiencia técnica .082 181 .005 

Tolerancia al riesgo .076 181 .012 

Trabajo arduo .068 181 .043 

Capacidad de reponerse y 

aprender 

.080 181 .006 

Sociedad tolerante .073 181 .019 

Credibilidad .053 181 ,200* 

Priorizar .084 181 .003 

Cultura familiar .072 181 .025 

Profesionalismo .056 181 ,200* 

Competitividad .084 181 .003 
         Nota. Corrección de significación de Lilliefors 
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Entonces, en la tabla 9 se puede observar la variable competencias emprendedoras, su 

dimensión credibilidad y su dimensión profesionalismo siguen una distribución normal, 

mientras que la variable competitividad y las dimensiones de la variable competencias 

emprendedoras, como el espíritu emprendedor, la necesidad de existir, la experiencia 

técnica, la tolerancia al riesgo, el trabajo arduo, la capacidad de reponerse y aprender, 

la sociedad tolerante, priorizar, la cultura familiar, no siguen una repartición regular, 

debido a ello se aplicará la prueba de correlación Rho de Spearman para el contraste de 

hipótesis. 

Objetivo específico 1: Determinar la relación entre el espíritu emprendedor y la 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020.  

Tabla 10 

Correlación entre la dimensión espíritu emprendedor y la variable competitividad 

Competitividad 

Rho de Spearman 

Espíritu 

emprendedor 

Coeficiente  0.649** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

        Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Mediante la tabla 10, se detalla que la dimensión espíritu emprendedor y la variable 

competitividad poseen un coeficiente correlacional Rho de Spearman con valor de 

0.649, ello indica un correspondencia moderada y positiva, asimismo el nivel de 

significancia al estar ubicado por debajo de 0.05, admite refutar la hipótesis nula, lo cual 

indica que, la reciprocidad entre dimensión espíritu emprendedor y variable 

competitividad es de significancia. 

Objetivo específico 2: Determinar la relación entre la necesidad de existir y la 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. 
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Tabla 11 

Correlación entre la dimensión necesidad de existir y la variable competitividad 

Competitividad 

Rho de Spearman 

Necesidad 

de existir 

Coeficiente  0.644** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

         Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

A través de tabla 11, se detalla que la dimensión correspondiente a necesidad de existir 

y la variable competitividad cuentan con un factor de correlación Rho de Spearman 

ubicando en el valor de 0.644, ello indica una correspondencia es positiva y moderada, 

al mismo tiempo el nivel en significancia al estar bajo de 0.05, admite impugnar la 

hipótesis nula, lo cual indica que, la reciprocidad en medio de la dimensión necesidad 

de existir y la variable competitividad es significativa. 

Objetivo específico 3: Determinar la relación entre la experiencia técnica previa y 

la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. 

Tabla 12 

Correlación entre la dimensión experiencia técnica y la variable competitividad 

Competitividad 

Rho de Spearman 

Experienci

a técnica 

Coeficiente  0.650** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

           Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la tabla 12, se puede observar que la dimensión experiencia técnica y la variable 

competitividad posee un coeficiente correlacional Rho de Spearman con valor de 0.650, 

ello indica un relación positiva y moderada, aparte el nivel de significancia al ser bajo 

de 0.05, permite el rechazo hacia la hipótesis nula, lo cual indica que, la relación entre 

dimensión experiencia técnica y variable competitividad es significativa. 
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Objetivo específico 4: Determinar la relación entre la tolerancia al riesgo y la 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. 

Tabla 13 

Correlación entre la dimensión tolerancia al riesgo y la variable competitividad 

Competitividad 

Rho de Spearman 

Tolerancia 

al riesgo 

Coeficiente  0.701** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

           Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la tabla 13, se puede detallar que la dimensión tolerancia al riesgo y la variable 

competitividad cuentan con un factor de correlación Rho de Spearman cuyo valor es de 

0.701, ello indica un correlación positiva y alta, conjuntamente, el nivel en significancia 

al ser baje de 0.05, permite rechazar la hipótesis nula, lo cual indica que, la reciprocidad 

entre la dimensión tolerancia al riesgo y la variable competitividad es significante. 

