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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo medir la incidencia de las “habilidades 

blandas” en la “habilidad de emprendimiento” en estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Baja California, Campus Tijuana. Se aplicó un instrumento de recolección de datos, 

conformado por 34 ítems con respuestas en escala de Likert a 418 alumnos de licenciatura en 

etapa terminal, en el semestre 2022-01. Posteriormente se realizó la aplicación de un modelo 

de ecuaciones estructurales para comprobar empíricamente un modelo hipotético 

fundamentado en la “habilidad de emprendimiento” y en las “habilidades blandas”. Los 

resultados sugieren que la “habilidad de inteligencia emocional” es la “habilidad blanda” que 

tiene mayor incidencia en la “habilidad de emprendimiento”.  

Palabras clave: habilidad de emprendimiento; habilidades blandas; inteligencia emocional. 

Abstract 

The objective of this research is to measure the incidence of soft skills in the ability of 

entrepreneurship in students at the Autonomous University of Baja California, Tijuana 

Campus. A data collection instrument, made up of 34 items with responses on a Likert scale, 

was applied to 418 undergraduate students in the final stage, in the semester 2022-01. 

Subsequently, the application of a structural equation model was carried out to empirically 

approve a hypothetical model based on entrepreneurial skills and soft skills. The results 

suggest that the emotional intelligence skill is the soft skill that has the greatest incidence on 

the entrepreneurial skill. 

Keywords: entrepreneurial ability; soft skills; emotional intelligence. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

 
Se ha demostrado que el emprendimiento es relevante para la economía de las naciones, sin 

embargo es necesario reconocer que el emprendimiento se origina en los sueños de los 

individuos, abarcando el espíritu empresarial, sorteando diversas amenazas y 

oportunidades, lo que ha conducido al reconocimiento de que el emprendimiento de éxito 

depende en gran medida de las habilidades, conocimientos, innovación y capacidades de los 

emprendedores (Pulla et al., 2020). En este sentido es importante destacar que los 

emprendedores deben de contar con habilidades que contribuyan con el éxito de su 

emprendimiento.  

Algunos autores mencionan que las “habilidades de emprendimiento” que 

requieren, se dividen en tres categorías distintas: habilidades técnicas, habilidades de 

gestión empresarial y habilidades emprendedoras personales. Las habilidades técnicas 

incluyen la comunicación oral, la gestión técnica, habilidades de organización y escritos. 

Las habilidades de gestión empresarial son la planificación, la toma de decisiones de 

marketing, contabilidad, entre otras, mientras que las habilidades personales se refieren a la 

innovación, la asunción de riesgos, y la persistencia (Olivares Urbina, Miguel Ángel et al., 

2018).  

Estas habilidades son consideradas “habilidades blandas” las cuales se refieren a un 

amplio conjunto de habilidades, competencias, conductas, actitudes y cualidades personales 

que permiten a las personas navegar eficazmente por su entorno, trabajar de manera cordial 

con los demás, desempeñarse bien y cumplir sus metas. El emprendimiento constituye una 

alternativa atractiva para los jóvenes que emergen de los diferentes programas de 
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licenciatura, como una posibilidad de lograr la estabilidad financiera que les permita hacer 

realidad los planes programados en su proyecto de vida.  Las universidades se convierten 

así en plataformas generadoras que impulsan las habilidades emprendedoras de los 

estudiantes y promueven su participación en los diferentes eventos relacionados con esta 

actividad (Viloria, Daza y Miranda, 2016).  

Derivado de lo anterior, y al asumir que el emprendedor para ser exitoso deberá de 

contar con un conjunto de “habilidades blandas” que lo ayuden a tener una mejor 

comunicación, trabajar en equipo, planear y desarrollar su inteligencia emocional para 

enfrentar los retos que el emprendimiento le presente, es en este sentido que se vuelve 

necesario medir y analizar las habilidades con las que cuentan los jóvenes universitarios en 

etapa terminal de licenciatura, ya que son los estudiantes próximos a egresar y en buscar 

una fuente de ingresos para su estabilidad económica.  

Esta fuente de ingresos puede ser adquirida en dos sentidos, ya sea al incorporarse 

en el mercado laboral o emprender, cualquiera de las dos opciones, exigen tener 

“habilidades blandas” y de emprendimiento para desarrollar con éxito cualquier actividad. 

Por tanto, la presente investigación tiene el objetivo de medir las “habilidades blandas” y la 

“habilidad de emprendimiento” con las que cuentan los estudiantes de licenciatura de etapa 

terminal. Con la finalidad de medir la incidencia de las “habilidades blandas” en la 

“habilidad de emprendimiento” de dichos estudiantes adscritos a la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC), Campus Tijuana.  
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1.2 Planteamiento del problema 

El emprendimiento es un fenómeno social que ha sido estudiado y explicado desde diversas 

perspectivas. Su gran participación a la economía del país se ve reflejado en su aportación a 

la creación de empleo en un 68.4% y a la generación del 52% del producto interno bruto 

(INEGI, 2022). Datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2019), menciona que 

México posee una tasa de actividad emprendedora del 21%, esto debido a que los 

mexicanos ven en el emprendimiento una alternativa para contar con un trabajo y de esta 

manera lograr la satisfacción de sus necesidades (Bosma, 2018). 

Derivado de la situación económica del país, aproximadamente el 14.5% de los 

egresados de educación superior jóvenes no participa en el mercado laboral. Esta cifra es 

superior al promedio de la OCDE (10.7%) y coloca a México en una situación de 

desventaja, ya que las competencias de esos egresados no se utilizan (OECD, 2018). Una 

de las ganancias de esta problemática, es que los egresados de educación superior son cada 

vez más emprendedores, aunque esto se deba a que no pueden encontrar un puesto de 

trabajo adecuado (UVM, 2018).  

A los emprendedores se les adjudican distintas habilidades, que hacen que su 

emprendimiento sea exitoso. Múltiples investigadores en el campo de la creación de 

empresas han intentado identificar las características distintivas del individuo emprendedor 

frente a aquél que no lo es, al asumir que la persona es el elemento central en el proceso 

emprendedor (Pihie y Bagheri, 2010). Así́, desde la Teoría de rasgos se sostiene que los 

atributos de personalidad son los que conducen a una persona a crear una empresa 

(Kuratko, 2007). 
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Conocer cuáles son las habilidades y capacidades que caracterizan a los 

emprendedores sirve para comprender que existen habilidades intrínsecas en las personas. 

Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, menciona que hay dos 

habilidades necesarias, que deben tener en un inicio las personas que desean realizar un 

emprendimiento; como primera medida se hace mención de la habilidad emprendedora y en 

segundo lugar encontramos la habilidad de diagnóstico (Olivares Urbina, Miguel Ángel 

et al., 2018).  

La habilidad emprendedora, se define como los conocimientos, actitudes y 

habilidades que permiten a alguien tener éxito en el desarrollo de proyectos, productos o 

servicios originales y valiosos, basados en las necesidades de una población objetivo de la 

empresa y, como resultado, el cumplimiento de objetivos funcionales, sociales o 

emocionales (Jardim, 2021). El 60% de los emprendedores no logran consolidarse como 

empresarios a causa de no alcanzar un desarrollo de las habilidades y competencias 

interpersonales que contribuyan a consolidarse como empresarios para alcanzar las metas y 

resultados que le permiten la sostenibilidad y competitividad necesarios para mantenerse en 

el mercado (Villamizar Cáceres, 2021). 

Las “habilidades blandas” son clave para el éxito de una empresa. Dentro de las 

“habilidades blandas” más comunes que contribuyen al proceso emprendedor se encuentran 

las habilidades de comunicación, motivación, creatividad, colaboración, trabajo en equipo, 

negociación y solución del conflicto, toma de decisiones; además de otras que suelen ser 

complementarias a estas, tales como la reflexión, el pensamiento estratégico e innovación, 

coaching, orientación al logro y el liderazgo.  
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Estas habilidades pueden determinarse bajo tres categorías o ejes evaluadores que 

son de las de orden personales, habilidades con otras personas y de dirección de personas 

(Rey Romero y Peña Lapeira, 2022). En relación a esto, la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), considerada una de las mejores universidades públicas de México, 

según el Times Higher Education 2022 (World University Rankings, 2021), es pionera en 

incorporar formalmente en el plan de estudios de algunas carreras una materia, que lleva 

por nombre “Desarrollo de habilidades socioemocionales”, la cual tiene la finalidad de 

abordar las temáticas de: los estados emocionales, autoestima, sentido de logro, 

autoeficacia y habilidades interpersonales (Gaceta UABC, 2022).  

Esto es un avance para evolucionar al desarrollo de las “habilidades blandas”. 

Mejorar la relevancia y los resultados de la educación superior requiere de una visión 

estratégica, un enfoque común para todo el gobierno y la implicación de todo el sistema de 

educación superior (OECD, 2019). Los estudiantes universitarios al no poseer las 

habilidades que exige actualmente el mercado laboral, se ven en la necesidad de emprender 

(UVM, 2019). 

 Sin embargo, al carecer de “habilidades blandas” sus emprendimientos no logran 

mantenerse con éxito en el mercado.  Por tanto, la educación superior tendrá que apostar a 

la enseñanza de “habilidades blandas” ya que por un lado el mercado laboral las está 

exigiendo, y por otro, el egresado al no encontrar un trabajo bien remunerado decide 

emprender, pero para poder contar con empresas que realmente subsistan y tengan un 

impacto significativo en nuestra economía, se deberá de dotar al estudiante de toda clase de 

“habilidades blandas” que aseguren su inserción en el mercado laboral o el desarrollo de 

emprendimientos exitosos.  
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1.3 Preguntas de investigación 

  

1.3.1 General 

  

¿Cómo inciden las habilidades blandas en la habilidad de emprendimiento de los 

estudiantes de licenciatura en etapa terminal de la Universidad Autónoma de Baja 

California? 

  

De la pregunta general se desprenden las siguientes preguntas específicas, para abordar 

el problema. 

  

1.3.2 Específicas 

 

1. ¿Cómo inciden las habilidades de pensamiento y de planificación en la habilidad de 

emprendimiento de los estudiantes de licenciatura en etapa terminal de la 

Universidad Autónoma de Baja California? 

2. ¿Cómo inciden las habilidades interpersonales en la habilidad de emprendimiento 

de los estudiantes de licenciatura en etapa terminal de la Universidad Autónoma de 

Baja California? 

3. ¿Cómo incide la habilidad de inteligencia emocional en la habilidad de 

emprendimiento de los estudiantes de licenciatura en etapa terminal de la 

Universidad Autónoma de Baja California? 

4. ¿Cómo inciden las habilidades de establecimiento de metas y perseverancia en la 

habilidad de emprendimiento de los estudiantes en licenciatura etapa terminal de la 

Universidad Autónoma de Baja California? 
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1.2 Determinación de objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Medir y analizar la incidencia de las habilidades blandas en la habilidad de 

emprendimiento de los estudiantes de licenciatura en etapa terminal de la Universidad 

Autónoma de Baja California, campus Tijuana. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Medir y analizar la incidencia de las habilidades de pensamiento y planificación en 

la habilidad de emprendimiento de los estudiantes de licenciatura en etapa terminal 

de la Universidad Autónoma de Baja California. 

2. Medir y analizar la incidencia de las habilidades interpersonales en la habilidad de 

emprendimiento de los estudiantes de licenciatura en etapa terminal de la 

Universidad Autónoma de Baja California. 

3. Medir y analizar la incidencia de la habilidad de inteligencia emocional en la 

habilidad de emprendimiento de los estudiantes de licenciatura en etapa terminal de 

la Universidad Autónoma de Baja California. 

4. Medir y analizar la incidencia de las habilidades de establecimiento de metas y 

perseverancia en la habilidad de emprendimiento de los estudiantes de licenciatura 

en etapa terminal de la Universidad Autónoma de Baja California. 
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1.3 Justificación  

Las “habilidades blandas” se refieren a un amplio conjunto de habilidades, competencias, 

conductas, actitudes y cualidades personales que permiten a las personas navegar 

eficazmente por su entorno, trabajar bien con los demás, desempeñarse bien y cumplir sus 

metas. Las evidencias muestran que estas cualidades rivalizan con las habilidades 

académicas o técnicas en su capacidad para predecir empleo e ingresos, entre otros 

resultados. A medida que el lugar de trabajo se ha modernizado, la demanda de tales 

habilidades ha aumentado en los últimos 20 años.  

