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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo general elaborar un Programa de 

Emprendimiento Social para generar el Desarrollo Sostenible en la Ciudad de Chiclayo – 

2023. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo y de tipo aplicada, descriptiva y 

propositiva con un diseño no experimental – transversal. La muestra fue de 196 pobladores 

del Distrito de Chiclayo y se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. Se obtuvo como resultados que la elaboración de un emprendimiento social 

contribuye al desarrollo de la ciudad a través de iniciativas concretas que unifiquen las 

condiciones económicas, sociales y ambientales de Chiclayo, asimismo se identificó que el 

53.57% de los pobladores consideran que poseen un desarrollo económico bajo, el 53.06% 

consideran que poseen un desarrollo social bajo y un 59.18% consideran que poseen un 

Desarrollo del Medio Ambiente bajo, a su vez, consideran que no existe apoyo por parte del 

estado ni de entidades privadas lo cual es fundamental para la creación de un programa de 

Emprendimiento Social. Finalmente se concluye que un Programa de Emprendimiento Social 

generará el Desarrollo Sostenible en la Ciudad de Chiclayo. 

Palabras clave: Emprendimiento Social, desarrollo sostenible, economía 

circular, educación ambiental. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to develop a Social Entrepreneurship Program to 

generate Sustainable Development in the City of Chiclayo - 2023. The methodology used was 

a quantitative and applied approach, descriptive and propositional with a non-experimental - 

transversal design. The sample was 196 residents of the District of Chiclayo and the survey 

was used as a technique and the questionnaire as an instrument. The results were obtained 

that the development of a social enterprise contributes to the development of the city through 

concrete initiatives that unify the economic, social and environmental conditions of Chiclayo. 

It was also identified that 53.57% of the residents consider that they have economic 

development low, 53.06% consider that it has a low social development and 59.18% consider 

that it has a low Environmental Development, in turn, they consider that there is no support 

from the state or private entities which is fundamental for the creation of a Social 

Entrepreneurship program. Finally, it is concluded that a Social Entrepreneurship Program will 

generate Sustainable Development in the City of Chiclayo. 

Keywords: Social Entrepreneurship, sustainable development, circular 

economy, environmental education. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Realidad Problemática: 

La ciudad de Chiclayo pertenece a la costa norte del Perú, cuyo departamento es 

Lambayeque. A su vez, es la quinta ciudad con más población en el norte del País según 

datos del INEI (2023) se estima que posee unos 609 400 habitantes aproximadamente. La 

ciudad de Chiclayo, se caracteriza por su excelente gastronomía que cautiva el paladar de 

todos sus pobladores y visitantes. Así mismo, la ciudad se ha convertido hoy en día en un 

atractivo económico para empresarios y emprendedores han tenido la visión de invertir y crear 

negocios dentro de la región. 

En un contexto global, la llegada de la pandemia (COVID – 19) afecto a las grandes 

potencias del mundo lo cual genero la quiebra de muchos negocios, Córdova et al. (2022) 

señala que no se tuvo un plan para afrontar dicha situación en la mayoría de países, por ende, 

quienes sufrieron un mayor impacto fueron los empresarios quiénes no solo se vieron 

afectado en el plano laboral, sino también en lo familiar. La idea de crear un emprendimiento 

se ha vuelto una de las opciones más rentables en la actualidad, esto se evidencia en el 

aumento en la recuperación económica y desarrollo del país, ya que los emprendimientos son 

vitales para la generación de puestos de trabajo, estas iniciativas se reflejan en la gran parte 

Mypes que constituyen el sector empresarial de Chiclayo. De acuerdo a información del INEI 

(2018) en su artículo: “Demografía Empresarial en el Perú” en la región de Lambayeque 

existen un total de 109 451 empresas conformadas entre persona natural y persona jurídica. 

Se encontró una variación de 2 547 empresas que volvieron a reactivarse económicamente 

y 377 empresas que finalizaron sus actividades económicas. 

La creación de un emprendimiento debe ir acorde con el Desarrollo Sostenible de 

nuestra localidad, esto implica manejar correctamente los recursos naturales a través de 

políticas eficientes que originen un correcto balance entre el desarrollo empresarial y el 

cuidado medio ambiental, pues para Merino et al. (2021) todos los seres humanos somos 

causantes del deterioro del ambiente. Aunque con el transcurso del tiempo, se ha visto un 
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avance progresivo y significativo en temas de Responsabilidad Social Empresarial cuyo 

objetivo fue alinear políticas públicas a los principios establecidos en la Agenda 2030. 

Se obtuvieron problemáticas anteriores en el contexto internacional, nacional y local 

como:  

En Alemania, Cagarman et al. (2020) en su artículo: “Emprendimiento social en 

camino a la trascendencia: El caso de Alemania” se pudo identificar como principal problema 

la falta de apoyo por parte del gobierno, los emprendedores sociales encuentran una variedad 

de desafíos como por ejemplo el acceso a fondos, carencia de programas de capacitación, 

falta de un marco legal, entre otros aspectos. Debemos resaltar que un emprendimiento 

social, contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por las 

Naciones Unidas, según el artículo indica que un emprendimiento social tiene el compromiso 

de satisfacer a más personas de una comunidad a diferencia de un emprendimiento 

comercial. El gobierno alemán resalta la importancia de los emprendimientos sociales, sin 

embargo, no existen políticas de apoyo gubernamental debido al modelo ambiguo que posee 

dicho país lo cual impide la creación de programas en beneficio de dichos emprendimientos. 

En Argentina, Silva et al. (2020) en su artículo titulado: “Emprendimiento Social: 

Facilitadores personales por estudiantes universitarios durante la pandemia en Argentina” se 

localizaron las siguientes problemáticas: Debido al impacto negativo que dejo la pandemia 

del Coronavirus la cuál afecto principalmente la economía de todos los países, especialmente 

en Argentina se originó el cierre de 42 mil Mypes generando la pérdida de varios empleos y 

el aumento de la pobreza. Ante esta situación, diferentes fuerzas políticas se integraron frente 

a la adversidad y muchos actores económicos decidieron tomar un rol a través de prácticas 

sustentable con el fin de tener una transformación positiva en la sociedad. Las universidades 

procuraron fomentar el emprendimiento social frente a la crisis, buscando formar 

profesionales con un fuerte compromiso social, desarrollo de competencias para resolución 

de problemas e incentivar la creatividad. 

En México, Reyes et al. (2022) en su artículo titulado: “Emprendimiento social: una 
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revisión sistemática de la literatura” se ha podido identificar la siguiente problemática; debido 

al cambio climático y el aumento de la desigualdad en la sociedad, las oportunidades no son 

las mismas para todas las personas es por ello que cada vez se requieren soluciones más 

innovadoras e ideas que produzcan cambios. El tema del emprendimiento social surge frente 

a la difícil situación de la economía del mercado, dado que los gobiernos actuales son 

incapaces de satisfacer las necesidades primordiales de una comunidad, el emprendimiento 

social puede generar cambios positivos y responder a las necesidades generando la 

interacción con las entidades públicas, privadas o comunitarias. Otra problemática que se 

pudo localizar dentro del artículo, es que existen organizaciones sin fines de lucro las cuales 

se autodenominan emprendimientos sociales cuyo objetivo es el beneficio propio y no el de 

ayudar a las comunidades que realmente lo necesitan. 

En Lima, Dávila et al. (2022) en su revista titulada “Elementos de logro de 

emprendimientos sociales en empresas de Lima y Callao”, se pudo identificar que debido a 

los drásticos cambios que se experimentan actualmente en la sociedad, muchas 

organizaciones se han visto en la obligación de contribuir e integrarse a la misma. El 

emprendimiento social, está llamando la atención dentro de la sociedad cada día debido que 

través de ella se generan soluciones de coyuntura social, estás acciones las vemos reflejadas 

a través de beneficios al medioambiente, promoción de la inclusión social e inclusive a través 

del apoyo a comunidades alejadas a las cuáles no llega el Estado. Pero en muchos casos 

según la investigación, un 78% de estos emprendimientos sociales no ha contado con el 

apoyo externo de alguna organización lo cual demuestra el poco interés de las mismas por el 

bienestar social. 