Objetivo específico 5: Determinar la relación entre el trabajo arduo y la 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. 

Tabla 14 

Correlación entre la dimensión trabajo arduo y la variable competitividad 

Competitividad 

Rho de Spearman 

Trabajo 

arduo 

Coeficiente  0.682** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

         Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

A través de la tabla 14, es posible visualizar que la dimensión trabajo arduo y la variable 

competitividad poseen un factor de correlación Rho de Spearman cuyo valor se 

encuentra en 0.682, ello indica un correspondencia positiva y moderada, igualmente, el 
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nivel de significancia al ser bajo de 0.05, consiente refutar la hipótesis nula, lo cual 

indica que, la afinidad en medio de dimensión trabajo arduo y variable competitividad 

es significativa. 

Objetivo específico 6: Determinar la relación entre la capacidad de reponerse y 

aprender y la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la 

ciudad de Tarapoto año 2020. 

Tabla 15 

Correlación entre la dimensión capacidad de reponerse y aprender y la variable 

competitividad 

Competitividad 

Rho de Spearman 

Capacidad 

de reponerse 

y aprender 

Coeficiente  0.646** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

         Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la tabla 15, se visualiza que la capacidad de reponerse y aprender se relaciona directa, 

moderada y significativamente con la competitividad (Rho=0.646, p<0.05), de tal modo 

que viabiliza el rechazo de la hipótesis nula, lo cual indica que, mientras se acreciente 

la competencia para la resiliencia y el aprendizaje continuo; se promueve el 

desenvolvimiento competitivo.  

Objetivo específico 7: Determinar la relación entre la sociedad tolerante y la 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. 
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Tabla 16 

Correlación entre la dimensión capacidad de reponerse y aprender y la variable 

competitividad 

Competitividad 

Rho de Spearman 

Sociedad 

tolerante 

Coeficiente  0.659** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

        Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la tabla 16, se aprecia que la sociedad tolerante se relaciona directa, moderada y 

significativamente con la competitividad (Rho=0.659, p<0.05), habilitando el rechazo 

de la hipótesis nula, lo cual indica que, mientras surja el fortalecimiento de una sociedad 

tolerante; se incrementa la competitividad.  

Objetivo específico 8: Determinar la relación entre la credibilidad y la 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. 

Tabla 17 

Correlación entre la dimensión credibilidad y la variable competitividad 

Competitividad 

 Rho de Spearman 

Credibilidad 

Coeficiente  0.643** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

         Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la tabla 17, es observable que la dimensión credibilidad y variable competitividad 

cuentan con un factor de correlación Rho de Spearman que tiene valor de 0.643, ello 

indica un correlación positiva y moderada, aparte, debido al nivel de significancia al ser 

bajo de 0.05, consiente rechazar la hipótesis nula, lo cual indica que, la analogía entre 

dimensión credibilidad y variable competitividad es significativa. 
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Objetivo específico 9: Determinar la relación entre la priorización y la 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. 

Tabla 18 

Correlación entre la dimensión priorizar y la variable competitividad 

Competitividad 

Rho de Spearman 

Priorizar 

Coeficiente  0.629** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

         Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Conforme a lo presente en la tabla 18, es posible visualizar que la dimensión priorizar 

y la variable competitividad poseen coeficiente de correlación Rho de Spearman cuya 

valoración es de 0.629, ello indica un relación positiva y moderada, igualmente, a causa 

de su nivel de significancia bajo de 0.05, accede a rechazar la hipótesis nula, lo cual 

indica, la afinidad en medio de la dimensión priorizar y la variable competitividad es 

significativa. 

Objetivo específico 10: Determinar la relación entre la cultura familiar y 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. 

Tabla 19 

Correlación entre la dimensión cultura familiar y la variable competitividad 

Competitividad 

Rho de Spearman 

Cultura 

familiar 

Coeficiente  0.657** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

            Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Acorde con lo expuesto por la tabla 19, es visible que la dimensión cultura familiar se 

asocia directa, moderada y significativamente con la competitividad (Rho=0.657, 
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p<0.05), ofreciendo la posibilidad de rechazar la hipótesis nula, lo cual indica que, la 

correlación entre dimensión cultura familiar y variable competitividad es significativa. 