Sin embargo, muchos empleadores de todo el mundo notan una "brecha" de 

“habilidades blandas”, que informan que los candidatos a puestos de trabajo carecen de las 

“habilidades blandas” necesarias para cubrir los puestos disponibles (Manpower Group, 

2013). Actualmente no se tiene información sobre las “habilidades blandas” que los 

estudiantes de etapa terminal han desarrollado durante su estancia en la UABC, esto es 

clave para tener conocimiento sobre su facilidad para incorporarse al mercado laboral y 

sobre todo estar conscientes de las necesidades cambiantes del mercado, para así poder 

ajustar los planes de estudio con la finalidad de hacer frente a dicha problemática.   

Según estudios de la OCDE en 2019, cuatro de cada cinco empleadores mexicanos 

declaran tener dificultades para cubrir vacantes, debido a la falta de “habilidades blandas”. 

Los jóvenes al no contar con dichas habilidades, que exige actualmente el mercado laboral, 

no solo a nivel nacional si no también internacional, los lleva a no encontrar un lugar de 

trabajo digno y apropiado para los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias. Es 

ahí donde se ven en la necesidad de generar sus propios ingresos y deciden emprender.  
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Datos de la Encuesta Nacional de Egresados 2018, menciona que una de cada diez 

personas que recién terminaron sus estudios universitarios decidieron iniciar un negocio 

propio, esto representa alrededor del 12% de los egresados. El 61% de estos nuevos 

emprendedores gana menos de 8 mil pesos al mes. En muchos países la demanda de trabajo 

es cada vez más grande, la población crece a un ritmo más acelerado de lo que crecen sus 

economías, por lo que resulta difícil que el sector privado pueda atender esta demanda.  

La incertidumbre económica que se está generando es cada vez mayor, conduciendo a 

una problemática social cada vez más grande (desempleo, marginación, violencia, entre 

otros), siendo una alternativa, la formación del emprendimiento como estrategia para crear 

y desarrollar capacidades creativas y las habilidades necesarias para proyectos que 

promuevan el autoempleo (Olivares Urbina, Miguel Ángel et al., 2018).  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2017), en su documento “Desafíos de 

la productividad y el mundo laboral”, señala la importancia de las competencias de carácter 

general o blandas, las que facilitan el acceso al mercado laboral al finalizar el período 

formativo y permiten a los actuales trabajadores adaptarse a un mercado laboral cambiante, 

actualizando sus competencias continuamente (aprendizaje o formación continua).  

Las universidades tienen que estar consciente que el cambio tecnológico vino a 

evolucionar las formas en cómo nos comunicamos, relacionamos y trabajamos. Es por esto 

que es de suma importancia que tanto universidades como empresas, las cuales generan la 

oferta de trabajo, colaboren en conjunto para crear los planes de estudio acordes a las 

necesidades del mundo cambiante en el que vivimos.  

El llevar acabo la presente investigación ayudará a dar a conocer si los estudiantes en 

etapa terminal de la Universidad Autónoma de Baja California cuentan con las “habilidades 

blandas” y la “habilidad de emprendimiento” y una vez que se tenga dicha información se 
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medirá la incidencia de las “habilidades blandas” en la “habilidad de emprendimiento” para 

conocer si realmente existe una relación.  

A su vez la investigación propondrá un instrumento de recolección de datos, el cual se 

puede aplicar en cualquier momento a los jóvenes de etapa terminal o potenciales a egresar 

de todos los campus de la universidad para conocer el nivel de habilidades tanto blandas 

como de emprendimiento, con las que cuentan sus alumnos y así poder hacer un 

diagnóstico de las debilidades relacionadas en torno a este tema, como también proponer 

materias que fomenten y contribuyan a la creación de nuevas empresas.   

 

Capítulo 2. Marco contextual 

2.1 Características y situación de la educación superior 

 
El derecho a la educación ha sido registrado en distintos instrumentos jurídicos tanto 

regionales como internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

adoptada en 1948, en su artículo 26 proclama: “Toda persona tiene derecho a la educación”. 

El acceso a las instituciones de educación superior (IES) ha sido un tema de fuerte debate, 

particularmente teniendo en cuenta el creciente número de personas (estudiantes y no 

estudiantes) a las que afectan y su papel central para el desarrollo social y económico de las 

naciones (UNESCO, 2020).  

En el contexto internacional el acceso universal a la educación superior en las 

últimas dos décadas, ha aumentado en general en todas las regiones, entre 2000 y 2018, la 

tasa bruta de matriculación (TBM) en la educación superior mundial aumentó del 19% al 

38%. Si se consideran los aumentos en puntos porcentuales, entre 2000 y 2018, las regiones 

del Asia oriental y sudoriental y de América Latina y el Caribe han registrado las 
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expansiones más rápidas de participación en la educación terciaria desde el año 2000. La 

educación superior ha experimentado un crecimiento asombroso en todo el mundo en los 

últimos decenios y, según los datos más recientes del Instituto de Estadística de la 

UNESCO, más de un tercio de la población mundial pasa ahora a realizar alguna forma de 

estudios postsecundarios (UNESCO, 2020).   

En el contexto nacional, las escuelas públicas representan alrededor de 90% de la 

matrícula de educación primaria y secundaria, 85% de la de preescolar y 80% de la de 

educación media superior (EMS). Al inicio del ciclo escolar 2016- 2017, 152 mil alumnos 

de primaria, 355 mil de secundaria y 780 mil de media superior no continuaron con su 

educación (INEE, 2019). La población de 15 años y más tiene 9.7 grados de escolaridad en 

promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida.   

El gobierno mexicano prioriza la educación, que representa 17% del gasto público, 

seis puntos porcentuales por arriba del promedio de la OCDE (11%). Sin embargo, debido 

al gran aumento de la población estudiantil, en 2015 el gasto anual por estudiante fue el 

menor de los países de la OCDE, y 2.9 veces menor que la media de la misma organización 

(USD 3 611 frente a USD 10 520). Se asignan más recursos a la educación primaria y 

secundaria, la cual recibe tres cuartos del presupuesto (frente al promedio de la OCDE de 

72%), y 80% del financiamiento de la educación es público (frente a la media de dicho 

organismo, de 84%) (OECD, 2018). 

En el contexto regional en 2020, Baja California cuenta con un grado promedio de 

escolaridad de la población de 15 años y más de edad, de 10.2, lo que equivale a poco más 

del primer año de bachillerato. Con respecto al índice de analfabetismos en el Estado, 2 de 

cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir (INEGI, 2020).  En relación a 
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la educación superior en el estado, son aproximadamente 99 instituciones de sostenimiento 

autónomo, estatal, federal y particular; de las cuales 28 son públicas y 71 particulares.  

En el ciclo escolar 2014-2015, un total de 106,581 estudiantes componen la 

matrícula total del sistema escolarizado. Del total de alumnos, el 88.9% cursan una 

licenciatura universitaria, el 6.2% un posgrado, el 2.2% se encuentran inscritos en 

programas de técnico superior universitario y el 2.6% en licenciatura normal en las distintas 

instituciones de formación y actualización de docentes que existen en la entidad, según 

datos de la Secretaría de Educación Pública. Es importante señalar que, de las instituciones 

públicas, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) atiende a 68,621 alumnos.  

La UABC experimentó un sustancial logro en acreditar consecutivamente ser una de 

las mejores universidades públicas del país. En su nueva edición 2022, Times Higher 

Education ubica a la UABC en la posición ochocientos uno de las mil universidades de este 

índice a nivel mundial, en el número noventa y cuatro en Latinoamérica y en la posición 

número cuatro entre las universidades públicas estatales de México, solo debajo de la 

Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma del Estado de México y la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una puntuación mayor a la registrada en 

2021 (World University Rankings, 2021).  

La UABC tiene como misión formar profesionales competentes a nivel nacional e 

internacional. Actualmente la universidad cuenta con alrededor de 60 licenciaturas en sus 

distintos campus, entre ellas se encuentran las licenciaturas en contaduría, economía, 

ingeniería, odontología, medicina, entre muchas otras. La oferta educativa de la UABC es 

extensa, diversa y busca responder a las necesidades educativas del estudiante mexicano. 

Esta universidad ofrece licenciaturas en línea y escolarizadas. Asimismo, brinda carreras de 
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posgrado como doctorados y maestrías en línea y con modalidad presencial (Universidades 

de México, 2020). 

 

2.2 Retos de la educación superior para el fomento de las habilidades blandas y de 

emprendimiento. 

En la actualidad, dentro de esta nueva era de la globalización, la educación superior forma 

parte de uno de los pilares para afrontar y transformar situaciones en beneficio de los demás 

(Rodríguez Siu et al., 2021). Es evidente la necesidad de construir una nueva relación entre 

la educación terciaria y el mundo del trabajo para así incrementar la empleabilidad de los 

egresados. Esto implica un compromiso por parte de las instituciones de educación superior 

(IES) para rediseñar sus currículos, analizando y reinterpretando la demanda empresarial. 

La más urgente necesidad parece ser la preparación en “habilidades blandas” a ser 

transferidas en contextos laborales (Vera Millalén, 2017). 

La formación en “habilidades blandas” es una materia de alto interés para el 

currículo de la educación superior. De hecho, tanto a nivel local como global, se observa 

actualmente la necesidad de desarrollar capital humano de calidad, que sea capaz de 

adaptarse a un mercado laboral cada vez más exigente y cambiante. Esto obligaría a las 

instituciones de educación superior a desarrollar estrategias que permitan mejorar las 

habilidades socioemocionales de sus egresados de manera de facilitar una mejor adaptación 

a los vaivenes del mercado laboral (Vera Millalén, 2017). 
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La educación superior debe promover entre la comunidad educativa que la 

conforma, en especial entre los estudiantes, las distintas alternativas de expansión de las 

“habilidades blandas”, con los consiguientes impactos positivos en su futuro mundo laboral 

(Vásquez-Pajuelo et al., 2021). Para lograr el desarrollo de las “habilidades blandas”, 

distintos autores, establecieron la necesidad de emplear un enfoque didáctico innovador en 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a que el estudiantado 

investigue desde sus conocimientos previos en un ambiente colaborativo.  

Además, en el proceso de formación de competencias son importantes los 

contenidos a desarrollar en el alumnado, pero lo es también imprescindible la actuación 

metodológica que se lleva a cabo, es decir, la forma de abordarlos por parte del profesorado 

(Zepeda Hurtado et al., 2019).Las “habilidades blandas” son competencias necesarias en la 

formación académica de los estudiantes en las Instituciones de Educación Superior (IES), 

de tal forma que les brinda la oportunidad de integrarse, relacionarse y mejorar la 

convivencia entre las personas.  

El mercado laboral también requiere de jóvenes egresados que posean dichas 

habilidades o competencias para un mejor desempeño en su trabajo, desarrollar su 

creatividad para la generación de propuestas de valor e iniciar el proceso de 

emprendimiento e innovación hacia el interior de las organizaciones. Las empresas hoy en 

día requieren de colaboradores líderes que encausen los objetivos de las organizaciones de 

tal forma que logren ventajas competitivas en un entorno emergente y global (Vázquez-

González et al., 2022).   
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El emprendimiento y las “habilidades blandas” tienen una estrecha relación. Se sabe 

que en el emprendimiento, las habilidades más importantes serían: fijarse un objetivo, 

perseverar en el trabajo y aprender a fracasar (Vásquez-Pajuelo et al., 2021). En la 

actualidad la enseñanza del emprendimiento en algunos países de Europa, América del 

Norte y Sur América se ha convertido en una prioridad; se ha establecido en algunos de 

estos como política pública, ya que lo que se requiere son personas con un cambio de 

mentalidad con la capacidad de formar empresas y generar empleos que contribuyan así a la 

dinamización de la economía, a la conexión con mercados internos y extranjeros y apoyar 

el desarrollo de las regiones (Saldarriaga Salazar y Guzmán González, 2018).  

A gran parte de las universidades del mundo les ha preocupado la formación para el 

emprendimiento no solo por el impacto que la creación de empresas tiene en el desarrollo 

económico de las sociedades, sino por el hecho de que cada vez es menor la probabilidad 

de que un profesional encuentre una opción laboral real y competitiva. Los escenarios 

formativos y sociales deben fomentar la cultura emprendedora desde sus miembros más 

jóvenes, para desarrollar en ellos capacidades, responsabilidades y cambios necesarios, para 

reaccionar con mayor apertura y flexibilidad en el desempeño cotidiano de 

cualquier actividad profesional.  