En Lima, Lescano et al. (2022) en su revista titulada: “Emprendimiento social: 

diferencias demográficas y género en estudiantes universitarios/as peruanos/as”, gira en 

torno a la problemática de que no existe un marco teórico referencial que permita educar o 

formar a los emprendedores, asimismo, se halló que no es posible llevar cursos sobre 

emprendimiento social particularmente en el Perú y también en Latinoamérica. Por otro lado, 
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se determinó que los estudiantes no llegan a poner en marcha un emprendimiento social por 

miedo al fracaso y solo consideran que es nada más una alternativa para generar ingresos. 

Según la investigación menciona que la enseñanza del emprendimiento social solo sirve para 

tomar conciencia en los estudiantes y no para llevar a cabo acciones.  

En Lima, Vera et al. (2019) en su revista titulada: “Narrativas de sostenibilidad en 

emprendedores sociales de Lima Metropolitana” presenta las siguientes problemáticas: la 

literatura aun no puede ofrecer una idea clara y concisa sobre el concepto de emprendimiento 

social. Además, si bien conocemos que el emprendimiento social busca solucionar problemas 

ambientales y sociales que aquejan a la comunidad, un proyecto no puede tener resultados 

si no cuenta con una fuente de ingresos que le sirvan como base para su progreso. Por otro 

lado, se evidencia que debido a la baja tasa de empleabilidad muchas personas con 

intenciones lucrativas ingresan a laborar en tipo de actividad empresarial, porque lo ven como 

un camino viable.  

En Chiclayo, Vázquez y García (2019) en su artículo titulado: “Nivel de 

emprendimiento empresarial en los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo” donde se pudo identificar que los jóvenes universitarios de dicha 

universidad presentan un deficiente nivel de emprendimiento y por ende se debe priorizar un 

rediseño curricular. Anteriormente, las universidades formaban profesionales para trabajar en 

entidades públicas o privadas, sin embargo, algunas universidades de la actualidad buscan 

romper esos paradigmas desarrollando así las competencias de los estudiantes universitarios 

para explotar habilidades de emprendimiento. Según la investigación realizada se pudo 

identificar la poca formación en temas de ámbito empresarial en estudiantes de medicina 

veterinaria y limitaciones para la formación de una empresa. 

En Chiclayo, Calle y Chavarry (2022) en su artículo titulado: “Programa de 

competencias docentes y cultura de emprendimiento en educación básica postpandemia” se 

pudo identificar lo siguiente: Muchos emprendedores se vieron obligados a cerrar sus 

negocios, debido a que no innovaron para poder afrontar la adversidad, según un estudio 
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realizado por Activa Perú el 36% de la comunidad decidió lanzar un emprendimiento durante 

tiempos de pandemia, un 58% de la población consideraba que sus ingresos no le permitían 

cubrir sus gastos mensuales. Sin embargo, otras personas optaron por comenzar un negocio 

vía web obteniendo una alta rentabilidad. Dentro de un colegio politécnico de la ciudad de 

Chiclayo, los padres solicitaban que sus menores hijos sean instruidos en competencias de 

emprendimiento o una especialidad técnica que les permita generar sus propios ingresos, 

para afrontar las necesidades económicas, que sus hijos desarrollen proyectos de producción 

con un alto impacto, accesible comercialización y sostenibles. 

En Chiclayo, Supo (2022) en su artículo titulado: “Emprendimiento femenino y 

competitividad en empresas exportadoras de Lambayeque en el contexto del COVID 19” se 

pudo identificar que antes la situación generada por la Pandemia del COVID – 19 muchas 

organizaciones se vieron en la necesidad de adecuarse a los nuevos parámetros. Realizando 

una comparación entre las empresas exportadoras del mercado Lambayecano, se pudo 

identificar que empresas dirigidas por mujeres simbolizaron un 79% de las exportaciones a 

diferencia del 21% que representaron empresas lideradas por hombres. Entonces, se 

demuestra que las mujeres encargadas de estas organizaciones poseen un alto nivel de 

competitividad, debido a que dichas mujeres poseen habilidades de emprendimiento innatos 

además de un gran nivel de resiliencia, lo cual les permite afrontar toda limitación que 

encuentran en el camino. 

El Emprendimiento Social se enfoca directamente en dar salida a las dificultades que 

afronta nuestra sociedad, buscando transformar un entorno injusto y recibir el reconocimiento 

que se merece dejando una marca positiva a través de soluciones innovadoras que buscan 

combatir la pobreza, la hambruna, promover la inclusión social, mejorar el estilo de vida, 

combatir enfermedades, reducir los impactos del cambio climático, mejorar la educación, 

entre otras problemáticas a la cual está expuesta nuestra sociedad. Por ejemplo, Merino et 

al. (2020) resalta las grandes brechas de desigualdad social que existe en nuestro país entre 

las áreas urbanas y rurales, en poblaciones aun pocos desarrolladas aún predomina el 
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analfabetismo y sobre todo la oportunidad de obtener un sustento digno para mantener un 

hogar. 

Se obtuvieron trabajos previos de diferentes autores en el contexto internacional, 

nacional y local como: 

En Colombia, Arévalo et al. (2020) en su trabajo de investigación: “Emprendimiento 

Social y Trabajo Social Colombiano. Análisis de Caso” se tuvo como objetivo conocer las 

características de los/las emprendedores(as) sociales que finalizaron su carrera en trabajo 

social en Bogotá. La investigación es cualitativa a través del análisis de un caso de estudio, 

utilizando como técnica la entrevista. Se obtuvo como resultado que los emprendedores se 

relacionan de manera directa con la comunidad y fortalecen el tejido social, en las relaciones 

con el gobierno, se reconoce la importancia de una participación mutua, en la gestión con las 

entidades privadas es importante el correcto uso de los bienes económicos y humanos, así 

como la sostenibilidad de los mismos emprendimientos sociales. Finalmente, se puede 

evidenciar la urgencia de una preparación en la formación de emprendimiento social para la 

carrera de Trabajo Social en Colombia, como alternativa laboral. 

En Colombia, Gómez (2022) en su tesis denominada: “Creación de valor sostenible y 

desempeño organizacional de las empresas manufactureras colombianas” tuvo como objetivo 

general analizar todo lo concerniente de las dimensiones sociales, económicas y 

ambientadas enfocadas en la invención de valor sostenible que influye en el desempeño 

organizacional de las empresas manufactureras. La investigación presento un enfoque 

cuantitativo con tipo exploratorio, descriptivo y explicativo utilizando como técnica el análisis 

documental y la encuesta, así mismo, se utilizó como instrumento el cuestionario, el cual fue 

aplicado a 1,472 empresas industriales. Se obtuvo como resultado que los mecanismos 

asociales a las dimensiones orientadas a la creación de valor sostenible influyen de manera 

positiva en las organizaciones. Finalmente, se concluyó que los indicadores de desempeño 

organizacional tienen relación de manera significativa con los mecanismos de valor 

sostenible. 
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En Ecuador, Iza (2021) en su trabajo de investigación: “La gestión contable como 

elemento determinante en el desarrollo sostenible de las MiPymes” se tuvo como objetivo 

determinar si la gestión contable es un factor determinando en el desarrollo sostenible de las 

MiPymes. El tipo de investigación fue cualitativo y cuantitativo, el enfoque no experimental y 

de alcance descriptivo las herramientas utilizadas fueron la encuesta y la entrevista, los 

cuales fueron aplicados a 369 organizaciones y 5 expertos de prestigio respectivamente. Se 

obtuvo como resultado que los encargados de las MiPymes no poseen los conocimientos 

contables, pero son conscientes que la correcta gestión contable es importante para 

conseguir una equidad en los contextos económicos, sociales y ambientales. En conclusión, 

el escaso conocimiento contable influye en que los gestores no pongan interés en elementos 

relacionados al desarrollo sostenible. 