Objetivo específico 11: Determinar la relación entre el profesionalismo y 

competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020. 

Tabla 20 

Correlación entre la dimensión profesionalismo y la variable competitividad 

Competitividad 

Rho de Spearman 

Profesionalismo 

Coeficiente  0.655** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

         Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Acorde con lo expuesto en la tabla 20, es posible detallar que la dimensión 

profesionalismo y la variable competitividad cuentan con un coeficiente de correlación 

Rho de Spearman con valor de 0.655, ello indica un correspondencia positiva y 

moderada, conjuntamente, su nivel en significancia al hallarse en 0.05, permite el 

rechazo de la hipótesis nula, lo cual señala que mientras aumente el rigor profesional, 

se favorecerán los niveles de competitividad. 

Objetivo general: Determinar la relación entre las competencias emprendedoras y 

la competitividad de las microempresas del sector jugueterías en la ciudad de 

Tarapoto año 2020 
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Tabla 21 

Correlación entre la variable competencias emprendedoras y la variable 

competitividad 

Competitividad 

Rho de Spearman 

Competencias 

emprendedoras 

Coeficiente  0.679** 

p-valor 0.00 

Muestra 181 

        Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Acorde con lo expuesto en la tabla 21, se observa que la variable competencias 

emprendedoras y la variable competitividad tienen un factor correlacional Rho de 

Spearman con valor de 0.679, ello indica un correlación positiva y moderada, además, 

el nivel de significancia al ser menor a 0.05, permite rechaza la hipótesis nula, lo cual 

indica que, la correlación entre la variable competencias emprendedoras y la variable 

competitividad es significativa. 

3.3.Discusión 

Respecto al primer objetivo específico se evidenció una correspondencia positiva, 

moderada y significativa, en medio de la dimensión espíritu emprendedor y la variable 

competitividad con Rho de Spearman ubicando en 0.649 y p-valor bajo a 0.05. Mediante 

eso pudo inferirse que mejorar la toma de decisiones para comprar productos que 

permitan optimizar los procesos productivos y la labor del personal, así como la mejora 

en la toma de decisiones para aprovechar oportunidades innovadoras y la mejora de la 

fluidez de la información en el negocio, hace que mejore su competitividad. Este 

resultado es similar al estudio de Patiño, Cruz, y Gómez (2016) quienes determinaron 

que la innovación de los emprendedores tiene un impacto relevante en la competitividad 

del negocio que están manejando, ambos llegan a los mismos resultados porque 

independientemente del negocio o la empresa que se esté evaluando la innovación 

debido a la globalización y la evolución tecnológica es un componente fundamental 

para hacer que la competitividad de una entidad sea segura. Así mismo en el estudio de 

García (2017) menciona que la innovación se trata de un componente sumamente 

sustancial para conseguir mejorar la competitividad de una empresa. En donde, el 
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espíritu emprendedor refiere a la capacidad que goza un individuo en identificar 

oportunidades (Santos y Barroso, 2011). Y la competitividad es definida como una 

propiedad interior de una empresa (Buitrago et al, 2019). 

Mediante el segundo objetivo específico se halló una reciprocidad positiva, moderada 

y significativa, en medio de la dimensión necesidad de existir y la variable 

competitividad (Rho=0.644, p<0.05). Infiriendo a partir de ello que, el progreso de la 

actitud de los microempresarios para decidir afrontar una situación complicada, así 

como el avance del cuidado del personal hacia los consumidores finales hace que la 

competitividad mejore debido a una mejora en la satisfacción de los consumidores. Este 

resultado es similar al estudio de Guillén (2019) quien menciona que la mejora de las 

competencias de los empresarios, mediante, una mejor iniciativa, una mayor creatividad 

para emprender, una mejor actitud para generar trabajo en equipo hace que la 

competitividad del negocio aumente en el mercado. Esta similitud entre los resultados 

pudo generarse debido a que en ambos estudios los trabajadores tuvieron similitudes en 

las actitudes hacia sus actividades. La necesidad de existir refiere al requerimiento de 

realizar esfuerzos durante su labor (Santos y Barroso, 2011). Y la competitividad es un 

fenómeno que toma en cuenta diferentes aspectos, entre ellos, la calidad del producto, 

la innovación tecnológica, entre otros (Ramírez y Pérez, 2018). 