En este sentido, la educación se convierte en facilitadora del emprendimiento, al 

fomentar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas, ser creativos, decidir, 

comunicar su voluntad, asumir responsabilidades, cooperar, trabajar en red, auto aprender, 

ser proactivo, tener iniciativa y prepararse para asumir riesgos controlados (Contreras 

Velásquez et al., 2017). Es evidente que la creación de empresas con bases fuertes en su 
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capital humano, “habilidades blandas”, aptitudes y fomento en la innovación, tendrá un 

impacto positivo en la economía del país, en donde se esté desarrollando dicho 

emprendimiento. Por tal motivo las instituciones de educación superior tendrán que tomar 

partido de esto para hacer frente a las nuevas demandas que exige el mundo cambiante en el 

que nos encontramos.   

 

2.3 Habilidades y competencias que exige actualmente el mercado laboral 

 
El mercado laboral actual es muy distinto de lo que fue hace tres décadas atrás, cuando el 

foco estaba en las competencias técnicas o duras. Hoy, las empresas requieren completar 

sus plazas con profesionales capaces de balancear bien sus competencias técnicas con sus 

competencias socioemocionales (las así llamadas competencias blandas o soft skills). Estos 

atributos diferenciales incluyen comunicación efectiva, empatía, autonomía, toma de 

decisiones, honestidad, integridad y sentido del humor, entre otras (Vera, 2021).  

La OCDE en 2019 en su informe sobre el futuro del trabajo menciona que a nivel 

mundial, un promedio del 42% de las habilidades básicas requeridas para realizar un trabajo 

cambiará entre 2018 y 2022.  Las habilidades digitales de hoy no son necesariamente las 

habilidades del futuro (NU. CEPAL y OEI, 2020). El Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) en su estudio sobre el Futuro del trabajo en América Latica y el Caribe, menciona 

que el futuro del trabajo estará marcado por dos grandes tendencias: el tsunami tecnológico 

y el envejecimiento poblacional, ya que, aunque existe el mito que América Latina y el 

Caribe es una región joven, la realidad es que su población está envejeciendo más rápido 

que en el resto del mundo. 
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 Existen barreras importantes que hacen difícil que América Latina y el Caribe 

puedan absorber tan rápido este tsunami tecnológico. Esto se debe a que, en comparación 

con los países desarrollados, la región no cuenta con las capacidades, habilidades e 

infraestructura necesarias para dar una cabida plena a esta revolución tecnológica. El 

pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan la lista de habilidades que los 

empleadores creen que crecerán en prominencia en los próximos cinco años. Las nuevas 

novedades son las habilidades de autogestión, como el aprendizaje activo, la resiliencia, la 

tolerancia al estrés y la flexibilidad. El 50% de todos los empleados necesitarán 

recalificación para 2025, a medida que aumente la adopción de la tecnología (World 

Economic Forum, 2020). 

En el estudio Automatización y el futuro de la fuerza laboral de Mckinsey Global 

Institute (2018), menciona que habrá un cambio en la demanda hacia las habilidades 

cognitivas superiores. Su investigación encuentra que la demanda de habilidades como la 

creatividad, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el procesamiento de 

información compleja, crecerá hasta 2030 en un 19% en los Estados Unidos y en un 14% 

en Europa, a partir de bases considerables en la actualidad.  

 Las habilidades básicas de ingreso y procesamiento de datos se verán 

particularmente afectadas por la automatización, cayendo un 19% en los Estados Unidos y 

un 23% en Europa en el período 2016 a 2030. El declive será en casi todos los sectores a 

medida que las máquinas asuman cada vez más tareas sencillas de entrada de datos 

(Mckinsey Global Institute., 2018). La demanda en el mercado laboral global de 

“habilidades blandas” ha tenido un crecimiento de 24% ya que se ha reconocido como 
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imprescindible que las habilidades técnicas se integren con las blandas, con un enfoque de 

trabajo multidisciplinario (Zepeda Hurtado et al., 2019).  

 En este sentido, el estudio “The importance of soft skills in the job market” 

encontró que cerca del 90% de los puestos ocupacionales requieren competencias blandas 

y, en promedio, los avisos de trabajo exigen cuatro atributos diferenciales en los candidatos. 

Adicionalmente, los resultados de este estudio muestran que las competencias blandas más 

demandadas son: comunicación efectiva, capacidad organizativa, toma de decisiones y 

trabajo en equipo (Vera, 2021).  

 Por su parte McKinsey también estimó que para 2030, habrá un aumento del 26% 

en el trabajo que requiere “habilidades blandas” que incluyen habilidades avanzadas de 

comunicación negociación, habilidades interpersonales y empatía, y habilidades de 

liderazgo y gestión. Esto se ha vuelto aún más frecuente con la pandemia y McKinsey 

afirma que, en comparación con el año pasado (2019), el porcentaje de empresas que 

priorizan las “habilidades interpersonales” y de empatía ha aumentado en más de 20 puntos 

porcentuales.  

 Las principales habilidades y grupos de habilidades que los empleadores ven 

como cada vez más prominentes en el período previo a 2025 incluyen grupos como el 

pensamiento crítico y el análisis. Así como la resolución de problemas y habilidades de 

autogestión como el aprendizaje activo, la resiliencia, la tolerancia al estrés y la 

flexibilidad. En promedio, las empresas estiman que alrededor del 40% de los trabajadores 

requerirán una recapacitación de seis meses o menos y el 94% de los líderes empresariales 

informan que esperan que los empleados adquieran nuevas habilidades en el trabajo, un 

fuerte aumento del 65% en 2018  (World Economic Forum, 2020).  
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 A continuación, se detallan los autores que tienen similitudes en las “habilidades 

blandas” encontradas y definidas por ellos, requeridas por los empleadores y expuestas en 

sus trabajos de investigación (véase tabla 1). En este sentido las habilidades que destacan 

son liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, comunicación, pensamiento 

crítico  entre otros. 

Tabla 1 

Habilidades blandas laborales más requeridas 

Artículos Habilidades blandas laborales 

Devedzic et al. (2018) Liderazgo, comunicación y colaboración,      

pensamiento crítico, resolución de problemas y 

responsabilidad. 

Puga y Martínez (2008) Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 

valores éticos. 

Honorable Senado de la 

Nación Argentina (2017) 

Liderazgo e inteligencia emocional, 

comportamiento personal, desempeño social. 

Gruzdev et al. (2018)             Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, 

sistemas y pensamiento crítico, desarrollo e 

implementación de proyectos. Interacción intercultural, 

autoorganización y autoeducación, cuidado de la salud, 

salud y seguridad. 

Serrano (2016)              Relaciones humanas, autogestión, y eficacia en 

el lugar de trabajo. 

Nota. Tabla extraída de (Espinoza Mina y Gallegos Barzola, 2020). 
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          En América Latina y el Caribe las tendencias en la demanda de “habilidades blandas” 

van en aumento, en el sector público la inteligencia emocional y el trabajo en equipo son 

las principales habilidades que exige el mercado laboral, mientras que en el sector privado 

destaca también la inteligencia emocional, el trabajo en equipo y la autogestión. Para los 

trabajadores independientes la habilidad de autogestión, la comunicación oral y escrita y la 

inteligencia emocional (BID, 2021). 

Para el caso de México la experiencia laboral especializada sigue siendo el factor 

más valorado por los empleadores mexicanos (69%), aunque las habilidades suaves (como 

el liderazgo, la capacidad de negociación o comunicación) representan el segundo factor 

con 26%. Además, el dominio del inglés es una prioridad para que los candidatos sean 

competitivos en el mercado laboral. Como tendencia para 2019, destacan los conocimientos 

de un segundo idioma como el alemán o portugués (HAYS, 2019). Derivado de lo anterior, 

algunas organizaciones se dan a la tarea de contratar mano de obra externa, especialmente 

en puestos directivos, para cubrir los requisitos solicitados (Vázquez-González et al., 

2022).  

La forma en que se da la transición desde la educación al mercado laboral es 

fundamental. De acuerdo con Gontero y Weller (2019), para que la inserción laboral de los 

jóvenes sea exitosa y dé lugar a una trayectoria laboral de calidad, es necesario que esta 

transición tenga fases inactivas cortas, que la búsqueda de empleo no sea muy larga y que 

el primer empleo se caracterice por ofrecer condiciones de calidad y posibilidades de 

crecimiento personal y profesional. A su vez, para ello se requiere garantizar que los 

jóvenes adquieran las habilidades necesarias para el mercado laboral, lo cual constituye un 

gran desafío de adaptación y anticipación dado el constante y rápido cambio del mundo del 

trabajo a raíz de la revolución digital (NU. CEPAL y OEI, 2020). 
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Capítulo 3. Marco teórico e hipótesis 

 

3.1 Habilidades de pensamiento y planificación y la habilidad de emprendimiento 

Cuando se habla de las habilidades de pensamiento y planificación se pueden encontrar 

distintos sinónimos como son; pensamiento crítico, ejecución de tareas, resolución de 

problemas, capacidad organizativa, entre otros, en ingles lo podemos identificar como 

thinking and planning skills o higher order thinking skills. La planificación es una habilidad 

cognitiva fundamental que forma parte de nuestras funciones ejecutivas. La planificación se 

puede definir como la capacidad de "pensar en el futuro" o anticipar mentalmente la forma 

correcta de llevar a cabo una tarea o alcanzar una meta específica (COGNIFIT, 2022).  

Las habilidades de planificación se describen también como la capacidad de 

determinar eficazmente las metas de una tarea/área/proyecto estipulando la acción, los 

plazos, y los recursos requeridos. Incluye la implementación de mecanismos de 

seguimiento de la información. Determina hacia donde ir y establece los requisitos para 

llegar a ese punto de manera más eficiente y eficaz posible (Borrego y Cordón, 2020). La 

“habilidad de pensamiento” está ligada con el lenguaje y se articula a los actos de 

comprender, opinar, tener conciencia, deducir y juzgar, además resalta que está 

acompañado con elementos como humildad, entereza, empatía, autonomía, integridad, 

perseverancia, confianza, imparcialidad, de modo que se obtiene estándares intelectuales 

como claridad, exactitud, precisión, pertinencia, profundidad, amplitud y lógica 

(Villamizar, 2021).  
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Chávez (2016) considera la “habilidad de pensamiento” como una “habilidad clave 

para el mundo actual, entendiendo que la sociedad en este momento requiere de personas 

capaces de procesar la información para tomar las mejores decisiones”. Además, permite 

pensar de manera auto dirigida, auto disciplinado autorregulada y autocorregida por tal 

razón, el desarrollo de esta habilidad implica tener la destreza para verificar la información 

y para pensar de manera diversa, es decir, para generar preguntas y asumir posturas en 

relación con la información indagada (Villamizar, 2021). 

El pensamiento crítico es un juicio autorregulado y está ligado directamente con la 

interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia. En relación a la “habilidad de 

emprendimiento” se puede definir como la habilidad de la persona para transformar las 

ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, 

así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar 

objetivos (Tinoco Gómez, 2014). Derivado de esto podemos decir que las habilidades de 

pensamiento y planificación son las habilidades que te ayudan a tener la capacidad de 

pensar a futuro, determinar la visión de la persona, ser capaces de procesar la información 

para la toma de decisiones, por tal motivo se supone que estas habilidades tendrán una 

relación con las “habilidades de emprendimiento”, por tal motivo se plantea la siguiente 

hipótesis: 

Hipótesis 1. La habilidad de pensamiento y planificación incide en la habilidad de 

emprendimiento de los estudiantes de licenciatura en etapa terminal de la Universidad 

Autónoma de Baja California. 
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3.2 Habilidades interpersonales y la habilidad de emprendimiento 

 
Las “habilidades interpersonales” son un conjunto de respuestas verbales y no verbales 

aprendidas y emitidas por un individuo en un contexto interpersonal donde expresa sus 

sentimientos, actitudes, deseos y opiniones o ejerce sus derechos de un modo pertinente y 

adecuado a la situación; respetando a los demás, hecho que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos mientras minimiza la posibilidad de futuros problemas (Sosa 

Palacios, 2020). Entendidas como las habilidades que permiten lograr metas personales en 

el ámbito de las interacciones sociales (López Rivas y Calero García, 2018). 

Hacer referencia a un conjunto de habilidades necesarias para llevarse bien con 

otros. Las habilidades sociales también incluyen respetar a los demás, usando un 

comportamiento apropiado al contexto y resolviendo conflictos (Lippman et al., 2015). En 

un contexto profesional explican que las “habilidades interpersonales” son valoradas en 

cualquier área de conocimiento por exigencia del propio mercado de trabajo en términos de 

requisitos profesionales. En el caso particular de la psicología, las dificultades 

interpersonales y las dificultades relativas a la competencia social son más críticas aún, 

dado el carácter interpersonal de la actuación y del objeto de la intervención psicológica, 

asociado, en general, a problemas de naturaleza relacional o que afectan a las relaciones 

sociales (García Pacheco et al., 2018). 