En Chile, Muñoz (2020) en su tesis denominada: “El impacto de la Gestión de 

Personas en la Sostenibilidad de Emprendimientos Sociales Chilenos” el objetivo de este 

trabajo de investigación es proponer acciones originadas desde las actividades de la 

administración de personal que influyan sosteniblemente a la supervivencia organizacional 

dentro de los emprendimientos sociales. La investigación fue cuantitativa utilizando como 

técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual fue aplicado a 90 

emprendimientos sociales del país. Se obtuvo como resultado que existía una correlación 

positiva entre el Trabajo de Alto Desempeño, Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental. 

Finalmente, se concluye que las funciones que realiza el área de recursos humanos 

promueven la sostenibilidad de estos emprendimientos, es decir se fortalece el 

emprendimiento social a través de las personas. 

En Colombia, Carvajalino y Romero (2020) en su tesis denominada: “Impacto de la 

economía circular en los objetivos de desarrollo sostenible: análisis de las organizaciones 

adheridas a Pacto Global Red Colombia de las Naciones Unidas” se tuvo como objetivo 

determinar el impacto de prácticas de Economía Circular sobre el avance en las metas de los 

ODS, es un trabajo de investigación de carácter cualitativo y cuantitativo, el alcance definido 
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es exploratorio y descriptivo. Utilizando como técnicas la encuesta y la entrevista aplicado a 

un total de 65 organizaciones. Se obtuvo como resultado que el 70% de dichas 

organizaciones están alineadas con los ODS y presentan un modelo de Economía Circular, 

también presentan prácticas en la gestión de residuos sólidos, los sectores que más hacen 

uso de estas prácticas son de transporte y de bebidas y alimentos. Finalmente se puede 

concluir que se encontró un bajo uso de las prácticas de Economía Circular, si bien su 

implementación no logrará la totalidad del avance de los ODS, su aporte representará una 

ventaja competitiva sostenible. 

Chupillon (2023) en su tesis denominada: “Políticas de responsabilidad social y 

desarrollo sostenible de una municipalidad en Piura, 2022” realizada en Piura, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre las políticas de responsabilidad social y el desarrollo 

sostenible en la Municipalidad de Huarmaca. Dicho trabajo de investigación fue de carácter 

cuantitativo, descriptivo y correlacional, se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, elaborándose una encuesta por cada variable las cuales fueron 

aplicadas a una muestra de 96 colaboradores de la municipalidad. Se obtuvo como resultado 

los niveles de las variables en 89.6% y 76,8% respectivamente. Finalmente se puede concluir 

que existe una asociación entre las dos variables, sin embargo, se requiere la urgente 

intervención de otros actores para poder lograr objetivos medibles en relación con el 

desarrollo sostenible en la Municipalidad de Huarmaca. 

Noriega (2022) en su tesis denominada: “Actitud emprendedora y el desarrollo 

sustentable en los programas de emprendimientos del FONCODES UT Tarapoto, 2022” 

realizada en Tarapoto, tuvo como objetivo general determinar la relación entre la actitud 

emprendedora y el desarrollo sustentable en los emprendimientos del FONCODES UT de 

Tarapoto. Dicho trabajo fue de tipo básico, no experimental y de corte transversal, utilizándose 

como técnica a la encuesta y como instrumento el cuestionario con una muestra conformada 

de 123 emprendedores de la ciudad. Se obtuvo como resultado que los niveles de las 

variables son del 95,1% y 91,9% respectivamente. Finalmente se puede concluir que existe 
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una relación entre la actitud emprendedora y el desarrollo sustentable, encontrando altos 

resultados en las dimensiones innovación y autoestima; sin embargo, se pudo identificar que 

no existía relación entre la variable necesidad de logro y desarrollo sustentable.  

Rodríguez (2021) en su tesis denominada: “El emprendimiento social y su relación en 

la creación de nuevas empresas Pymes en el Distrito de San Martín de Porres, Lima 2021” 

realizada en Lima, tuvo como objetivo general determinar la relación entre el emprendimiento 

social y la creación de empresas del sector calzado en San Martin de Porres. Dicho trabajo 

de investigación fue de enfoque cuantitativo, se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario el cual fue aplicado a 77 empresas comerciales del sector calzado. 

Los resultados indican que el Emprendimiento Social en los encuestados es de un 70.10% 

en un nivel alto, un 28.60% en un nivel medio y por otro lado un 1.30% en un nivel bajo. 

Finalmente se pudo concluir que las variables de estudio poseen una correlación positiva alta 

del 76.7%. 

Huillcacuri (2020) en su tesis denominada: “Estudio comparativo del potencial de 

Emprendimiento Social en estudiantes de una Universidad Pública de Arequipa”, tuvo como 

objetivo comparar el potencial de emprendimiento social con las carreras universitarias de 

dicha universidad. El trabajo de investigación presentó un enfoque cuantitativo, con diseño 

no experimental, transversal y descriptivo, se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario el cual fue aplicado a 269 estudiantes de la Universidad. Se 

obtuvo como resultado que las carreras con alto potencial en Emprendimiento Social son 

Ingeniería de Industrias Alimentarias e Ingeniería Ambiental y Gestión. Finalmente se 

concluye que a través de una educación en temas de emprendimiento los alumnos 

incrementarán su potencial. 

Zavaleta (2020) en su tesis denominada: “El emprendimiento empresarial en mujeres 

y su incidencia en el desarrollo sostenible de la ciudad de Trujillo, año 2019” realizado en 

Trujillo, tuvo como objetivo determinar explicar de qué manera el emprendimiento en mujeres 

influye en el desarrollo sostenible de la ciudad. Usando un tipo de investigación con enfoque 
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mixto, diseño no experimental y se utilizó como técnicas la encuesta y la entrevista y como 

instrumentos el cuestionario y la guía de entrevista, el cuestionario fue aplicado a 120 mujeres 

emprendedoras y la guía a 7 mujeres (2 representantes del Ministerio de Producción y 5 

mujeres de diferentes sectores económicos). Se tuvo como resultado que 61% de mujeres 

tienen conocimiento sobre emprendimiento y desarrollo sostenible y el 68% tienen un carente 

nivel de conocimientos sobre el marco normativo que regula su actividad. Finalmente se 

concluye que uno de los problemas que más enfrentan las mujeres emprendedoras es el 

tema de la formalización de su actividad. 

En Chiclayo, Fuentes (2022), en su tesis denominada “Factores que influyen en la 

habilidad emprendedora en jóvenes millennials egresados de una universidad privada de 

Chiclayo, 2021”, tuvo como objetivo diagnosticar cuales son los factores que permiten que 

los egresados millennials tengan la capacidad de emprender un negocio. La metodología de 

la investigación fue aplicada, con un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo. El instrumento 

que se utilizó fue el cuestionario dirigido a una muestra representativa de 67 egresados. 

Finalmente, se concluyó que los estudiantes que egresan de la universidad privada poseen 

capacidades emprendedoras como la realización personal, creatividad, planificación y la 

facilidad de relacionarse socialmente. 

En Chiclayo, Navarro (2021) en su tesis denominada: “Gobierno electrónico y 

desarrollo sostenible en la Gerencia Regional de Control de Lambayeque, Contraloría 

General de la República”, tuvo como objetivo analizar la relación entre el gobierno electrónico 

y el desarrollo sostenible de la Gerencia Regional de Control de Lambayeque. La metodología 

de la investigación fue de tipo básica, con diseño no experimental descriptiva – correlacional. 

Utilizando como instrumento el cuestionario el cuál fue aplicado a un total de 41 colaboradores 

de la Gerencia Regional de Control. Se obtuvo como resultado que el nivel de estas variables 

es de 71% y 90% respectivamente. Finalmente se puede concluir que ambas variables se 

relacionan significativamente y que aportan a la modernización del estado. 