A través del tercer objetivo específico se encontró una correlación positiva, moderada 

y significativa, entre dimensión experiencia técnica y variable competitividad junto a 

Rho de Spearman ubicando en 0.650 y p-valor por debajo de 0.05. Llegando a inferir 

debido a esto que, la mejora de conocimientos sobre la aplicación de diferentes 

estrategias para lograr un mayor posicionamiento de su negocio, así como la mejora 

conocimientos para dar al cliente final una mercancía de alta calidad y la mejora en la 

capacidad para señalar las fortalezas con las que cuenta su negocio hace que el negocio 

mejore su competitividad. El resultado presente difiere un poco con la investigación de 

Pérez y Pizarro (2016) quienes demostraron que la calidad de un producto no es un 

factor que necesariamente es una ventaja para hacer que un negocio sea competitivo, 

este resultado pudo haber diferido debido al sector de estudio que se analizó el cual 

difiere al del presente estudio. En donde, la experiencia técnica es definida como el 

conjunto de conocimientos sobre los procedimientos y los bienes (Santos y Barroso, 
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2011). Y la competitividad puede ser definida como la capacidad poseída por las 

empresas para tener una mayor intervención en el mercado (Molina y Sánchez, 2016). 

Respecto al cuarto objetivo específico se evidenció una correlación positiva, alta y 

significativa, en medio de la dimensión tolerancia al riesgo y la variable competitividad 

con Rho de Spearman en 0.701 y un p-valor menos de 0.05. Mediante ello pudo 

deducirse que, implementar evaluaciones de los resultados que se obtiene al afrontar 

algún riesgo y redactar en un informe la forma en cómo se solucionó puede ayudar a 

tener una mejor idea de solucionar algún otro riesgo futuro o tener una mejor idea sobre 

sus debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, así mismo se pudo inferir que 

una mejor inclinación a invertir cuando se observa una rentabilidad futura relativamente 

grande puede mejorar la competitividad del negocio de los microempresarios. Este 

resultado concuerda con el estudio de Mendizabal (2018) quien hace entender que no 

conocer los posibles factores externos que puedan afectar a una empresa afecta a su 

competitividad, la similitud del resultado muestra la importancia de la necesidad de la 

aplicación del FODA en cualquier tipo de empresa. La dimensión tolerancia al riesgo 

es definida como la capacidad que tienen los empresarios para enfrentar los riesgos que 

se les presente (Santos y Barroso, 2011). Y la competitividad es una capacidad con la 

cual la compañía cuenta en aras de destacar en el mercado donde participa, pero sin 

tener impactos negativos en su nivel de utilidad (Molina y Sánchez, 2016). 

Mediante el quinto objetivo específico, se halló que la dimensión trabajo arduo se 

relacionó directa, moderada y significativamente con la competitividad (Rho=0.682, p< 

0.05). Logrando a partir de ellos inferir que, un avance en el nivel de concentración de 

los microempresarios al escuchar a sus trabajadores, al realizar sus actividades o 

funciones dentro del negocio, así como la disminución de la dependencia de los 

trabajadores hacia sus jefes inmediatos haría que los procesos de producción se den de 

mejora manera lo que implica una mejora en la competitividad del negocio. Este 

resultado es similar al estudio realizado por Ibarra, González, y Demuner (2017) quienes 

determinaron que una mejora en el área de producción y operación genera efectos 

positivos para lograr que un negocio sea más competitivo, esta similitud de los 

resultados muestra que los procesos de producción eficaces tienen efectos relevantes en 

cualquier tipo de empresa. La dimensión trabajo arduo es definido como la motivación 

propia de los trabajadores para dedicar muchas horas a su trabajo (Santos y Barroso, 
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2011). Y la competitividad puede ser definida como una manera de brindar al cliente 

final un producto de calidad y a costo similar o un poco más bajo que el de sus 

competidores directos (Ibarra et al., 2017). 