Las habilidades sociales van de la mano con la actitud emprendedora, al igual que 

las demás habilidades suelen también empezar a cultivarse desde muy temprana edad, y 

suelen abordarse desde las diferentes experiencias resultado de las interacciones sociales, 

reflejándose como el conjunto de conductas que una persona muestra ante diferentes 

situaciones de la vida cotidiana ejerciendo el papel de emprendedor y que pueden estar en 
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muchos casos condicionadas por la motivación que se tenga al ejercer dicho rol, la 

personalidad, el carisma, la necesidad o en muchos casos el carácter o la determinación a la 

hora de abordar situaciones. Puede decirse que estas permiten más acercarse a conocerse a 

uno mismo y poder explotar sus potenciales (Rey Romero y Peña Lapeira, 2022). En 

consecuencia, se plantea que: 

Hipótesis 2. Las habilidades interpersonales inciden en la habilidad de 

emprendimiento de los estudiantes de licenciatura en etapa terminal de la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

3.3 Habilidad de inteligencia emocional y la habilidad de emprendimiento 

 
La “habilidad de inteligencia emocional” se puede definir como la capacidad de dominar 

las emociones y configurar rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión y el 

altruismo. Consiste en saber reconocer lo que se siente, controlar las respuestas 

emocionales, aprender a auto motivarse y a entusiasmarse con lo que se quiere. Definir y 

conseguir metas, afrontar la vida con confianza y optimismo, comprender los sentimientos 

de los demás y relacionarse armoniosamente con ellos (Cano Murcia y Zea Jiménez, 2012). 

Para Lippman et al (2015) mencionan que la “habilidad de inteligencia emocional” 

también tiene que ver con las habilidades de comunicación, ser trabajador y confiable, 

trabajo en equipo, liderazgo, resolución de problemas, pensamiento crítico, y toma de 

decisiones. Una persona que tiene una alta competencia en el autocontrol es capaz de 

concentrarse en las tareas y manejar su comportamiento a pesar de las distracciones o 

incentivos para hacer lo contrario. El autocontrol es fundamental para las relaciones 

sociales.  
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La primera definición de la inteligencia emocional fue propuesta por Salovey y 

Mayer (1990), quienes la describieron como la habilidad para entender las emociones 

propias y las de los otros, para discriminarlas y usar la información como una guía de las 

propias conductas y emociones. La capacidad que tiene los seres humanos para resolver 

problemas y conflictos hace parte de las competencias específicas de los emprendedores, 

consideradas de orden actitudinal y que necesitan ser analizadas antes de poder re 

contextualizar lo aprendido por el individuo (Rey Romero y Peña Lapeira, 2022). En 

consecuencia, se asume que:  

Hipótesis 3. La habilidad de inteligencia emocional incide con la habilidad de 

emprendimiento de los estudiantes de licenciatura en etapa terminal de la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

3.4 Habilidad de establecimiento de metas, habilidad de perseverancia y la habilidad 

de emprendimiento. 

Las “habilidades de establecimiento de metas y perseverancia” tienen que ver con la 

expresión efectiva, transmisión, comprensión, e interpretación de conocimientos e ideas 

(Lippman et al., 2015). Estas habilidades se refieren a la constancia y pasión por metas de 

largo plazo […] lo que implica trabajar arduamente para enfrentar los desafíos, mantener el 

esfuerzo y el interés durante años a pesar del fracaso, la adversidad y los periodos de 

estancamiento en el proceso (Duckworth et al., 2007).  

La “habilidad de perseverancia” es considerada como un rasgo de la personalidad no 

cognitiva, categorizada dentro de las “habilidades socioemocionales” o “habilidades 

blandas”. Incluye dos factores: por un lado, sostener el esfuerzo que implica la realización 

de la meta que nos hemos propuesto y, por otro, mantener nuestro interés por esa meta en el 



 32 

tiempo (Duckworth et al., 2007). Los especialistas coinciden en que se trata de una 

cualidad estable de la personalidad. Sin embargo, al igual que otras “habilidades 

socioemocionales”, hoy se sabe que es maleable en etapas tempranas y que puede ser 

fomentada en la escuela (Furman et al., 2020). 

La perseverancia refiere a la “constancia y pasión por metas de largo plazo [...] lo 

que implica trabajar arduamente para enfrentar los desafíos, mantener el esfuerzo y el 

interés durante años a pesar del fracaso, la adversidad y los periodos de estancamiento en el 

proceso” (Duckworth et al., 2007). Quienes poseen mentalidad de crecimiento ven los 

obstáculos como desafíos para mejorar, por lo que perseveran en su trayectoria educativa; 

mientras que quienes tienen una mentalidad fija construyen sus expectativas futuras con 

base en su desempeño pasado, lo que dificulta visualizar posibilidades de cambio y, por 

ende, presentarían dificultades para perseverar en el proceso de aprendizaje (Agencia de 

Calidad de la Educacion, 2019).  

Cuando hablamos de lo que son las “habilidades emprendedoras” nos referimos a 

personas que convierten las adversidades en oportunidades, siendo creativas, auténticas, 

imaginativas y que mantienen una actitud positiva. Los individuos con “habilidades 

emprendedoras” son entusiastas y responsables, además, se capacitan para mejorar las 

debilidades de su emprendimiento. En definitiva, las “habilidades emprendedoras” son las 

cualidades que existen en un individuo para mantener una búsqueda constante del 

crecimiento personal y laboral (Euroinnova Business School, s. f.).  

En consecuencia, se postula que:  

Hipótesis 4. Existe una correlación entre el establecimiento de metas y 

perseverancia con la habilidad de emprendimiento de los estudiantes de licenciatura en 

etapa terminal de la Universidad Autónoma de Baja California. 
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Capítulo 4. Modelo de investigación 

La investigación en ciencias sociales a menudo tiene como objetivo probar hipótesis en 

forma de relaciones entre estructuras, que se definen a través de un conjunto de elementos. 

En estas circunstancias, la aplicación de modelos de ecuaciones estructurales (SEM) resulta 

altamente recomendable (Merchant et al., 2013). El SEM ofrece interesantes ventajas con 

respecto a otros métodos como los de regresión lineal. Esto es así, porque SEM combina 

diferentes modelos para describir las relaciones entre constructos, ofreciendo pruebas 

cuantitativas para verificar la validez de los modelos que se han definido hipotéticamente 

por el investigador (Schumacker y Lomax, 2010). 

Los SEM son una familia de modelos estadísticos multivariantes que permiten 

estimar el efecto y las relaciones entre múltiples variables. Los SEM nacieron de la 

necesidad de dotar de mayor flexibilidad a los modelos de regresión. Son menos restrictivos 

que los modelos de regresión por el hecho de permitir incluir errores de medida tanto en las 

variables criterio (dependientes) como en las variables predictoras (independientes) (Ruiz 

Díaz et al., 2010).  

Por tanto, el método utilizado para llevar a cabo la presente investigación fue un 

SEM con la finalidad de conocer la incidencia de las “habilidades blandas” en la “habilidad 

de emprendimiento”. El mismo consistió en cuatro variables latentes (constructos), 

definidos a partir de una serie de ítems y una variable observada (véase tabla 2). La 

investigación partía de una serie de hipótesis inferidas a raíz del estudio de la literatura, que 

se reflejan en el modelo en forma de relaciones entre los constructos. 
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La investigación cuyo proceso se describe en el presente artículo tiene como 

finalidad contrastar la incidencia de las “habilidades blandas” con la “habilidad de 

emprendimiento”, en alumnos universitarios de licenciatura que se encuentran en etapa 

terminal. Para los fines del presente estudio se consideraron las “habilidades de 

pensamiento y planificación”, “habilidades interpersonales”, “habilidad de inteligencia 

emocional” y la “habilidad de establecimiento de metas”, todas ellas consideradas como 

“habilidades blandas”.   

La elección de las “habilidades blandas” se debe a que diferentes autores mencionan 

la relación que existe entre estas y el emprendimiento. Cuando un individuo tiene la 

habilidad de planear, fijarse metas, saber controlar sus emociones, entre otras, estas ayudan 

a tener éxito en sus emprendimientos. Por tanto mediremos la correlación que existe entre 

estas “habilidades blandas” y la “habilidad de emprendimiento”. 

Tabla 2 

Tipos de variables 

Constructo  Ítems Variables exógenas Ítems 
Variable 

endógena  

 

1 8 
Habilidad de Pensamiento y de 

planificación 

5 
Habilidad de 

emprendimiento 

 

 

2 5 Habilidades interpersonales 
 

 

3 5 Habilidad de Inteligencia emocional 

 

 
 

4 3 
Habilidad Establecimiento de metas y 

perseverancia  

 

 
 

Nota. Elaboración propia.  
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Debido a que los estudiantes de licenciatura de etapa terminal están concluyendo 

con su formación profesional y se supondría que durante su vida académica ya han 

desarrollado dichas habilidades y al tratar de insertarse al mercado laboral, algunos de ellos 

se mirarán en la necesidad de emprender, es importante reconocer si cuentan con dichas 

habilidades y si estas inciden en la “habilidad de emprendimiento”. Finalmente, nuestro 

modelo es controlado por variables que, de acuerdo con la literatura existente, pueden 

influenciar nuestro modelo. La figura 1 muestra el modelo de investigación, el cual es un 

modelo de antecedentes (las variables independientes son constructos que se consideran 

antecedentes plausibles de la variable dependiente).  

Figura 1 

 Modelo de investigación hipotético 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Habilidades blandas 

Habilidad de pensamiento y 

habilidad de planificación 

Habilidades interpersonales 

Habilidad de establecimiento 

de metas y perseverancia 

Habilidad de inteligencia 

emocional 

Habilidad de 

emprendimiento 

H1 

H2 

H3 

H4 
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Capítulo 5. Metodología 

5.1. Tipo de investigación 

 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en dicha investigación se llevó a 

cabo una investigación de tipo cuantitativa en donde se combina el enfoque descriptivo y 

correlacional. Como parte de la realización del enfoque descriptivo se llevó a cabo el marco 

teórico y contextual dando a conocer las habilidades blandas y de emprendimiento. Desde 

la parte correlacional, se mide la relación entre las variables independientes, respecto a la 

dependiente. 

 Para esto es necesario primeramente llevar a cabo la comprobación de la validez de 

los constructos a través del coeficiente Alfa de Cronbach, una vez medida la confiabilidad 

del instrumento, se prosigue a realizar el análisis factorial, el cual es una de las técnicas de 

análisis multivaribale más utilizada en las investigaciones en ciencias sociales. Este análisis 

se divide en dos partes primeramente el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y 

posteriormente el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con la finalidad de comprobar las 

hipótesis planteadas. 

5.2. Objeto de estudio 

  

El fenómeno de interés que se intenta medir y analizar en dicha investigación, es conocer si 

existe una correlación entre las habilidades blandas tales como: Habilidad de pensamiento y 

planificación, habilidad de autoeficacia, habilidades interpersonales, habilidad de 

inteligencia emocional y habilidad de establecimiento de metas y perseverancia en la 

habilidad de emprendimiento.  
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5.3. Sujeto de estudio  

 
Para la presente investigación se estudiarán directamente a los alumnos universitarios que 

se encuentren cursando los semestres correspondientes a su etapa terminal de licenciatura, 

pues son los sujetos que están inmersos dentro del objeto de estudio. Debido a que 

actualmente no se cuenta con estudios sobre las habilidades blandas y de emprendimiento 

con las que cuentan dichos estudiantes de la UABC, se tiene la finalidad de recabar 

información con un instrumento de recolección de datos, el cual será descrito más adelante.  

A continuación, se puntualiza sobre la determinación del tamaño de muestra con la que 

interactúa el siguiente trabajo, así como el diseño, validación y aplicación del cuestionario 

para recabar datos.    