En Chiclayo, Rubio (2020) en su tesis denominada: “Propuesta de uso turístico de la 
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alfarería para el desarrollo sostenible del distrito de Mórrope” tuvo como objetivo elaborar una 

propuesta de uso turístico de la alfarería. La metodología utilizada fue no experimental y de 

tipo descriptivo – proyectiva. Se utilizó como instrumento el cuestionario y como técnicas, la 

encuesta, la observación directa y la técnica documental, el instrumento fue aplicado a 96 

habitantes del distrito. Los resultados arrojaron que la población tiene la disposición a trabajar 

en conjunto para el desarrollo turístico del distrito y se comprometieron a mejorar su 

comportamiento frente a los visitantes. Finalmente, se expuso la propuesta la cual permitirá 

resolver los principales problemas que presenta el distrito  

En Chiclayo, Vía (2020) en su tesis denominada “Emprendimiento empresarial para 

la responsabilidad social del centro de gestión tributaria, Chiclayo”, cuyo objetivo fue diseñar 

un plan de emprendimiento empresarial que permita al centro de gestión tributaria contribuir 

con la responsabilidad social en Chiclayo. La metodología de la investigación fue descriptiva 

– propositiva de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental. La muestra fue no 

probabilística, teniendo a 40 trabajadores seleccionados a criterio de investigador. Para ello, 

se utilizó como técnica la encuesta y el cuestionario como instrumento para la recolección de 

la información. Por último, se halló que el 92.5% de la muestra encuestada considera que la 

responsabilidad social es regular en los temas de compromiso a la comunidad, beneficios a 

trabajadores y transparencia en la institución.  

En Lambayeque, Vidaurre (2020) en su tesis denominada “El turismo religioso y el 

emprendimiento social en el distrito de Motupe, Lambayeque, 2020”, tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre los turistas que visitan la cruz de Chalpón del Distrito 

de Motupe con emprendimiento social. Para ello, el tipo de investigación fue aplicada, con un 

diseño no experimental – transversal, en el cual, se tuvo como muestra representativa a 150 

turistas religiosos que visitan Motupe. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la 

encuesta y el cuestionario como instrumento de estudio. Por último, se concluyó, que existe 

una correlación positiva entre ambas variables demostrando que a mayores visitas de turistas 

religiosos mayor será el emprendimiento social. 
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Luego de analizar los estudios previos se puede observar que las nuevas tendencias 

buscan una sociedad que enfrente desafíos competitivos, ofreciendo oportunidades para 

prosperar en innovación y desarrollo sostenible. El emprendimiento social ha evolucionado, 

fortaleciéndose mediante el trabajo en equipo para transformar el desarrollo económico con 

el objetivo de mejorar los niveles de vida en la sociedad. Sin embargo, existen diversas 

problemáticas que afectan y limitan el crecimiento de los emprendimientos sociales, como, 

por ejemplo, la falta de recursos económicos (financiamiento) y el desconocimiento para dirigir 

y gestionar un negocio.  

Por esta razón, la investigación tiene como propuesta realizar talleres prácticos y 

capacitaciones expuestos por ponentes expertos en el tema, para así potenciar las 

habilidades de los emprendedores, además, se les hará un seguimiento para que puedan 

facilitar su solicitud de financiamiento con entidades que se sumarán en el programa.  

Es por ello que, de acuerdo a lo mencionado, el problema general de la investigación 

se formula de la siguiente manera: ¿De qué manera se podrá elaborar un programa de 

Emprendimiento Social para generar el Desarrollo Sostenible en el Distrito de Chiclayo - 

2023? 

En relación a nuestro problema general se detallan los siguientes problemas 

específicos: ¿De qué manera podemos diagnosticar el nivel de Sostenibilidad en el Distrito 

de Chiclayo - 2023 para la creación de un programa de Emprendimiento Social?, ¿Cómo 

podemos diseñar un programa de Emprendimiento Social para generar el Desarrollo 

Sostenible en el Distrito de Chiclayo - 2023? Y ¿De qué manera validamos la elaboración de 

un programa de Emprendimiento Social para generar el Desarrollo Sostenible en el Distrito 

de Chiclayo - 2023? 

A causa de conocer lo que queremos investigar se detallan las siguientes hipótesis: 

Hi: Un programa de emprendimiento social generara el desarrollo sostenible en el distrito de 

Chiclayo – 2023 y Ho: Un programa de emprendimiento social no generara el desarrollo 

sostenible en el distrito de Chiclayo – 2023. 
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 En vista de ello el objetivo general de nuestra investigación es Elaborar un Programa 

de Emprendimiento Social para generar el Desarrollo Sostenible en el Distrito de Chiclayo – 

2023.  

Dicho esto, nuestros objetivos específicos son: diagnosticar el nivel de sostenibilidad 

en el distrito de Chiclayo - 2023 para la creación de un programa de emprendimiento social, 

diseñar un programa de emprendimiento social para generar el desarrollo sostenible en el 

distrito de Chiclayo – 2023 y validar la elaboración de un programa de emprendimiento social 

para generar el desarrollo sostenible en el distrito de Chiclayo – 2023. 

La justificación de esta investigación está orientada a tres razones: En el aspecto 

científico permite ampliar los conocimientos acerca de las dos variables en estudio, asimismo, 

mediante la aplicación de nuestro instrumento de recolección de información poder conocer 

el nivel de sostenibilidad de nuestra ciudad; En el aspecto económico buscar implantar 

productos con balance positivo, obteniendo una mayor reputación empresarial y una mayor 

rentabilidad. Finalmente, en el aspecto social busca lograr un impacto significativo a corto y 

largo plazo para beneficiar el bienestar de futuras generaciones a través de la creación de un 

futuro sostenible y equitativo para todos. 

A todo esto, para conocer el concepto de las variables a investigar, se presentan las 

siguientes teorías y definiciones realizadas por otros autores:  

Acorde con la primera variable denominada Emprendimiento social se obtuvo las 

siguientes definiciones: 

Duque & Ortiz (2022) indican que el emprendimiento social es el cambio 

transformativo para la sociedad ejecutado por personas visionarias y organizaciones 

mediante la construcción, evaluación y seguimiento de oportunidades.  

Según Silva-Peralta et al. (2022) explica que el emprendimiento social es la creación 

de nuevos grupos destinados a fortalecer la capacidad de su entorno para resolver desafíos, 

con la finalidad de mitigar el impacto social a través de prácticas sostenibles y sustentables. 
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De igual forma, Minga et al. (2022) sostiene que es una serie de acciones o iniciativas 

dentro del marco socioeconómico liderado por entidades privadas que buscan el beneficio de 

la población guiado por un interés general.  

En este enfoque implica la persecución de problemáticas que afectan a la sociedad, 

llevadas a cabo por un individuo que desarrolla estrategias para generar un impacto positivo 

en la comunidad. 

Por otro lado, Fournier (2011) aboga que las organizaciones privadas realizan 

acciones sociales que demuestran su compromiso hacia la comunidad, sin embargo, estas 

acciones no la definen como una empresa social, puesto que, contribuyen a la sociedad 

debido a las nuevas tendencias y a la competitividad empresarial. Los beneficios para la 

organización se fundamentan en generar fidelidad en el cliente y volverse atractivo para 

nuevos consumidores. 

Luego de conocer las diferentes definiciones propuestas por diversos autores es 

importante mencionar el concepto de una empresa social. Por ello, Méndez-Picazo et al. 

(2021) señalan que las empresas sociales son organizaciones no lucrativas que desarrollan 

actividades económicas para resolver de forma sostenible las carencias de la sociedad, así 

también, la utilidad generada es reinvertida para beneficio de la sociedad. 

En otro aspecto, las empresas sociales pueden generar oportunidades laborales e 

inclusive consiguen ayudar a la inserción de los jóvenes en el mundo laboral, permitiendo que 

puedan adquirir experiencia y a desarrollar sus habilidades a nivel profesional.  