A través del sexto objetivo específico, se encontró que la dimensión capacidad de 

reponerse y aprender se asoció directa, moderada y significativamente con la 

competitividad (Rho=0.646, p<0.05). Mediante lo cual se pudo deducir que, el cambio 

hacia nuevos métodos para mitigar los efectos que un problema puede generar los 

objetivos planteados del negocio y la mejora del tiempo que los empresarios le dan para 

afrontar una situación complicada puede hacer que el negocio llegue a cumplir con sus 

metas planteadas logrando así una mejor competitividad. Considerando a los métodos 

como estrategias de aprendizaje, el presente estudio se asemeja al estudio de Díaz 

(2016) quien menciona que estas estrategias de aprendizaje influyen en las 

competencias de los emprendedores, y eso genera una mejor competitividad de la 

empresa, se muestra similitud entre estos estudios a pesar de la diferencia de la muestra, 

entonces esa similitud pudo ser generado en ambos estudios debido a la aplicación de 

estrategias conocidas independientemente si esas estrategias son iguales o diferentes. 

La dimensión capacidad de reponerse y aprender puede ser definida como la capacidad 

que tiene una empresa para seguir adelante ante alguna dificultad (Santos y Barroso, 

2011). Y la competitividad es definida como algo propiamente interno de una empresa, 

la cual va a depender a la capacidad poseída por el individuo encargado de la entidad 

(Buitrago et al, 2019). 

Respecto objetivo específico siete, se obtuvo que la dimensión sociedad tolerante se 

relacionó directa, moderada y significativamente con la competitividad (Rho=0.659, 

p<0.05). Con ello se pudo inferir que, la mejora de técnicas para influenciar en los 

trabajadores, así como la mejora de la red de contactos de los microempresarios, haría 

que las ventas de los productos sean mayores lo cual genera una mejora en la 

competitividad del negocio. Este resultado tiene una relación con el estudio de 

Mendizabal (2018) quien señala que, una mejora de las habilidades de los trabajadores 

adquiere una huella positiva y significativa en la competitividad de una empresa, esta 

similitud muestra que uno de los componentes los cuales cuenta con una huella en la 

competitividad de una entidad es la habilidad de los trabajadores, eso sin importar de 

tratarse del tipo de empresa o el producto o servicio que brinde. La dimensión sociedad 
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tolerante se define como la capacidad que tienen los trabajadores de realizar un trabajo 

en equipo y de sentirse cómodo en el ambiente laboral (Santos y Barroso, 2011). Y la 

competitividad es definida como una búsqueda que nunca termina con el objetivo de 

mejorar el rendimiento de los trabajadores de los diversos sectores que existen en una 

empresa (Buitrago et al, 2019). 

Mediante el objetivo específico ocho, se halló que la dimensión credibilidad se asoció 

directa, moderada y significativamente con la competitividad (Rho=0.643, p<0.05). 

Logrando deducirse a partir de ello que el progreso de la empatía que tienen los 

microempresarios hacia sus empleados hace que estos últimos se sientan más motivados 

y realicen de mejor manera y en menor tiempo su trabajo lo cual genera que el proceso 

de producción se de en menor tiempo y con ello mejore la competitividad del negocio. 

Este resultado concuerda con el estudio de Ibáñez y Zabala (2018) quienes demuestran 

que, el hecho que los trabajadores se sientan más motivadas hace que sean personas más 

proactivas y tengan iniciativa para dar mejores ideas e innovar, es así que ello genera 

una mejor posición de una empresa en el mercado haciendo que se vuelvan más 

competitivos, con ello la similitud de los resultados muestra la significancia de la parte 

emocional del personal en la realización de sus ocupaciones. La dimensión credibilidad 

es definida como el aseguramiento de ofrecer un producto o servicio de calidad a los 

consumidores finales (Santos y Barroso, 2011). Y la competitividad es determinada a 

modo de la capacidad que tiene una entidad en seguir compitiendo con otras empresas 

en el mismo mercado (Melo et al, 2020). 