 

5.4. Población muestra y métodos de muestreo 

 
Para la selección de la muestra se utilizó la fórmula de la muestra probabilística 

estratificada para poblaciones finitas citada por López y Fachelli (2015). Una vez 

seleccionadas las carreras a estudiar y conociendo el número de estudiantes en etapa 

terminal, resultó una población de 4,669 estudiantes, pertenecientes a dichas carreras, por lo 

que la muestra quedó determinada de la siguiente manera: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ P ∗ Q ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

Donde:  

n = tamaño de la muestra= 

N = tamaño de la población= 4,669  
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Z= 1.96 al cuadrado (si el nivel de confianza es de 95%) 

p = probabilidad a favor/ éxito= 0.50  

q = probabilidad en contra/fracaso= 0.50  

E = error esperado= 5% 

Para la obtención de la información se considerará un nivel de confianza del 95% al que 

corresponde Z= 1.96, admitiendo un margen de error del 5% y p*q = 0.25 que al sustituir 

los datos en la ecuación nos da como resultado la aplicación de 355 cuestionarios. La 

recolección de datos se llevó a cabo de manera presencial y en línea, durante el periodo 

junio a agosto de 2022. 

 

5.5. Validez y fiabilidad  

 
Para llevar a cabo la comprobación de las hipótesis, primeramente, fue necesario buscar e 

identificar un instrumento de recolección de datos el cual ya estuviera validado para medir 

las habilidades blandas y de emprendimiento. Posteriormente de dicho instrumento se 

tomaron aquellas preguntas que se consideraron que son aptas para medir tanto las 

variables independientes como la variable dependiente.  Una vez identificadas dichas 

preguntas el instrumento se sometió a una validación a través de un análisis de fiabilidad 

estadístico, donde el Alfa de Cronbach constituye una herramienta viable para corroborar la 

validez del instrumento.  

Es importante señalar que el valor mínimo aceptable para el coeficiente es de 0.70; 

por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala se considera baja. Por su parte, 

el valor máximo esperado es 0,90; por encima de este valor se considera que hay 

redundancia o duplicación (Oviedo y Campo, 2005). Una vez medida la confiabilidad del 

instrumento se prosigue a realizar el análisis factorial el cual es una de las técnicas de 
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análisis multivariable más utilizada en las investigaciones en ciencias sociales. Su objetivo 

es el de reducir un conjunto de variables cuantitativas aleatorias (interrelacionadas) en un 

grupo de factores latentes (independientes), de tal manera que los factores siempre serán, en 

número, inferiores a las variables iniciales. 

           El análisis factorial puede ser de dos tipos; el exploratorio, en el que no se conoce de 

inicio el número de factores y es en la aplicación empírica donde se determina este número. 

En el análisis confirmatorio, los factores se conocen de entrada, utilizando las hipótesis 

para su corroboración (Jöreskog, 1966). El análisis factorial exploratorio (AFE) permite 

determinar cuáles variables observadas comparten características de varianza-covarianza 

que definen teóricamente a los factores o constructos (variables latentes).  

             Mediante el AFE se busca encontrar un modelo que se ajuste a los datos, por lo que 

se especifican diferentes modelos alternativos con el objetivo de encontrar uno que se 

adapte a los datos y que, además, tenga sustento teórico. Lo anterior se recomienda como 

precursor del análisis factorial confirmatorio cuando el investigador no tiene 

especificaciones previas del modelo  (Samperio, 2019). Una vez medida la confiabilidad 

del instrumento se prosiguió a realizar un análisis factorial exploratorio (AFE).  

              En el AFE se trabajó el método de rotación factorial varimax el cual es un método 

de rotación ortogonal que minimiza el número de variables que tienen cargas en cada factor 

y simplifica la interpretación de los factores (IBM,2022). Posteriormente se llevó acabo la 

prueba estadística de Kaise Meyer Olkin (KMO), la cual es un índice que puede alcanzar 

valores entre 0 y 1 y se utiliza para comparar las magnitudes de los coeficientes de 

correlación observados con las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial.  
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             De esta forma cuando el valor del índice se acerca a 0, mayor es el valor de los 

coeficientes de correlación parciales y, por lo tanto, menos deseable es realizar un Análisis 

Factorial (Hernández-Escobar, Bohorquez-Moreno, & Mondragón-Bohorquez, 2020).  El 

análisis de las correlaciones permitió eliminar del modelo los ítems que no aportaban a los 

componentes. En la tabla 3 se puede observar como quedaron establecidos los constructos 

con sus respectivas variables observadas  y su abreviación. 

Tabla 3 

Variables del modelo 

Constructo Abreviación Tipo de 

variable 

Variables observadas  

Habilidad de 

pensamiento y 

planificación 

HPYHP 

 (1) 

Exógena -Si me fijo metas, actúo para alcanzarlas.  

-Desarrollo planes paso a paso para alcanzar mis 

metas.  

-Sé cómo desarrollar planes para lograr mis 

objetivos.  

-Tengo mis objetivos claros en esta etapa de mi 
vida.  

-Tomo acciones concretas para implementar mis 

planes.  

-Desarrollo nuevas herramientas y métodos para 

resolver problemas. 

-Sé administrar mi tiempo. 

-Sé cómo identificar las causas y soluciones a un 

problema. 

 

Habilidades 

interpersonales 

HINTEPER 

 (2) 

Exógena -Escucho atentamente lo que dicen los demás y 

compruebo que les he entendido. 

-Puedo comunicarme de manera calmada y 

cooperativa. 

-Puedo identificar las diferentes habilidades, de 

las personas para ayudar a lograr una tarea. 

-En mi relación con los demás, escucho y respeto 

las opiniones. 

-Puedo describir mis ideas a otros. 

 

Habilidad de 

inteligencia 

emocional 

HCE 

 (3) 

Exógena -Cuando tengo un conflicto con los demás, puedo 

manejar mis emociones sin dejar que la ira o la 

tristeza me controle. 

-Mantengo la calma cuando me enfrento a nuevas 

situaciones en las que tengo que tomar decisiones. 

-Me sobrepongo de los fracasos fácilmente. 

-Pienso antes de actuar. 
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-Cuando estoy infeliz, puedo mostrar mis 

emociones apropiadamente y pedir ayuda. 

 

Habilidad de 

establecimiento 

de metas y 

perseverancia 

HESTABLEC  

(4) 

Exógena -Para mí es importante lograr mis metas. 

-Estoy dispuesto (a) a trabajar duro para lograr 

mis sueños. 

-Me gusta esforzarme mucho y hacer mi trabajo 

bien, incluso cuando nadie más está supervisando 

lo que hago. 

 

Habilidad de 

emprendimiento 

EMPRENDIMIENTO 

(1) 

Endógena -A menudo visualizo posibilidades u 

oportunidades que otros no ven. 

-A menudo noto cosas que podrían mejorarse o 

crearse. 

-Con mis ideas puedo ofrecer productos y 

servicios que ya existen en el mercado para 

mejorarlos. 

-Si tengo una idea es mejor llevarla a cabo cuanto 

antes, porque otra persona podría ganarme. 

-Investigo para reducir los riesgos que enfrento al 

implementar una nueva idea, mientras que al 

mismo tiempo estoy dispuesto (a) a asumir ciertos 

riesgos. 

 

Nota. Elaboración propia 

Una vez realizado el análisis factorial exploratorio, se procede en realizar el 

análisis factorial confirmatorio (AFC). Este análisis permite contrastar un modelo 

construido con antelación, en el que el investigador establece a priori el conjunto total de 

las relaciones entre los elementos que lo configuran. Es importante mencionar que los  

modelos  de  ecuaciones  estructurales  (Structural  Equation  Modeling,  SEM)  son  una  

rama  de  los  modelos estadísticos multivariantes y permiten estimar las relaciones entre 

múltiples variables (Ruiz, Pardo  &  San  Martín,  2010).   

Los modelos de ecuaciones estructurales, incluyen dos componentes básicos: (1), 

el modelo estructural y (2), el modelo de medición. El modelo estructural es la “vía” que 

relaciona variables dependientes e independientes. Es la parte del modelo general que 

permite describir relaciones causales entre variables latentes. En la figura 2  se puede 

observar la propuesta del modelo estructural y el modelo de medición para la presente tesis.  
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Figura 2

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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García (2011) menciona que la estructura que sigue este tipo de ecuaciones de los 

sub-modelos estructurales se puede expresar de la siguiente forma:  

donde:  

𝜂 = 𝜂 + Γ𝜉 + 𝜁 

“η” (eta) es un vector “p x 1” de variables endógenas latentes.  

“ξ” (xi) es un vector “q x 1” de variables exógenas latentes.   

“Γ” (gamma) es una matriz “p x q” de coeficientes (γij) que relacionan las variables latentes 

exógenas (ξ) con las endógenas (η).  

“β” (beta) es una matriz “q x q” de coeficientes que relacionan las variables latentes 

endógenas entre sí.  

“ζ” (zeta) es un vector “q x 1” de errores o términos de perturbación.  

La tabla 4 muestra las medidas de ajuste que son adecuadas para el modelo inicial.  

(Samperio, 2019) menciona que el CFI (Comparative Fit Index) es el criterio más utilizado 

para decidir el ajuste del modelo, pues no se ve afectado por el tamaño de la muestra. 

Valores menores de 0.9 indican buen ajuste en el modelo. A su vez describe que después 

del criterio índice de ajuste comparativo (CFI) , la raíz del error cuadrático medio 

(RMSEA) es el más utilizado para indicar el ajuste del modelo, no se recomienda para 

muestras pequeñas. Para el ajuste del modelo no se utilizó el valor de chi cuadrado, debido 

a que es una medida sensible al tamaño de muestra (~500).  
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Tabla 4 

Medidas de adecuación del modelo 

Prueba Tipo de índice Valor óptimo de ajuste 

Autor que sustenta la 

medida de ajuste 

CMIN/DF 

Ajuste 

absoluto 

 

Hu y Blenter (1995) 

RMSEA 

robusto 

Ajuste 

absoluto 

 

Hu y Blenter (1998) 

CFI robusto 

Ajuste 

incremental 

 

Hu y Blenter (1998) 

NFI (Índice 

de ajuste 

normado) 

Ajuste 

incremental 

 

Tanaka (1993) 

Nota. Elaboración propia. 

 

5.6. Definición de variables  

5.6.1 Variables independientes  

 

Habilidad de pensamiento y planificación 

 
La “habilidad de pensamiento” está ligada con el lenguaje y se articula a los actos de 

comprender, opinar, tener conciencia, deducir y juzgar, además resalta que está 

acompañado con elementos como humildad, entereza, empatía, autonomía, integridad, 

perseverancia, confianza, imparcialidad, de modo que se obtiene estándares intelectuales 

como claridad, exactitud, precisión, pertinencia, profundidad, amplitud y lógica 

(Villamizar, 2021).   

< 3 

≈ 0.06 

≈ 1 

≈ 1 
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Mientras que la habilidad de planificación se describe como la capacidad de 

determinar eficazmente las metas de una tarea/área/proyecto estipulando la acción, los 

plazos, y los recursos requeridos. Incluye la implementación de mecanismos de 

seguimiento de la información. Determina hacia donde ir y establece los requisitos para 

llegar a ese punto de manera más eficiente y eficaz posible (Borrego y Cordón, 2020). 

 

Habilidades interpersonales 

 
Hacer referencia a un conjunto de habilidades necesarias para llevarse bien con otros. Las 

habilidades sociales también incluyen respetar a los demás, usando un comportamiento 

apropiado al contexto y resolviendo conflictos (Lippman et al., 2015). Entendidas como las 

habilidades que permiten lograr metas personales en el ámbito de las interacciones sociales 

(López Rivas y Calero García, 2018). 

 

Habilidad de inteligencia emocional 

 
Se puede definir como la capacidad de dominar las emociones y configurar rasgos de 

carácter como la autodisciplina, la compasión y el altruismo. Consiste en saber reconocer lo 

que se siente, controlar las respuestas emocionales, aprender a auto motivarse y a 

entusiasmarse con lo que se quiere. Definir y conseguir metas, afrontar la vida con 

confianza y optimismo, comprender los sentimientos de los demás y relacionarse 

armoniosamente con ellos (Cano Murcia y Zea Jiménez, 2012). 
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Habilidad de establecimiento de metas y perseverancia 

 
 

Las “habilidades de establecimiento de metas y perseverancia” tienen que ver con la 

expresión efectiva, transmisión, comprensión, e interpretación de conocimientos e ideas 

(Lippman et al., 2015). Estas habilidades se refieren a la constancia y pasión por metas de 

largo plazo […] lo que implica trabajar arduamente para enfrentar los desafíos, mantener el 

esfuerzo y el interés durante años a pesar del fracaso, la adversidad y los periodos de 

estancamiento en el proceso (Duckworth et al., 2007).  