Para destacar, es importante conocer quién es el promotor de un emprendimiento 

social, por ello, García-Gonzáles et al. (2020) sostiene que el emprendedor social es aquella 

persona que dirige su visión hacia términos morales, buscando generar conciencia social sin 

fines lucrativos. Este tipo de personas poseen habilidades para visualizar oportunidades y 

crear valor social a favor de ello.  

Sin embargo, el ser emprender depende de una gran motivación, en el proceso se va 
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a cruzar con diversos conflictos y obstáculos que impedirán lograr los objetivos. Para ello, 

debe tener en claro por qué decidió emprender, muchos lo hacen por necesidad y ese es el 

gran problema.  

Pasando a otro punto, Garzón y Bellon (2023) afirman que un emprendedor es una 

persona que muestra el anhelo de mejorar la sociedad, evidencia un fuerte sentido de 

responsabilidad laboral y se enfoca en generar un entorno social más solidario, con la 

finalidad de promover la construcción de una comunidad en armonía. 

Para recapitular, el emprendimiento social es un enfoque innovador que busca dar 

solución a los problemas sociales y medioambientales, a su vez generar un impacto positivo 

en la comunidad y la sociedad en general. A través de la instauración, el desarrollo de 

empresas y proyectos con fines sociales, este movimiento empuja los límites tradicionales del 

emprendimiento al incorporar una dimensión ética y de responsabilidad social. La noción 

central del emprendimiento social es la combinación de la mentalidad empresarial con un 

propósito más profundo, que va más allá de la búsqueda de fines de lucro. Los 

emprendedores sociales buscan abordar diversas problemáticas, como la pobreza, la 

educación, la salud, el medio ambiente, la equidad de género, entre otras, mediante la 

implementación de soluciones creativas y sostenibles. 

Dicho lo anterior, el emprendimiento social se divide en cuatro dimensiones: el factor 

contextual, factor organizacional, factor del equipo emprendedor y el factor de solución al 

problema social. 

Según Ortiz-Ledezma (2023) el factor contextual está conformado por el apoyo del 

estado y entidades privadas para abordar las necesidades sociales. Estos sectores funcionan 

como un factor estratégico para financiar los negocios sostenibles y que puedan contar con 

recursos monetarios que permitan su desarrollo y su dominio en el tiempo. 

En el segundo factor Minga et al. (2022) manifiesta que las alianzas estratégicas y la 

adaptación al cambio del entorno son componentes importantes para el factor organizacional. 
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El contar con escasos o limitados recursos hace que los negocios sociales busquen apoyo 

externo, formando así la cooperación entre ONG's u otras entidades. Por otra parte, se 

destaca la capacidad de adaptación de estas organizaciones al conocer las condiciones de 

su entorno. 

Para Bernal et al. (2021) en el factor del equipo emprendedor debe predominar el 

compromiso, la innovación y el liderazgo. De esta manera, se determina el grado de 

aceptación del equipo para abordar objetivos y actividades en las prácticas sociales, así como 

la capacidad de Identificar, descubrir y aprovechar nuevas oportunidades. En base a ello, es 

esencial la presencia del liderazgo. El líder es la persona con capacidad de guiar a un equipo 

de colaboradores hacía un objetivo en común, sin la necesidad de abusar de su autoridad, 

Además, es el que motiva y comunica para que el personal pueda desempeñarse de manera 

eficiente. 

El factor de solución al problema social se define como una situación o tema que 

impacta a toda una sociedad, provocando efectos negativos en sus miembros. Estos 

problemas tienden a ser complicados y abarcar múltiples aspectos, y su causa puede 

vincularse a factores económicos, políticos, culturales o estructurales. (Silva-Peralta et al., 

2022) 

Por otro lado, se obtuvo información de la segunda variable denominada Desarrollo 

Sostenible:  

Según Rengifo et al. (2022) señala que, en la actualidad, el tema del Desarrollo 

Sostenible se ha convertido en uno de los más discutidos, debido a que este concepto abarca 

una amplia variedad de elementos políticos, sociales, educativos, jurídicos y económicos que 

se unen para desafiar y contrarrestar la lógica euro centrista que tiende a explotar los recursos 

naturales y a menospreciar la dignidad humana. Este enfoque busca promover un equilibrio 

entre el crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente, 

asegurando que las futuras generaciones puedan disfrutar de un planeta saludable y justo. 

Además, se plantea la necesidad de un cambio profundo en nuestras prácticas y valores a 
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través de una mayor conciencia y responsabilidad global hacia el desarrollo equitativo y 

sostenible.  

Solier (2020) lo define como un proceso orientado a mejorar la calidad de vida humana 

sin perjudicar el entorno natural ni agotar los recursos para las futuras generaciones, 

transformando dimensiones sociales, económicas, políticas y ambientales en el desarrollo, 

es decir cubrir las necesidades actuales sin poner en riesgo la disponibilidad de recursos en 

el futuro.  

Otro aporte que nos brinda Maidana y Zabalaga (2022) El Desarrollo Sostenible se 

entiende como un proceso mediante el cual la sociedad eleva su calidad de vida, inclusión 

social, economía, salud, bienestar psicológico, avances científicos y autoconocimiento, todo 

ello mediante la cooperación y el esfuerzo conjunto de sus miembros. Al trabajar 

colaborativamente en estos aspectos, se puede alcanzar la sostenibilidad ambiental y lograr 

un equilibrio integral. Este enfoque promueve una interacción armoniosa entre el progreso 

humano y la conservación del medio ambiente, garantizando que los beneficios del desarrollo 

sean accesibles para todos sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades. Además, fomenta la creación de comunidades 

resilientes, capaces de adaptarse a los cambios y desafíos globales, y subraya la importancia 

de la responsabilidad compartida en la construcción de un futuro sostenible. 

Por otro lado, es importante mencionar sobre la economía circular, el cual es un punto 

esencial dentro de nuestra investigación, por esta razón, Moscoso et al. (2019) afirma que la 

economía circular es un enfoque centra en la gestión de calidad que se centra en un proceso 

eficaz de planificación, organización, dirección y control de una organización, con un 

compromiso tanto social como ambiental. Este enfoque es muy importante porque reemplazo 

al modelo lineal tradicional, ya que valora los recursos y prolonga la vida útil de los productos. 

Se presenta como una solución alternativa para la protección del medio ambiente y, como 

resultado de su implementación, se logra una empresa que perdura en el tiempo gracias a su 

sostenibilidad. 
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Según Maidana y Zabalaga (2022) el desarrollo sostenible posee 3 dimensiones: 

Desarrollo económico, social y medio ambiental: 

Mallqui (2021) nos dice que la naturaleza ha proporcionado diversos recursos que se 

han aprovechado para la producción económica. De manera directa, encontramos los cultivos 

agrícolas, mientras que, de forma indirecta, se llevan a cabo procesos de extracción y 

separación de minerales. Por lo tanto, es fundamental trabajar en armonía con el ecosistema 

para no poner en peligro la disponibilidad de la biodiversidad. Además, hay una conexión 

directa entre la economía y el ecosistema. Sin embargo, algunas organizaciones tienden a 

explotar estos recursos naturales de manera irresponsable, poniendo en riesgo su 

sostenibilidad. Es crucial reconocer que un desarrollo económico que no respete los límites 

ecológicos puede conducir a la degradación ambiental y a la pérdida irreparable de especies 

y hábitats. Por eso, es esencial implementar prácticas económicas sostenibles que 

promuevan la conservación y el uso racional de los recursos naturales, garantizando así que 

las futuras generaciones también puedan beneficiarse de ellos. 

Para Fernández (2013) El desarrollo social busca garantizar que las generaciones 

futuras dispongan de iguales o mayores oportunidades que las generaciones pasadas. Su 

objetivo es establecer las bases para el avance económico, promoviendo incentivos que 

mejoren la educación, amplíen el conocimiento y fomenten la innovación. Este enfoque no 

solo se centra en el progreso material, sino que también incluye de manera fundamental el 

concepto de equidad, asegurando que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a 

los beneficios del desarrollo. 