A través del objetivo específico nueve, se encontró que la dimensión priorizar se 

relacionó directa, moderada y significativamente con la competitividad (Rho=0.629, 

p<0.05). A partir de esto pudo inferirse que, una mejora en la planificación de metas y 

objetivos para poder priorizar las actividades más importantes, así como la mejora de la 

difusión de la visión del negocio a los trabajadores hace que se pueda identificar con 

más claridad las prioridades en las que los trabajadores deben dedicar más tiempo, ello 

genera una mejora en la competitividad de la entidad. Eso concuerda con la 

investigación de García (2017) ya que alude que el capital humano es un factor 

necesario para generar un incremento en la competitividad de un ente, la similitud de 

los resultados puede deberse a que ambas investigaciones estudian a microempresas. La 

dimensión priorizar hace referencia a la manera en cómo los trabadores establecen 
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aspectos importantes para realizarlo primero (Santos y Barroso, 2011). Y la 

competitividad es definida como un fenómeno que depende de la calidad con la que se 

brinda un producto, así como de la rentabilidad que una entidad obtiene, de los costos 

en los que incurre, entre otros (Ramírez y Pérez, 2018). 

Mediante el objetivo específico diez, se halló que la dimensión cultura familiar se asoció 

directa, moderada y significativamente con la competitividad (Rho=0.657, p<0.05). 

Alcanzando a deducirse que una mejora de claridad sobre la persona que en un futuro 

va tomar el cargo de la empresa permite mejorar la competitividad de la entidad, ya que 

si se determina con tiempo qué persona va tomar las riendas del negocio puede ser 

capacitado para realizar mejores acciones. Este estudio se asemeja al estudio de Díaz 

(2016), esto porque da a entender que las estrategias de aprendizaje son importantes 

para la persona que va a toman el mando de una empresa influyendo así en mejorar sus 

competencias y con ello el progreso de la competitividad del organismo, la similitud de 

los resultados muestra la importancia que tiene capacitar a una persona antes de 

colocarla al mando de toda una empresa. La dimensión cultura familiar hace referencia 

a los elementos que definen a las actividades de la familia en la entidad (Santos y 

Barroso, 2011). Y la competitividad pude definirse a manera de la capacidad con la cual 

cuenta una compañía de provocar valor para poder hacer frente a sus competidores 

directos (Molina y Sánchez, 2016). 

A través del objetivo específico once, se encontró que la dimensión profesionalismo se 

relacionó directa, moderada y significativamente con la competitividad (Rho=0.655, p< 

0.05). Consiguiendo inferir a partir de ello que, la mejora en el desempeño de los 

microempresarios para la realización de seguimientos en los resultados pasados 

obtenidos de la solución de un problema puede permitir realizar comparaciones de las 

medidas que se tomaron en los diferentes problemas. Este resultado se asemeja al 

estudio de Mendizabal (2018) quien determina que la mejora de factores internos dentro 

de una organización, entre ellos, el progreso en la dirección hace que la competitividad 

de la empresa mejore, la similitud de los resultados puedo darse por la semejanza que 

tienen ambas empresas en la manera de solucionar un problema interno. La dimensión 

profesionalismo puede ser definida como la capacidad que tienen las personas en 

desarrollar sus habilidades en general (Santos y Barroso, 2011). Y la competitividad es 
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definida como la capacidad de la empresa de asegurar su participación en un mercado 

mediante la implementación de ventajas (Molina y Sánchez, 2016). 

Finalmente, mediante el objetivo general, se halló que las competencias emprendedoras 

se asociaron directa, moderada y significativamente con la competitividad (Rho=0.679, 

p<0.05). Logrando alcanzar la inferencia que, la mejora de las actitudes de los 

microempresarios para lograr motivar a sus trabajadores, así como la mejora de 

búsquedas de oportunidades, de arriesgar un poco para obtener mejores rentabilidades 

y la adquisición de mayores conocimientos para expandir sus negocios hace que sea 

más competitivo. Este resultado es similar al estudio de De la Garza, Zavala, y López 

(2016) quienes marcan que las capacidades que tiene una persona emprendedora 

influyen mucho en el desempeño de las actividades que están a su cargo y es un requisito 

fundamental para que una pequeña empresa tenga éxito. La similitud de los resultados 

pudo deberse a la cercanía que hay entre el tipo de empresas de estudio, ya que la 

presente investigación estudia una microempresa y el estudio de De la Garza, Zavala, y 