 

5.6.2 Variable dependiente  

 

Habilidad de emprendimiento 

 
Son los conocimientos, actitudes y habilidades que permiten a alguien tener éxito en el 

desarrollo de proyectos, productos o servicios originales y valiosos, basados en las 

necesidades de una población objetivo de la empresa y, como resultado, el cumplimiento de 

objetivos funcionales, sociales o emocionales (Jardim, 2021). 

5.7. Instrumento de recolección de datos  

 

Es importante mencionar que, para la presente investigación, se tomaron preguntas de la 

herramienta de “Worklinks Skills and Values Assessment” (WLSVA), este instrumento fue 

creado por la Dra. Catherine Honeyman y Dra. Meri Ghorkhmazyan en 2020. El 

cuestionario fue diseñado exclusivamente para medir el cambio a nivel individual y grupal 

a largo del tiempo entre jóvenes en habilidades blandas, habilidades para ganar dinero y 

ciertos valores cívicos.  
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La herramienta se ha utilizado posteriormente en otros países y actualmente está 

disponible en inglés, francés, árabe argelino, árabe iraquí y kurdo. Para poder tener acceso 

al WLSVA se debe solicitar ante la institución “World Learning” mediante el llenado de un 

formulario en línea en donde se solicita nombre completo, organización a la que pertenece, 

correo electrónico, país, nombre del proyecto, etc.  

Una vez que se valida la información, el instrumento llega de forma gratuita al 

correo electrónico proporcionado. Este instrumento está compuesto por 56 preguntas 

medidas en una escala de Likert en donde las respuestas van: completamente de acuerdo 

(5), de acuerdo (4), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (2) y completamente 

en desacuerdo (1).  

Para la presente tesis se eligieron 35 preguntas del cuestionario, al mismo tiempo de 

ser traducidas al español, ya que la versión que es proporcionada por World Learning, se 

encuentra en inglés. Para un mejor entendimiento por parte del encuestado se tuvieron que 

hacer algunas adecuaciones a las preguntas. El instrumento final se puede consultar en el 

anexo 1 del presente trabajo.  
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Capítulo 6. Análisis y resultados 

 

6.1 Recolección de datos y muestra 

Se tomó como marco muestral los estudiantes avanzados e inscritos en las facultades de 

derecho, ciencias químicas e ingeniería, turismo y mercadotecnia, contaduría y 

administración, medicina y psicología, economía y relaciones internacionales y 

odontología, campus Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California. Con la 

finalidad de conocer la muestra representativa para realizar el estudio, se investigó el 

número de estudiantes que cursan actualmente la etapa terminal de su licenciatura y se 

aplicó la fórmula para cálculo de muestra de poblaciones finitas dándonos como resultado 

una n= 355.  

El instrumento de recolección de datos fue aplicado de manera presencial y virtual, 

a través de la plataforma de Google Forms, durante los meses de junio a septiembre del 

2022. Logrando una muestra de 418 alumnos. El cuestionario consta de 34 ítems, con 

respuestas en escala de Likert, considerando la opción uno como totalmente en desacuerdo, 

posteriormente la opción dos como de acuerdo, tercera como ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, cuarta como de acuerdo y quinta totalmente de acuerdo. Partiendo del modelo 

inicial definido a partir del estudio de la literatura, se prosiguió a realizar primeramente una 

limpieza de los datos, ya que es conveniente que no exista ningún ítem sin responder.  

De los 418 instrumentos recolectados, 13 fueron eliminados debido a la ausencia en 

la respuesta de algunas preguntas. Quedando 405 cuestionarios, utilizando el método de 

muestreo aleatorio se eliminaron 51 instrumentos con la finalidad de obtener el número de 

cuestionarios que nos arrojaba la muestra estratificada por facultad. La muestra final se 
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conformó con 354 alumnos (56% mujeres y 44% hombres). La distribución de los 

participantes en función de la variable facultad se observa en la tabla 5.  

Tabla 5 

Representatividad de cada facultad en la muestra 

Facultad f % 

Derecho 85 24.0 

Ciencias químicas e ingeniería 47 13.3 

Turismo y mercadotecnia 40 11.3 

Contaduría y administración 105 29.6 

Medicina y psicología 32 9.0 

Economía y relaciones internacionales 30 8.5 

Odontología 15 4.2 

Total 354 100.0 

Nota. Elaboración propia. 

6.1.1 Comprobación de la validez de los constructos: coeficiente de Alfa de Cronbach  

 

 La primera comprobación que se realizó fue conocer hasta qué punto los ítems 

seleccionados para explicar cada constructo, son realmente representativos. El método que 

se seleccionó fue el coeficiente Alfa de Cronbach, en el cual, el valor mínimo aceptable 

para el coeficiente es de 0.70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala 

utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo esperado es 0,90; por encima de este valor 

se considera que hay redundancia o duplicación (Oviedo y Campo, 2005).   
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La tabla 6 muestra los valores del indicador Alpha de Cronbach en donde nos arroja un 

resultado >.70, podemos concluir que el instrumento tiene una consistencia alta.  

 

Tabla 6 

Coeficiente Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach Número de ítems 

0.894 34 

Nota. Elaboración propia. 

 

6.2 Análisis factorial exploratorio 

 

          Para el análisis factorial exploratorio, se capturaron los datos en el software 

estadístico IBM  SPSS Statistic 23, en el AFE se trabajó el método de rotación factorial 

varimax el cual es un método de rotación ortogonal que minimiza el número de variables 

que tienen cargas altas en cada factor y simplifica la interpretación de los factores (IBM, 

2022). En la prueba estadística de Kaise Meyer Olkin (KMO) se encontró 0.913 > 0.05, lo 

que indica que los enunciados tienen capacidad de agrupación y poseen consistencia interna 

(véase tabla 7). 
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Tabla 7 

 Prueba de KMO y Bartlett's 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .904 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 4461.574 

df 300 

Sig. 0.000 

 

  Nota. Elaboración propia. 

El análisis de las correlaciones permitió eliminar del modelo los ítems que no 

aportaban a las componentes. La matriz de componentes rotados se expone en la tabla 8. En 

total se obtuvieron cinco dimensiones. De los cuales los resultados fueron los siguientes. 

De los 34 ítems originales, ocho no se hallan dentro de los niveles indicados, 

descartándolos del total de ítems.  

El componente uno conforma el constructo que constituye la “habilidad de 

pensamiento y planificación”, para este constructo no fue necesario eliminar ningún ítem, 

con respecto al componente dos que representa las “habilidades interpersonales” no se 

eliminó ninguna pregunta. El componente tres nos indica la “habilidad de emprendimiento” 

la cual de un inicio estaba conformada por once ítems, de los cuales se tuvieron que 

eliminar seis, debido a que se formaban en dos componentes y se decidido eliminar el 

componente con menor carga factorial.  
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Asimismo, el componente cuatro “habilidad de inteligencia emocional”, se le 

incorporó el ítem 53 el cual pertenecia a la “habilidad de autoeficacia”, dicha habilidad 

tuvo que ser eliminada debido a que no se vio su conformación en un componente definido 

y con valores menores al .49. Por otra parte, el componente cinco hace mención a la 

“habilidad de establecimiento de metas y perseverancia” la cual en un inicio contaba con 4 

ítems de los cuales solo se seleccionaron el 45 y 46 y se añadió el 52 de la “habilidad de 

autoeficacia”, para conformar el constructo (véase tabla 8).  

Tabla 8 

Matriz de componentes rotados 

Constructos Ítems 
Componentes 

1 2 3 4 5 

Habilidad de 

pensamiento y  

de planificación 

HBEP2-Si me fijo metas, actúo 

para alcanzarlas. 
0.766     

HBPHP2-Desarrollo planes paso 

a paso para alcanzar mis metas 
0.762     

HBPHP1-Sé cómo desarrollar 

planes para lograr mis objetivos. 
0.757     

HBEP1-Tengo mis objetivos 

claros en esta etapa de mi vida. 
0.729     

HBPHP6-Tomo acciones 

concretas para implementar mis 

planes. 

0.712     

HBPHP4-Desarrollo nuevas 

herramientas y métodos para 

resolver problemas. 

0.665     

HBPHP5-Sé administrar mi 

tiempo. 
0.616     

HBPHP3-Sé cómo identificar las 

causas y soluciones a un 

problema. 

0.546     

Habilidades 

interpersonales 

HBHI4-Escucho atentamente lo 

que dicen los demás y 

compruebo que les he entendido. 

 0.812    
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HBHI2-Puedo comunicarme de 

manera calmada y cooperativa. 
 0.774    

HBHI3-Puedo identificar las 

diferentes habilidades, de las 

personas para ayudar a lograr 

una tarea. 

 0.732    

HBHI1-En mi relación con los 

demás, escucho y respeto las 

opiniones. 

 0.654    

HBHI5-Puedo describir mis 

ideas a otros. 
 0.543    

Habilidad de 

emprendimiento 

HE1-A menudo visualizo 

posibilidades u oportunidades 

que otros no ven. 

  0.733   

HE2-A menudo noto cosas que 

podrían mejorarse o crearse. 
  0.694   

HE5-Con mis ideas puedo 

ofrecer productos y servicios que 

ya existen en el mercado para 

mejorarlos. 

  0.678   

HE3-Si tengo una idea es mejor 

llevarla a cabo cuanto antes, 

porque otra persona podría 

ganarme. 

  0.644   

HE4-Investigo para reducir los 

riesgos que enfrento al 

implementar una nueva idea, 

mientras que al mismo tiempo 

estoy dispuesto (a) a asumir 

ciertos riesgos. 

  0.616   

Habilidad de 

inteligencia 

emocional 

HBCE3-Cuando tengo un 

conflicto con los demás, puedo 

manejar mis emociones sin dejar 

que la ira o la tristeza me 

controle. 

   0.701  

HBCE1-Mantengo la calma 

cuando me enfrento a nuevas 

situaciones en las que tengo que 

tomar decisiones. 

   0.689  

HBEA4-Me sobrepongo de los 

fracasos fácilmente. 
   0.655  

HBCE2-Pienso antes de actuar.    0.619  

HBCE4-Cuando estoy infeliz, 

puedo mostrar mis emociones 

apropiadamente y pedir ayuda. 

   0.539  
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Habilidad de 

establecimiento 

de metas y 

perseverancia 

HBEP4-Para mí es importante 

lograr mis metas. 
    0.828 

HBEP3-Estoy dispuesto (a) a 

trabajar duro para lograr mis 

sueños. 

    0.796 

HBEA2-Me gusta esforzarme 

mucho y hacer mi trabajo bien, 

incluso cuando nadie más está 

supervisando lo que hago. 

        0.521 

Nota. Elaboración propia. 

 

6.3 Análisis de datos descriptivos 

 
Con la finalidad de aproximarnos a cuantificar las habilidades que cuentan los jóvenes 

universitarios de etapa terminal de la UABC, se decidió generar gráficos por cada una de 

las habilidades medidas. El instrumento se interpreta de la siguiente manera; si el alumno 

contesta estar de acuerdo o completamente de acuerdo con las preguntas que miden la 

habilidad, significa que en gran medida cuenta con dicha habilidad, de lo contrario si sus 

respuestas van en la escala de en desacuerdo o totalmente en desacuerdo se puede concluir 

que dicho alumno carece de la habilidad.  

Iniciaremos nuesto análisis de datos descriptivos con la “habilidad de 

emprendimiento” la cual se conoce como los conocimientos, actitudes y habilidades que 

permiten a alguien tener éxito en el desarrollo de proyectos, productos o servicios 

originales y valiosos, basados en las necesidades de una población objetivo de la empresa y, 

como resultado, el cumplimiento de objetivos funcionales, sociales o emocionales (Jardim, 

2021).  

             Podemos observar en el gráfico 1, las facultades de la UABC que fueron 

encuestadas, en donde los resultados nos muestran el porcentaje de alumnos que 

contestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo a las preguntas planteadas para medir 
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la habilidad. Del total de los 334 alumnos encuestados el 67% mencionó estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en poseer la “habilidad de emprendimiento”.  

La facultad con una mayor proporción de alumnos que cuenta con la “habilidad de 

emprendimiento” fue la facultad de ciencias químicas e ingeniería, en donde el 81% de los 

47 alumnos encuestados, mencionaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo a los ítems 

planteados. La facultad donde se vio una menor proporción de alumnos que posee dicha 

habilidad fue la facultad de economía y relaciones internacionales, en donde el 57% de los 

30 alumnos encuestados, mencionaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo a las 

preguntas (véase gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

Habilidad de emprendimiento 

 

Nota. Elaboración propia. 