Según Fernández (2013) La sostenibilidad ambiental tiene como objetivo asegurar 

una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales. Muchas de las fuentes de 

contaminación ambiental provienen de actividades organizacionales e industriales, por lo que 

es crucial reducir el impacto ambiental generado por estas entidades y combatir el cambio 

climático. 

Asimismo, para recapitular todo lo dicho anteriormente, podemos decir lo siguiente: 
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El desarrollo sostenible en la actualidad busca establecer un equilibrio armonioso 

entre el progreso económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social, 

asegurando que la población actual y futura pueda satisfacer sus necesidades sin involucrar 

los recursos y las oportunidades para las próximas generaciones. El desarrollo sostenible no 

solo se enfoca en la forma del medio ambiente, sino que también incluye una dimensión social 

y económica. Se esfuerza por erradicar la pobreza, promover la igualdad, garantizar una 

distribución imparcial de los beneficios del progreso y fomentar el acceso universal a servicios 

básicos como educación, salud, agua potable y energía eléctrica. 

El desarrollo sostenible se enlaza directamente con la economía circular, ya que 

ambos promueven la correcta gestión de los recursos, buscando mitigar el impacto ambiental. 

La economía circular busca innovar el modelo lineal de las organizaciones como “extraer, 

producir y desechar” en un ciclo de reciclaje y reutilización tanto de materiales y productos. 

Es decir, no solo se busca optimizar el uso de los recursos sino también crear productos con 

una vida útil más prolongada. Al adoptar los fundamentos de la economía circular, las 

organizaciones pueden ser más eficaces, reducir sus costos y generar nuevas oportunidades 

de negocio, asimismo contribuyen a conversar el medio ambiente y al desarrollo sostenible a 

largo plazo. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva, propositiva y aplicada 

Es de tipo descriptiva, para Guevara et al. (2020) su objetivo es describir las 

características principales de un fenómeno, mediante métodos sistemáticos que nos enseñan 

cómo se comportan o están estructurados, busca ofrecer datos detallados y comparables con 

otras fuentes de información, dándonos un mejor entendimiento de lo que está sucediendo. 

Aquí es donde se describirá la variable Emprendimiento Social y la variable Desarrollo 

Sostenible que tendrá lugar en el distrito de Chiclayo, donde podremos identificar los 

problemas que se presentan a nivel económico, social y ambiental. 

Es de tipo propositiva, propone una respuesta frente a un problema específico, 

considerando el análisis y estudio exhaustivo de un fenómeno o hecho. (Ruiz et al., 2021). 

Teniendo en cuenta ello, se elaborará un Programa de Emprendimiento Social que dé 

solución a la problemática encontrada al realizar la aplicación de la encuesta en el Distrito de 

Chiclayo. 

Es de tipo aplicada, según Vargas (2009) está se caracteriza por su enfoque de poner 

en práctica y aprovechar los conocimientos obtenidos, mientras se sigue aprendiendo más, 

después de implementar y sistematizar la práctica sistematizada en la investigación. Es decir, 

busca generar conocimientos con aplicación directa en los problemas que hoy afronta nuestra 

sociedad. 

El diseño de la investigación es No Experimental – Transversal, debido a que los 

resultados que se obtenga a través de la encuestas no serán manipulados y solo se observara 

lo que suceda en el sitio de estudio para luego ser analizados. Según Cortés e Iglesias (2004) 

no se interviene intencionalmente en las variables bajo estudio, su enfoque consiste en 

observar los hechos en su entorno natural. Y transversal, porque recolecta información en el 

momento el que suceden los hechos. 

Este estudio presenta un enfoque cuantitativo, para Hernández et al. (2014) es aquel 
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que utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, empleando mediciones y análisis 

estadísticos, el objetivo de este enfoque es conocer el comportamiento de las variables para 

verificar las teorías propuestas.  

La población, es el conjunto de personas al cual se le aplicará un instrumento, 

obteniendo así información que aporte a nuestra investigación (López, 2004) Es así que la 

población de nuestra investigación está compuesta por los residentes del Distrito de Chiclayo, 

donde el último censo realizado por el INEI en el año 2018 se obtuvo un total de 270, 496 

pobladores. 

La muestra es una parte de la población en donde se llevará a cabo nuestra 

investigación, es así que nuestra muestra está compuesta de 196 pobladores del Distrito de 

Chiclayo. 

Según López (2004) El muestreo es la selección de componentes de una muestra, se 

lleva a cabo mediante un método específico, lo cual implica el uso de reglas, procedimientos 

y criterios reflejando así las cualidades de la población en su totalidad. 

Es así que usaremos el muestreo probabilístico aleatorio simple, la técnica en la que 

cada miembro de la población tiene la posibilidad de ser seleccionado para ser parte de la 

muestra, pues todos tienen la misma oportunidad por igual. Dentro de los criterios de 

selección se ha incluido a personas naturales del distrito de Chiclayo, mayores de 18 años y 

que se encuentren laborando o estudiando. 

En base a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

encontramos: 

La técnica utilizada fue la encuesta, se utiliza para recoger datos de una gran cantidad 

de personas a través de ella los investigadores pueden obtener información sobre 

comportamientos, actitudes, opiniones, entre otras características (Medina, et al. 2023) 
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El instrumento utilizado fue el cuestionario, según Medina et al. (2023) es una 

herramienta muy útil para la investigación. Se realizó un cuestionario con un total de 19 

preguntas entre las dos variables con una escala de medición de Likert. 

Para demostrar la validez de nuestra investigación se empleó la validez por juicio de 

expertos, según Galicia et al. (2017) es un método que ayuda en la validación de una 

investigación, es llevada a cabo por jueces con experiencia en el campo de estudio. 

La confiabilidad es la capacidad de un instrumento para producir resultados 

convincentes, dependiendo del grado en que los errores se encuentren presentes en el 

instrumento de medición, el instrumento será poco o más confiable (Quero, 2010) 

Siguiendo el procedimiento de análisis de datos para procesar la información obtenida 

tenemos: 

Primero, codificar la información a través de la enumeración del cuestionario para 

hacer breve el proceso de tabulación de la información obtenida. 

Segundo, tabular la información a través del programa Microsoft Excel para poderla 

interpretar de una manera más entendible. 

Tercero, elaborar gráficos de barras de la información obtenida.  

Cuarto, realizar el análisis estadístico a través de porcentajes para poder interpretar 

mejor los resultados. 

Quinto, realizar la interpretación de los resultados para poder conocer las 

problemáticas encontradas dentro de nuestra investigación.  

En cuanto a criterios éticos, podemos decir que según las fases del desarrollo 

científico se conducen basándose a los inicios generales y principios detallados establecidos 

en los Artículo 5 y Artículo. 6 en el Código de Ética en Investigación de la USS S.A.C Artículo 

6°: Principios generales que rigen la actividad de investigación científica: Confidencialidad, 

veracidad, objetividad y originalidad. 
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Resultados 

Figura 1:  

Variable de Emprendimiento Social 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Nota. En la figura 1, se muestra la variable de Emprendimiento Social de los pobladores del 

distrito de Chiclayo siendo el 68,9% que representa un nivel alto, el 17,3% representa un nivel 

medio y un 13,8% representa un nivel bajo. 

 
Figura 2:  

Dimensión de Factor Contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura 2, se muestra el nivel del Factor contextual de los pobladores del Distrito 

de Chiclayo siendo el 56,1% que representa un nivel bajo, el 34,7% presenta un nivel medio 

y el 9,2% presenta un nivel alto respecto a la dimensión. 
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Figura 3:  

Dimensión de Factor Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura 3, se muestra el nivel del Factor Organizacional de los pobladores del distrito 

de Chiclayo, siendo el 69,4% que representa un nivel alto, el 15,3% representa un nivel medio 

y el 15,3% representa un nivel bajo. 