López estudia una pequeña empresa. La variable competencia emprendedora es definida 

como las capacidades que tiene una persona para realizar cambios (Messina, 2018). Y 

la competitividad puede ser definida como una ventaja competitiva en sus métodos de 

organización y en su proceso de producción (Ibarra et al., 2017). 
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CONCLUSIONES 

1. Mediante el primer objetivo específico, se demostró una correlación directa, moderada 

y significativa entre la dimensión espíritu emprendedor y la variable competitividad. Lo 

que conlleva a afirmar que la dimensión espíritu emprendedor se encuentra en un nivel 

medio debido a que no se está aprovechando las oportunidades que se presenta en el 

negocio generando que el nivel de competitividad no alcance a tener un nivel alto.   

2. A través del segundo objetivo específico, se demostró una correlación directa, moderada 

y significativa entre la dimensión necesidad de existir y la variable competitividad. Con 

ello se llega a asegurar que la dimensión necesidad de existir se encuentra en un nivel 

medio, esto básicamente porque las actitudes que tienen los microempresarios no 

generan dinamismo en la empresa lo que hace que el nivel de competitividad también 

sea medio y no alto. 

3. Con el tercer objetivo específico, se demostró una correlación directa, moderada y 

significativa entre la dimensión experiencia técnica y la variable competitividad. Con 

ello se confirma que la dimensión experiencia técnica se encuentra en un nivel medio 

debido a que, no se está priorizando mejorar las aplicaciones de técnicas más 

actualizadas, lo que hace que el nivel de competitividad de la empresa no llegue a ser 

alto. 

4. Por medio del cuarto objetivo específico, se demostró una correlación directa, alta y 

significativa entre la dimensión tolerancia al riesgo y la variable competitividad. Es así 

que se puede confirmar que la dimensión tolerancia al riesgo se encuentra en un nivel 

medio y no llega a tener un nivel alto porque falta mejorar el seguimiento de los riesgos 

pasados que fueron afrontados con éxito, generando sí que el nivel de competitividad no 

alcance a tener un nivel alto y tenga un nivel medio. 

5. Mediante al quinto objetivo específico, se demostró una correlación directa, moderada y 

significativa entre la dimensión trabajo arduo y la variable competitividad. Lo que 

conlleva a afirmar que la dimensión trabajo arduo tiene un nivel medio, esto porque no 

se pone énfasis en la mejora del nivel de concentración de los microempresarios, 

haciendo que el nivel de competitividad se mantenga en un nivel medio. 
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6. A través del sexto objetivo específico, se demostró una correlación directa, moderada y 

significativa entre la dimensión capacidad de reponerse y aprender y la variable 

competitividad se encuentra en un nivel medio debido a que la gestión del tiempo en la 

toma de decisiones no es la adecuada, generando así un nivel medio de competitividad. 

7. Con el séptimo objetivo específico, se demostró una correlación directa, moderada y 

significativa entre la dimensión sociedad tolerante y la variable competitividad. Con ello 

se llega a asegurar que la dimensión sociedad tolerante se encuentra en un nivel medio, 

esto básicamente porque el incremento de la red de contactos de empresas proveedoras 

tanto de insumos como vendedores finales no está aumentando con el pasar de los años 

lo que hace que el nivel de competitividad también sea medio y no alto. 

8. Por medio del octavo objetivo específico, se demostró una correlación directa, moderada 

y significativa entre la dimensión credibilidad y la variable competitividad Con ello se 

confirma que la dimensión credibilidad se encuentra en un nivel medio debido a que, el 

nivel de motivación de los trabajadores lo que hace que el nivel de competitividad de la 

empresa no llegue a ser alto. 

9. Mediante el noveno objetivo específico, se demostró una correlación directa, moderada 

y significativa entre la dimensión priorizar y la variable competitividad. Es así que se 

puede confirmar que la dimensión priorizar se encuentra en un nivel medio y no llega a 

tener un nivel alto porque no hay una mejorar en la planificación de metas y objetivos 

del negocio generando sí que el nivel de competitividad no alcance a tener un nivel alto 

y tenga un nivel medio. 