Con respecto a las “habilidades blandas” las cuales se definen como un amplio 

conjunto de habilidades, competencias, conductas, actitudes y cualidades personales que 

permiten a las personas navegar eficazmente por su entorno, trabajar bien con los demás, 

desempeñarse bien y cumplir sus metas, se consideraron cuatro habilidades para poder 

FCQI FTYME FO FD FMYP FCA FEYRI

% 81.27 71 70.66 64.94 64.37 64.19 57.33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%



 56 

medir las “habilidades blandas” en los estudiantes, las cuales son: “habilidad de 

pensamiento y planificación”, “habilidades interpersonales”, “habilidad de inteligencia 

emocional” y “habilidad de establecimiento de metas”  ya que se tiene la hipótesis de que 

estas habilidades pueden incidir en la “habilidad de emprendimiento”. Es por esto que en 

las proximas graficas se observara y analizara la “habilidad blanda” y la “habilidad de 

emprendimiento”. 

 Iniciando con el análisis descriptivo de las “habilidades blandas” la cuales son 

consideras las variables independientes del estudio, se obtuvo que del total de los 334 

alumnos encuestados el 72% mencionó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en poseer 

la “habilidad de pensamiento y planificación”. 

 Los alumnos de etapa terminal de la facultad de ciencias químicas e ingeniería en 

comparación con las facultades estudiadas, fue la facultad en donde se concentra un mayor 

número de alumnos que dice poseer la “habilidad de pensamiento y planificación”, ya que 

de los 47 alumnos encuestados el 81% mencionó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 

a las preguntas que se le plantearon. A su vez, esta facultad tambien cuenta con la mayor 

proporción de alumnos que dice poseer la “habilidad de emprendimiento” en un 81.27% del 

total.   

La facultad donde se vio con menor proporción de alumnos que cuenta tanto con la 

“habilidad de pensamiento y planificación” así como la “habilidad de emprendimiento” fue 

la facultad de economía y relaciones internacionales, en donde de los 30 alumnos 

encuestados alrededor del 60%, menciono estar de acuerdo o totalmente de acuerdo a las 

preguntas que miden dichas habilidades (vease gráfico 2). 
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Gráfico 2 

Habilidad de pensamiento y planificación 

 

Nota. Elaboración propia. 

Siguiendo con el análisis de las habilidades, a continuación, se muestran los 

resultados obtenidos de la medición de las “habilidades interpersonales” en donde se 

observa (véase gráfico 3) que en promedio de los 334 alumnos encuestados el 90% 

mencionó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo a las preguntas planteadas para medir 

las “habilidades interpersonales”. La facultad en donde se observa una mayor proporción de 

alumnos que cuentan con las “habilidades interpersonales” fue la facultad de odontología, 

en donde el 96% de los 15 alumnos encuestados, mencionó estar de acuerdo o totalmente 

de acuerdo a los ítems planteados. Seguida de la facultad de turismo y mercadotecnia con 

un 94% de los 40 alumnos encuestados.  
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Gráfico 3 

Habilidades interpersonales 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

La facultad donde se vio una menor proporción de alumnos que mencionan poseer 

dicha habilidad fue la facultad de economía y relaciones internacionales, en donde de los 30 

alumnos encuestados el 86%, mencionaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo a las 

preguntas. Es relevante mencionar que la facultad de economía y relaciones internacional 

tambien fue la facultad con el porcetaje más bajo de alumnos que menciona tener la 

“habilidad de emprendimiento”, ya que de los 30 alumnos estudiados el 57.33% menciona 

poseer la habilidad (vease gráfico 3) . Con lo que respecta a la “habilidad de inteligencia 

emocional” considerada la nueva habilidad que se incorpora al listado de las diez 

competencias más requeridas por el mercado laboral según datos del foro económico 
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mundial a partir del 2020. Se muestra que en promedio de los 334 alumnos encuestados el 

67% aproximadamente cuentan con la “habilidad de inteligencia emocional”.  

La facultad con una mayor proporción de alumnos que cuentan con la habilidad fue 

la facultad de ciencias químicas e ingeniera, en donde el 79% de un total de 47 alumnos, 

mencionaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo a los ítems planteados, se observa 

que a su vez, que es la facultad con una mayor proporción de alumnos que menciona poseer 

la “habilidad de emprendimiento” con un 81.27% del total de alumnos. La facultad donde 

se vio una menor proporción de alumnos que cuenta con la “habilidad de inteligencia 

emocional” fue la facultad de medicina y psicología, en donde el 59% de sus alumnos del 

total, mencionaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo a las preguntas (véase gráfico 

4). 

Gráfico 4 

Habilidad de inteligencia emocional  

 

Nota. Elaboración propia. 
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Con respecto a la “habilidad de establecimiento de metas” las facultades en donde 

se observa una mayor proporción de alumnos que mencionan poseer la habilidad, fue la 

facultad de medicina y psicología en donde el 95.8% de los 34 alumnos encuestados 

mencionaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo a los ítems planteados.  La facultad 

donde se observa una menor proporción de alumnos que cuenta con dicha habilidad fue la 

facultad de economía y relaciones internacionales, en donde el 85.6% de sus alumnos, 

mencionaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo a las preguntas (véase gráfico 5). 

Gráfico 5 

Habilidad de establecimiento de metas 

 

Nota. Elaboración propia. 

Para concluir con el análisis de los datos descriptivos, se puede decir que, de la 

muestra representativa de los 334 alumnos encuestados, la “habilidad de establecimiento de 

metas y  perseverancia” tiene la posición numero uno, como la habilidad con la que más 

cuentan los estudiantes, seguida de las “habilidades interpersonales”, posteriormente se 

encuentra la “habilidad de pensamiento y planificación” y por ultimo la “habilidad de 

inteligencia emocional”. Con respecto a la “habilidad de emprendimiento” la facultad que 
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cuenta con la mayor proporción de alumnos que dice poseer la habilidad es la facultad 

ciencias químicas e ingeniería, seguida de la facultad de turismo y mercadotecnia, cada una 

con un porcentaje de 81.27% y 71% respectivamente (vease gráfico 6). 

 

Gráfico 6 

Habilidades blandas y habilidad de emprendimiento por facultad 

Nota. Elaboración propia. 

6.3 Análisis factorial confirmatorio 

 
 Revisado, depurado y formado en componentes el instrumento de recolección de datos, se 

procede a aplicar el modelo estructural para validar las hipótesis formuladas en forma de 

relaciones entre los constructos. Para fines del presente estudio se utilizó el software 

estadístico Amos para el análisis factorial confirmatorio (AFC). No sin antes corroborar que 

los constructos están correctamente y significativamente definidos a partir de los ítems. La 

tabla 9 muestra las medidas de ajuste que son adecuadas para el modelo inicial.  (Samperio, 
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2019) menciona que el CFI (Comparative Fit Index) es el criterio más utilizado para decidir 

el ajuste del modelo, pues no se ve afectado por el tamaño de la muestra.  

 

Tabla 9 

Medidas de adecuación del modelo 

Prueba 
Tipo de 

índice 
Valor Valor óptimo de ajuste 

Autor que 

sustenta la medida 

de ajuste 

Resultado 

CMIN/DF 

Ajuste 

absoluto 2.659 
 

Hu y Blenter 

(1995) Buen ajuste 

RMSEA 

robusto 

Ajuste 

absoluto 0.041 
 

Hu y Blenter 

(1998) 

Óptimo 

ajuste 

CFI 

robusto 

Ajuste 

incremental 0.89 
 

Hu y Blenter 

(1998) Buen ajuste 

NFI 

(Índice de 

ajuste 

normado) 

Ajuste 

incremental 0.837 
 

Tanaka (1993) 

Ajuste 

moderado 

 
Nota. Elaboración propia. 

Valores menores de 0.9 indican buen ajuste en el modelo. A su vez describe que 

después del criterio índice de ajuste comparativo (CFI) , la raíz del error cuadrático medio 

(RMSEA) es el más utilizado para indicar el ajuste del modelo, no se recomienda para 

muestras pequeñas. Para el ajuste del modelo no se utilizó el valor de chi cuadrado, debido 

a que es una medida sensible al tamaño de muestra (~500). 

 Basándonos en estos índices, podemos afirmar que el modelo es bueno y se ajusta 

bien a los datos empíricos. Así, los resultados confirman la validez del constructo y nos 

permite afirmar que el modelo es pertinente para constatar los objetivos propuestos en este 

trabajo. El modelo de ecuaciones estructurales que se propuso para el estudio se presenta en 

la figura 3. En donde HPYHP representa la “habilidad de pensamiento y planificación”, 

HINTERPER las “habilidades Interpersonales”, HCE la “habilidad de inteligencia 

< 3 

≈ 0.06 

≈ 1 

≈ 1 
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emocional”, HESTABLEC la “habilidad de establecimiento de metas” y emprendimiento la 

“habilidad de emprendimiento”. 

 

Figura 3 

Modelo de ecuaciones estructurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

H1 p= 0.002 

H2 p= 0.684 

 

H3 p= *** 

H4 p= 0.061 
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6.3 Resultados 

 
La tabla 10 resume los resultados de la investigación. En donde se puede observar que se 

rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa (H1) por tanto, la “habilidad de 

pensamiento y de planificación” incide en la “habilidad de emprendimiento” de los 

estudiantes de etapa terminal de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja 

California. Mientras que, en la H2, se acepta la hipótesis nula, por tanto, se concluye que 

las “habilidades interpersonales” no se relacionan con la “habilidad de emprendimiento” de 

los estudiantes de etapa terminal de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja 

California.  

Tabla 10 

 Resultados del modelo  

Nota. Elaboración propia. 

          Con respecto a la H3 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa, 

por tanto, la “habilidad de inteligencia emocional” incide en la “habilidad de 

emprendimiento” de los estudiantes de etapa terminal de licenciatura de la Universidad 

Autónoma de Baja California. Y por último en la H4, se acepta la hipótesis nula, por tanto, 

se concluye que las “habilidades interpersonales” no se relacionan con la “habilidad de 

emprendimiento” de los estudiantes de etapa terminal de licenciatura de la Universidad 

Autónoma de Baja California, a pesar de que si existe una relación positiva. 

 

 

Relaciones P 
H. EMPRENDIMIENTO <-- HPYHP 0.002 
H. EMPRENDIMIENTO <-- HINTERPER 0.684 
H. EMPRENDIMIENTO <-- HIE *** 
H. EMPRENDIMIENTO <-- HESTABLEC 0.061 
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6.4 Conclusiones 

 
 
Las empresas son el motor de las economías en el mundo. El emprendimiento juega un 

papel importante en dichas economías ya que genera el 68.4% del empleo y aporta el 68% 

del Producto Interno Bruto del país (INEGI, 2022). El emprendimiento es una de las salidas 

del desempleo. El 21% de las personas que se ve en la necesidad de emprender lo hace ya 

que no logra colocarse en el mercado laboral. En lo que respecta a los egresados de carreras 

universitarias, alrededor del 12% de ellos deciden iniciar un negocio por cuentan propia 

(ENE, 2018). 

Esta situación se da, debido a que actualmente el mercado laboral está exigiendo 

“habilidades blandas” en sus empleados. Cuatro de cada cinco empleadores mexicanos 

declaran tener dificultades para cubrir vacantes derivado de la falta de “habilidades 

blandas” en ellos (OCDE, 2019). Dentro de las “habilidades blandas” que exige 

actualmente el mercado laboral se encuentran la comunicación efectiva, planificación, 

inteligencia emocional, autoeficacia, trabajo en equipo, liderazgo, entre otras.  

Algunos autores hablan sobre la relación que existe entre las “habilidades blandas” 

y el emprendimiento. Como lo menciona Rey Romero y Peña Lapeira, 2022, el 

emprendimiento exitoso deberá de estar dotado de habilidades como la comunicación, 

creatividad, colaboración, trabajo en equipo, negociación y solución del conflicto. Por su 

parte Villamizar Cáceres, 2021, comenta que el 60% de los emprendedores no logra 

consolidarse como empresario a causa de no alcanzar un desarrollo de habilidades y 

competencias interpersonales.  

En ese sentido las instituciones de educación superior las cuales tienen como 

objetivo contribuir al crecimiento inclusivo mediante el fortalecimiento del capital humano, 
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la I+D y la innovación, así como, aportar egresados con las competencias necesarias para 

lograr el éxito en el mercado laboral (OECD, 2019) deberán de incluir en sus planes de 

estudio, independientemente de la carrera, el fomento, estudio y entendimiento de las 

“habilidades blandas”.  