 

Figura 4:  

Dimensión de Factor del equipo emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura 4, se muestra el nivel del Factor del Equipo emprendedor de los pobladores 

del distrito de Chiclayo, siendo el 73,5% que representa un nivel alto, un 14,3% representa 

un nivel bajo y el 12,2% representa un nivel medio.  
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Figura 5:  

Dimensión de Factor de solución al problema social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura 5, se muestra el nivel del Factor de solución al problema social de los 

pobladores del distrito de Chiclayo, siendo el 72,4% que representa un nivel alto, un 14,8% 

representa un nivel medio y un 12,8% representa un nivel bajo. 

 

Figura 6: 

 Variable de Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura 6, se muestra la variable Desarrollo Sostenible de los pobladores del distrito 

de Chiclayo, siendo el 54,6% que representa un nivel bajo, un 34,2% representa un nivel 

medio y el 11,2% representa un nivel alto.  
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Figura 7:  

Dimensión de Desarrollo Económico 

 

 

 

 

 

 

  

 
Nota. En la figura 7, se muestra el nivel del Desarrollo Económico de los pobladores del distrito 

de Chiclayo, siendo el 53,6% que representa un nivel bajo, un 37,2% representa un nivel 

medio y un 9,2% representa un nivel alto. 

 
Figura 8:  

Dimensión de Desarrollo Social 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura 8, se muestra el nivel de Desarrollo Social de los pobladores del distrito de 

Chiclayo, siendo el 53,1% que representa un nivel bajo, el 37,2% que representa un nivel 

medio y el 9,7% que representa un nivel alto. 
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Figura 9:  

Dimensión de Desarrollo Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura 9, se muestra el nivel del Desarrollo Medio Ambiente de los pobladores del 

distrito de Chiclayo, siendo el 59,2% que representa un nivel bajo, un 29,6% representa un 

nivel medio y un 11,2% representa un nivel alto. 
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Discusión de Resultados 

De acuerdo al objetivo general de elaborar un programa de Emprendimiento Social 

para generar el desarrollo sostenible en el distrito de Chiclayo, se pudo encontrar que el 

distrito carece de emprendimientos sociales y los pocos que existen carecen del apoyo 

adecuado por parte del estado y de las entidades privadas, asimismo los emprendimientos 

sociales son modelos de negocio sostenibles que van de la mano con las necesidades 

económicas, medioambientales y sociales. Frente a lo mencionado se desmiente la hipótesis 

nula, y se acepta la hipótesis de nuestra investigación donde un programa de emprendimiento 

social generara el desarrollo sostenible en el distrito de Chiclayo – 2023. Estos resultados 

son corroborados por Cortez (2018) en su investigación titulada: “Factores de éxito en 

Emprendimiento Social de empresas de la Ciudad de Lima – 2018” concluye que, para 

alcanzar el éxito en un emprendimiento social, resultan fundamentales aspectos como el 

liderazgo, la colaboración en equipo y el compromiso para llevar a cabo la misión social. Esto 

permite un desarrollo positivo que aporta beneficios a la comunidad y contribuye a la mejora 

de la calidad de vida de sus habitantes. En definitiva, luego de analizar los resultados 

podemos ver que un emprendimiento social es fundamentar para dar solución a los problemas 

locales, generar desarrollo sostenible y fortalecer el bienestar de los pobladores del distrito 

de Chiclayo. 

En relación a diagnosticar el nivel de sostenibilidad del distrito de Chiclayo, se pudo 

identificar la problemática en nuestras tres dimensiones: Desarrollo Económico, Social y 

Medio Ambiente, donde el 53,6% de los pobladores del distrito de Chiclayo considera que 

posee un desarrollo económico de nivel bajo debido a que los pobladores consideran que en 

sus centros laborales no encuentran oportunidades de crecimiento, desarrollo profesional o 

no se les proporciona beneficios laborales adecuados, un 53,1% de los pobladores considera 

que posee un desarrollo social de nivel bajo debido a que estás organizaciones no generan 

un ambiente de confianza dentro de la comunidad, son indiferentes con la conservación de 

los recursos naturales y no promueven calidad de vida para sus colaboradores; finalmente un 
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59,2% considera en nivel bajo el desarrollo del Medio Ambiente debido a que consideran que 

las empresas no cumplen con estándares de gestión de residuos, no optimizan el uso de 

agua o luz y que no promueven la participación en campañas de reciclaje. 

En relación a diseñar un programa de emprendimiento social, se pudo identificar la 

problemática en nuestras dimensiones: Factor Contextual y Factor Organizacional, en el 

factor contextual encontramos un 56,1% de nivel bajo esto debido a que no existe apoyo por 

parte del estado ni entidades privadas para el diseño de un programa de emprendimiento 

social, en el factor organizacional se obtuvo un 69,4% del nivel alto debido a que los 

pobladores consideran que las alianzas estratégicas son fundamentales para el diseño de un 

programa de emprendimiento social y que el mismo se puede adaptar al cambio del entorno 

donde se desarrolla. 

En relación a validar la elaboración de un programa de emprendimiento social se pudo 

identificar la problemática en nuestras dimensiones: Factor del equipo emprendedor y Factor 

de solución al problema, en el factor del equipo emprendedor encontramos un 73,5% en el 

nivel alto esto se debe a que los pobladores consideran que un emprendimiento social refleja 

un compromiso real con la solución de problemas sociales a través de ideas innovadores y 

que el liderazgo de las personas que dirijan este emprendimiento es un factor determinante 

para el éxito del mismo. Por parte del Factor de solución al problema un 72,5% lo considera 

en un nivel alto, esto se debe a que la viabilidad del emprendimiento va acorde a los 

problemas sociales abordados y que el éxito del mismo depende de una adecuada 

planificación. Por ende, se concluye que es válida la elaboración de un programa de 

emprendimiento social.  

Una vez planteada la discusión y detectar las problemáticas dentro de la investigación, 

a continuación, se dará a conocer la propuesta del presente informe. 
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Aporte de la Investigación 

“Propuesta de un Programa de Emprendimiento Social para generar el Desarrollo 

Sostenible en el Distrito de Chiclayo – 2023” 

Fundamentación 

El presente trabajo de investigación se fundamenta a través de la problemática 

hallada, en el cual, se identificó que en la Ciudad de Chiclayo aumentaron los índices de 

pobreza, desempleo y exclusión social. Según los resultados obtenidos podemos identificar 

que el estado y las entidades privadas no brindan el apoyo necesario a los emprendedores 

sociales, que la creación de un emprendimiento social puede solucionar los problemas 

económicos, sociales y ambientales que atraviesa nuestra comunidad y que una correcta 

planificación puede contribuir al éxito de la misma. Actualmente, las personas optan por 

emprender ya que consideran que en Chiclayo no se encuentran oportunidades de 

crecimiento y desarrollo profesional, o que las empresas no brindan beneficios laborales 

adecuados. 

La presente propuesta busca elaborar un programa que ayude a personas con ideas 

innovadoras de emprendimiento social, estos emprendimientos están enfocados en 

problemas que atraviesan la comunidad brindando soluciones que no solo generen un 

impacto positivo en el ambiente, sino que promuevan la equidad e inclusión social. Ya que, si 

nos centramos en la sostenibilidad no solo nos enfocamos en un beneficio a corto plazo sino 

también apuntamos a construir un futuro próspero para las generaciones futuras. 
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Objetivo de la propuesta 

Proponer un programa de emprendimiento social para generar el desarrollo sostenible 

en la cuidad de Chiclayo 2023 

Objetivos específicos 

 Establecer estrategias para el desarrollo un programa de emprendimiento social para 

generar el desarrollo sostenible en la cuidad de Chiclayo 2023 

Asignar responsabilidades para el desarrollo un programa de emprendimiento social 

para generar el desarrollo sostenible en la cuidad de Chiclayo 2023 

Determinar el tiempo de las actividades para el desarrollo un programa de 

emprendimiento social para generar el desarrollo sostenible en la cuidad de Chiclayo 2023. 