10. A través del décimo objetivo específico, se demostró una correlación directa, moderada 

y significativa entre la dimensión cultura familiar y la variable competitividad. Lo que 

conlleva a afirmar que la dimensión cultura familiar tiene un nivel medio, esto porque 

no se tiene una clara idea que quién va asumir las riendas del negocio en un futuro no 

tan lejano, haciendo que el nivel de competitividad se mantenga en un nivel medio. 

11. Con el undécimo objetivo específico, se demostró una correlación directa, moderada y 

significativa entre la dimensión profesionalismo y la variable competitividad se 

encuentra en un nivel medio debido a que no se da una mejora constante de los 
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conocimientos de los microempresarios sobre cómo funciona el mercado, generando que 

el nivel de competitividad no alcance a tener un nivel alto y sea de nivel medio. 

12. Por medio del objetivo general, se demostró que las competencias emprendedoras se 

relacionaron directa, moderada y significativamente con la variable competitividad. Con 

ello se concluyó que, la mejora de las competencias emprendedoras hace que la 

competitividad de un negocio sea mejor en el mercado en que participa.  
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RECOMENDACIONES 

1. El gerente debe realizar un análisis FODA cada vez que se quiera colocar un nuevo 

producto en el mercado, con ello se pude ver todas las características positivas y 

negativas de la nueva oportunidad de expansión y así saber qué acciones realizar para 

mitigar los efectos negativos. 

2. El dueño del negocio debe confiar más en sus capacidades, sus ideas, esto lo puede 

realizar asistiendo a un programa de coaching para así saber cómo ser un mejor líder. 

3. El encargado del área de producción debe efectuar mejoras tecnológicas en los procesos 

productivos y el área de marketing debe implementar el marketing digital de esa manera 

se podrá optimar los procesos de producción y se podrá llegar a más clientes. 

4. El encargado del control de gestión debe identificar, analizar, categorizar y dar un 

seguimiento a los riesgos, ello puede ayudar a planificar mejor las medidas que se va a 

ejecutar en riegos que podría ocurrir más adelante. 

5. Los microempresarios deben mejorar su capacidad de concentración dentro de la 

empresa y dejar de lado los problemas personales, esto se pude lograr mediante una 

práctica de meditación o realización de algún deporte de modo que libere el estrés que 

siente, ello hará que sea más eficiente y productivo en las actividades que realice. 

6. El área de administración debe tener una planificación de las prioridades del negocio y 

debe establecer tiempos para cumplir con esas prioridades, de modo que ello permita a 

las personas encargadas de alguna toma de decisión importante poner toda su atención 

en la actividad que se necesita hacer y cumplir con el tiempo establecido. 

7. El encargado del área comercial debe asistir con más frecuencia a eventos locales 

relacionados al negocio de jugueterías para así conocer y hacer vínculos de amistad con 

más personas de modo que en un futuro se puede realizar un tipo de negocio con ellos. 

8. El encargado de recursos humanos debe implementar charlas motivacionales para los 

trabajadores, ello permitirá que los trabajadores estén con unas mayores ganas de realizar 

su labor, acortando así el tiempo de la realización de sus actividades. 
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9. El área de administración debe realizar un plan de metas mensuales y hacer que los 

trabajadores conozcan de ello, de modo que al finalizar el mes se evalúe si se llegó o no 

a la meta y de eso modo saber qué es lo que se necesita mejorar para cumplir con lo 

establecido. 

10. El jefe del negocio debe presentar a su equipo de trabajo a la persona que tomará las 

riendas de la empresa en un futuro y debe hacer que este se familiarice con las 

actividades que se realiza y la forma en cómo se administra el negocio, de esa forma 

cuando ya se encargue del negocio sabrá que funciones realizar. 

11. El jefe del negocio debe seguir ampliando sus conocimientos sobre el funcionamiento 

del mercado, eso lo puede realizar inscribiéndose en taller o diplomados relacionados al 

rubro en donde labora su empresa. 

12. El jefe del negocio debe mejorar sus habilidades blandas de modo para ser un mejor 

líder, esto lo puede hacer asistiendo a talleres de habilidades blandas de modo que le 

permita guiar de mejor manera su negocio y con ello asegurar la expansión de su negocio 

mejorando así su competitividad en el mercado. 
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