6.4.1 Hallazgos de la investigación  

 
La presente tesis, contribuyó a medir diferentes habilidades, iniciando por la “habilidad de 

emprendimiento” en los estudiantes universitarios en etapa terminal, en donde se destacó 

que la facultad que cuenta con una mayor proporción de estudiantes que mencionan poseer 

la “habilidad de emprendimiento” es la facultad de ciencias químicas e ingeniería y la 

facultad con una menor proporción fue la facultad de economía y relaciones 

internacionales. 

Esto se puede deber a que las preguntas que miden la “habilidad de 

emprendimiento” se basan en conocer que tan de acuerdo o en desacuerdo, está el 

estudiante, en relación a poder detectar oportunidades, si tiene la seguridad de mejorar una 

idea para poder llevarla a cabo, si se considera innovador y si asume riesgos. Los resultados 

se pueden dar ya que los planes de estudio de la facultad de ciencias químicas e ingeniería 

para sus distintas carreras a diferencias de la facultad de economía y relaciones 

internacionales se enfocan en dotar de materias a los estudiantes, que tienen que ver con su 

desarrollo de habilidades como individuo, tal es el caso de las materias como: desarrollo de 

habilidades de pensamiento, desarrollo humano, analítico, comunicación oral y escrita, 

liderazgo y emprendimiento.  

Sin dejar de mencionar aquellas materias que potencializan la motivación y el 

entendimiento del desarrollo de proyectos económicos como las materias de evaluación de 
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proyectos, evaluación y factibilidad de proyectos, administración, contabilidad y costos, 

formulación de proyectos, ingeniería económica, entre otras. 

Con lo que respecta a los hallazgos en la medición de las “habilidades blandas”, se 

concluye que la facultad de ciencias químicas e ingeniería destaca en dos “habilidades 

blandas” tales como la “habilidad de pensamiento y planificación” y la “habilidad de 

inteligencia emocional” ya que cuenta con una mayor proporción de estudiantes a 

diferencia de las otras facultades analizadas, que mencionan poseer dichas habilidades. Esto 

resultados se puedan dar, como se comentó con anterioridad a las materias que se imparten 

en la facultad de ciencias químicas e ingeniería en donde se le dota al estudiante de 

materias que coadyuvan al fomento de las “habilidades blandas”.   

 

La facultad que se destaca por contar con una mayor proporción de alumnos que 

menciona estar de acuerdo en poseer las “habilidades interpersonales” es la facultad de 

odontología, las preguntas iban en sentido de sí, el alumno tiene la capacidad de escuchar 

atentamente a los demás, sí puede comunicarse de una manera calmada y cooperativa, así 

como saber identificar las diferentes habilidades de las personas para ayudar a lograr una 

tarea. Esto se puede dar ya que los alumnos de odontología en su etapa terminal realizan 

clínicas como parte de su aprendizaje y práctica, en donde brindan a la comunidad en 

general los distintos servicios de odontología. Esto los hace tener una relación directa con 

sus pacientes en donde la experiencia los dota de habilidades de comunicación, empatía y 

cooperación.  

Con respecto a la “habilidad de establecimiento de metas y perseverancia”, la 

facultad que se distingue por contar con una mayor proporción de alumnos que menciona 

estar de acuerdo en poseer dicha habilidad es la facultad de medicina y psicología. Las 
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preguntas que miden la habilidad tienen que ver con el logro de metas, disposición que 

tiene el estudiante para lograr sus sueños, en el esfuerzo y dedicación en hacer bien su 

trabajo, incluso cuando nadie más lo está supervisando. Probablemente estos alumnos se 

destacan es esta habilidad ya que su carrera por el grado de dificultad los lleva a lo largo de 

su vida académica a ser más resilientes. En sus prácticas e internados fomentan la habilidad 

de fijarse metas y cumplirlas ya que la vida o salud mental de un paciente, depende de 

ellos.  

En relación a la incidencia de las “habilidades blandas” en la “habilidad de 

emprendimiento” se destaca que la habilidad que incide en mayor proporción a la 

“habilidad de emprendimiento” es la “habilidad de inteligencia emocional”. Algunos 

autores como Zampetakis, Beldekos y Moustakis (2009), los cuales estudiaron la incidencia 

de la inteligencia emocional en el comportamiento emprendedor, afirman que esta relación 

se produce a través de dos formas fundamentales: en primer lugar, los individuos que 

manifiestan una elevada autoevaluación sobre su eficacia emocional demuestran una mayor 

asimilación a situaciones de estrés y, en segundo lugar, los individuos con una elevada 

inteligencia emocional manifiestan una notable afectividad y amplias capacidades para la 

proactividad, todo lo cual propicia el comportamiento emprendedor. 

Por su parte Rhee y White (2007) sustentan que los emprendedores con mayores 

resultados son vinculados con individuos que poseen un alto nivel de inteligencia 

emocional. Esta relación puede establecerse por la naturaleza social del emprendimiento, 

debido a las relaciones que debe establecer el emprendedor sobre todo con proveedores y 

distribuidores. Por tanto, la habilidad para consolidar relaciones con otras personas y 

conformar redes es una de las características de gran importancia vinculada a la inteligencia 

emocional. Cabe resaltar que a pesar que la “habilidad de inteligencia emocional” es la 



 69 

habilidad que menos poseen los alumnos en la presente tesis, es la habilidad que más incide 

en la “habilidad de emprendimiento”.  

6.4.2 Recomendaciones  

 
Esto nos lleva a reflexionar que como parte de las recomendaciones de la investigación, se 

invita a las distintas facultades que forman parte de la Universidad Autónoma de Baja 

California a reflexionar sobre la restructuración de los planes de estudio, en donde las 

“habilidades blandas” tales como la “habilidad de pensamiento y planificación”, 

“habilidades interpersonales”, “habilidades de establecimiento de metas y perseverancia” y 

la “habilidad de inteligencia emocional”  serán cruciales para incrementar los índices de 

inserción al mercado laboral así como dotar de habilidades a nuestros estudiantes en donde 

de la mano de las materias de emprendimiento, evaluación de proyectos, proyectos de 

inversión, administración, entre otras, formen un conjunto de capacidades para que nuestros 

estudiantes se vean motivados y cualificados para desarrollar emprendimientos exitosos.  

No queda duda que la universidad es pionera en México en incorporar en sus planes 

de estudio la materia de habilidades socioemocionales, pero una sola materia no es 

suficiente para que el alumno se dote de todas las “habilidades blandas” necesarias, es 

importante que una vez que se incorporen estas habilidades a los planes de estudio, se 

analice y contraten docentes capacitados para poder impartir de una manera correcta dichas 

materias con la finalidad de ver realmente un cambio de “habilidades blandas” y de 

emprendimiento en los estudiantes. 
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6.4.3 Limitaciones del estudio 

 
Por último, es importante señalar algunas limitaciones de nuestro estudio. La investigación 

se basó solamente en estudiantes que pertenecen a carreras que por lo regular al no poderse 

incorporar al mercado laboral emprenden, se sugiere realizar un estudio en donde se 

contemplen todas las facultades y campus de la universidad para analizar a profundidad las 

“habilidades blandas” con las que cuentan los universitarios y medir su incidencia en la 

“habilidad de emprendimiento” tanto por carrera como por facultad. Se recomienda, 

realizar una investigación sobre los nuevos planes de estudio, con la finalidad de identificar 

y proponer nuevas materias enfocadas a la enseñanza y desarrollo de las “habilidades 

blandas” y “habilidad de emprendimiento”.  

6.4.4 Futuras líneas de investigación  

 
Las limitaciones anteriores dan lugar a mencionar algunas de las áreas de investigación 

futuras con las que es posible ofrecer continuidad investigativa con respecto a las 

“habilidades blandas” y la “habilidad de emprendimiento”. A partir de este estudio, es 

posible ampliar la investigación analizando la “habilidad de emprendimiento” y su relación 

con la intención emprendedora en los estudiantes de etapa terminal de la UABC, ya que es 

posible que tengan la intención de emprender pero carecen de la “habilidad de 

emprendimiento”, otra posible investigación estaría encaminada a medir y analizar en 

distintos periodos de tiempo si existe un cambio de “habilidades blandas” en los estudiantes 

que entran a la universidad y los que egresan, ya que esto nos ayudaría a identificar si la 

universidad forma parte del desarrollo de dichas habilidades.  
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Anexo 1 

Instrumento de recolección de datos 

 

 

Universidad Autónoma de Baja California  

Facultad de Contaduría y Administración  

       

Sección I: Datos sociodemográficos 
 

          

Sexo: Femenino ( )  

Masculino ( 

)     

Edad:        

Facultad:        

Carrera:        

Semestre:        

Estado civil: 

Soltero(a) ( ) Casado(a) ( ) Viudo (a) ( ) Divorciado(a) ( 

) Otro( )   

Instrucciones: De las siguientes opciones, seleccione la que de acuerdo a su percepción, se adapte 

mejor a su situación actual. En donde la opción 1 se refiere a que está completamente en desacuerdo 

con la oración presentada, y el 5 cuando considere estar completamente de acuerdo .  

  

Completamente 

en Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni de 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Completamente 

de Acuerdo 

 
  1 2 3 4 5 

  Sección I. Habilidades blandas 

1 Tengo mis objetivos claros 

en esta etapa de mi vida. 
          

2 Si me fijo metas, actúo 

para alcanzarlas. 
          

3 Sé cómo desarrollar planes 

para lograr mis objetivos. 
          

4 Desarrollo planes paso a 

paso para alcanzar mis 

metas 

          

5 Sé cómo identicar las 

causas y soluciones a un 

problema. 

          

6 Desarrollo nuevas 

herramientas y métodos 

para resolver problemas. 

          

7 Sé administrar mi tiempo.           

8 Tomo acciones concretas 

para implementar mis 

planes. 
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9 En mi relación con los 

demás, escucho y respeto 

las opiniones. 

          

10 Puedo comunicarme de 

manera calmada y 

cooperativa. 

          

11 Puedo identificar las 

diferentes habilidades, de 

las personas para ayudar a 

lograr una tarea. 

          

12 Escucho atentamente lo 

que dicen los demás y 

compruebo que les he 

entendido. 

          

13 Puedo describir mis ideas a 

otros. 
          

14 Estoy dispuesto (a) a 

trabajar duro para lograr 

mis sueños. 

          

15 Para mí es importante 

lograr mis metas. 
          

16 Mantengo la calma cuando 

me enfrento a nuevos 

situaciones en las que 

tengo que tomar 

decisiones. 

          

17 Pienso antes de actuar.           

18 Cuando tengo un conflicto 

con los demás, puedo 

manejar mis emociones sin 

dejar que la ira o la tristeza 

me controle. 

          

19 Cuando estoy infeliz, 

puedo mostrar mis 

emociones apropiadamente 

y pedir ayuda. 

          

20 Puedo hacer la mayoría de 

las cosas si lo intento. 
          

21 Me gusta esforzarme 

mucho y hacer mi trabajo 

bien, incluso cuando nadie 

más está supervisando lo 

que hago. 

          

22 La gente puede contar 

conmigo para realizar sus 

proyectos. 

          

23 Me sobrepongo de los 

fracasos fácilmente. 
          

24 Sección II. Emprendimiento 

25 A menudo visualizo 

posibilidades u 

oportunidades que otros no 

ven. 
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26 A menudo noto cosas que 

podrían mejorarse o 

crearse. 

          

27 Si tengo una idea es mejor 

llevarla a cabo cuanto 

antes, porque otra persona 

podría ganarme. 

          

28 Investigo para reducir los 

riesgos que enfrento al 

implementar una nueva 

idea, mientras que al 

mismo tiempo estoy 

dispuesto (a) a asumir 

ciertos riesgos. 

          

29 Con mis ideas puedo 

ofrecer productos y 

servicios que ya existen en 

el mercado para 

mejorarlos. 

          

30 Necesito aprender a hablar 

con la gente y obtener 

apoyo para mis ideas. 

          

31 Necesito aprender a reunir 

recursos, incluyendo 

dinero o personas con las 

habilidades adecuadas, 

para hacer equipo y poner 

mis ideas en práctica. 

          

32 Necesito aprender a 

detectar si a los clientes les 

gusta mi producto o 

servicio y como mejorarlo 

con base en sus 

comentarios. 

          

33 Necesito aprender a 

manejar mis finanzas y 

planificar mis gastos 

futuros. 

          

34 Necesito aprender a 

comercializar mis 

productos o servicios para 

que la gente quiera 

comprarlos. 

          

35 Necesito aprender a crear 

un plan de negocios y 

cómo revisarlo a medida 

que aprendo de la 

experiencia. 

          

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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