Definir el presupuesto para la ejecución de un programa de emprendimiento social 

para generar el desarrollo sostenible en la cuidad de Chiclayo 2023. 
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Plan de Acción: 

1. Estrategia: Identificar y seleccionar a los candidatos al programa de 

Emprendimiento Social 

Dados que los pobladores del distrito de Chiclayo consideran que la creación de un 

emprendimiento social muestra un compromiso real con la solución de problemas sociales, 

es necesario identificar y seleccionar a los candidatos idóneos para el éxito de cualquier 

iniciativa emprendedora. Esta estrategia no solo permite la eficacia y la viabilidad del 

programa, sino que también genera una red sólida de líderes y agentes de cambio que 

pueden inspirar y motivar a otros ciudadanos a fomentar el cambio. 

Objetivo: Elegir a las personas idóneas para el desarrollo y éxito del Programa 

de Emprendimiento Social. 

Acción 1: Realizar anuncios sobre convocatorias abiertas y campañas de 

sensibilización para público en general o emprendedores sociales interesados de 

participar en el programa.  

Lo esencial es hacer público la realización del programa mediante avisos publicitarios 

en redes sociales (Facebook e Instagram) para un alcance mayor de personas que pueden 

interesarse en participar. Para ello, se realizará un flyer y un video explicando la razón del 

programa.  

Acción 2: Colaborar con influencers y líderes de opinión para difundir el 

lanzamiento de la convocatoria. 

Para el éxito en la difusión del programa se realizará la colaboración con personas 

capaces de comunicar a su audiencia o comunidad sobre el tema y sus intereses. El gran 

número de seguidores y el poder de convicción que poseen los influencers pueden ayudar a 

que personas se sumen. 

Acción 3: Establecer criterios de selección justos y transparentes para elegir a 
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participantes con proyectos de potencial impacto económico, social y ambiental. 

Es necesario contar con un equipo que tenga objetivos claros y alineados con el 

proyecto. Por esta razón, se establecerán criterios de selección a los integrantes que desean 

integrar al equipo. De esta manera, mediante una entrevista el juez podrá determinar si el 

participante puede aportar al programa. 

Tabla 1:  

Estrategia 1. Identificar y seleccionar a los candidatos al programa de Emprendimiento 
Social 

Objetivo Acciones Actividades Materiales Responsables Costo 

Elegir a las 
personas 

idóneas para el 
desarrollo y éxito 
del Programa de 
Emprendimiento 

Social. 

Realizar 
convocatorias 
abiertas y 
campañas de 
sensibilización 
para público en 
general o 
emprendedores 
sociales 
interesados de 
participar en el 
programa. 

Realizar un flyer 
publicitario 

 

Grabar 
contenido 

 

Edición del video 

Laptop 

Canva Pro 

 

Cámaras de 
video 

 

Laptop 

Filmora 12 

Los autores. 

 
 
 
Los autores  
 
 
 
 
Los autores  

S/. 00.00 
 
 
 
 

S/. 00.00 
 
 
 
 

S/. 00.00 

Colaborar con 
influencers y 
líderes de 
opinión para 
difundir el 
lanzamiento de 
la convocatoria. 

Crear una página 
de Instagram y 
Facebook 

Publicar 
contenido en 
ambas redes 

Compartir 
contenido con 
influencers 

Teléfono 

 

Teléfono 

 

Teléfono 

 

Los Autores 

 

 
Los Autores 
 
 
Los autores 
Influencers 

S/.00.00 
 
 
 

S/ .00.00 
 
 
 

S/. 00.00 

Establecer 
criterios de 
selección justos 
y transparentes 
para elegir a 
participantes 
con proyectos 
de potencial 
impacto 
económico, 
social y 

Convocar a los 
jueces expertos 

Realizar un 
proceso de 
votaciones entre 
los jueces 

Informar a través 
de correos 
electrónicos a 

Lanzamiento 
de 

Convocatoria 
 

Actas de 
votación 

 
Documentos  

Los autores 
 

Los Jueces 
 

Los autores 

S/. 300.00 
 

S/. 30.00 
 

S/. 00.00 
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ambiental. los 
seleccionados 

Total     S/. 330.00 

 

2. Estrategia: Desarrollar un programa de capacitación sobre emprendimiento 

social y desarrollo sostenible a los pobladores del Distrito de Chiclayo 

Dado que los pobladores del distrito de Chiclayo, consideran que las empresas no 

ofrecen oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, se opta por emprender un 

negocio propio que no solo los beneficie a ellos, sino también a su comunidad. Es por ello 

que se estableció dicha estrategia para fortalecer las capacidades, habilidades y 

conocimientos de los emprendedores para abordar los desafíos sociales mediante la 

innovación y sostenibilidad. Además, al enfocarnos en el desarrollo sostenible, el programa 

no solo busca generar impacto a corto plazo, sino también promover prácticas que aseguren 

la conservación de los recursos naturales 

Objetivo: Potenciar las habilidades de los emprendedores en temas 

económicos, sociales y ambientales y sensibilizar a la comunidad 

Acción 1: Diseñar y ofrecer un programa de formación integral en emprendimiento 

social. 

A través de este programa se pretende que los emprendedores sociales de la Ciudad 

de Chiclayo posean un enfoque multidisciplinario y proporcionarles las herramientas 

necesarias para gestionar ideas innovadoras, al tocar temas como planificación estrategia o 

modelos de negocios sostenible se promueve la viabilidad económica de dichos proyectos 

fortaleciendo así la capacidad para perdurar y expandirse en el tiempo. 

Acción 2: Impartir talleres prácticos y sesiones de mentoría individualizada para ayudar 

a los emprendedores a desarrollar habilidades específicas. 

Estos talleres buscan ofrecer un espacio de aprendizaje interactivo donde los 

emprendedores recibirán apoyo de personal capacitado para resolver cualquier duda o 
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inconveniente que se les presente, la mentoría individualizada está orientada a las 

necesidades particulares de cada emprendedoras permitiéndoles así recibir un feedback y 

resolver problemas, esto no solo fortalecerá las capacidades técnicas de los emprendedores 

sino también será un impulso emocional para los desafíos que se les presenten en el camino.  

Acción 3: Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la economía 

circular, inclusión social y educación ambiental. 

Se considera necesario para el éxito de un emprendimiento social, que la comunidad 

adquiera conciencia y una mentalidad orientada hacia la sostenibilidad y equidad. Al educar 

a la comunidad sobre el uso eficiente de los residuos se puede mitigar el impacto ambiental 

y el promover la inclusión social promueve la equidad y la participación de todos los miembros 

de una comunidad. En conclusión, está estrategia no solo desea crear un entorno adecuado 

para el surgimiento de un emprendimiento social, sino también busca impulsar una cultura de 

responsabilidad y cuidado dirigido al bienestar de la comunidad. 

Tabla 2:  

Estrategia 2. Desarrollar un programa de capacitación sobre emprendimiento social y 
desarrollo sostenible a los pobladores del Distrito de Chiclayo 

Objetivo Acciones Actividades Materiales Responsables Costo 

Potenciar las 
habilidades de 

los 
emprendedores 

en temas 
económicos, 

sociales y 
ambientales y 

sensibilizar a la 
comunidad. 

Diseñar y 
ofrecer un 

programa de 
formación 
integral en 

emprendimiento 
social. 

Desarrollar una 
malla curricular 

que contenga las 
sesiones del 

programa 

 

Crear recursos 
de apoyo como 

manuales y 
guías 

 

Alquilar un 
espacio y equipo 
mobiliario para 

un salón de 
clases 

Lapiceros, 
folders, hojas 

bond 

 

Laptop, 
impresora, 
hojas bond, 

certificados de 
participación 

 

Cuadernos, 
lapiceros, 

mesas, sillas, 
proyector, 

laptop, banners 

Administrador e 
Ingeniero 
Ambiental 

 
 
 
 

Administrador, 
Ingeniero 

Ambiental y los 
autores 

 
 
 
 
 

Los autores 

 
 
 

S/. 500.00 
 

 
 
 
 
 

S/. 200.00 
 
 
 
 
 

S/. 3,000.00 
 
 

Impartir talleres 
prácticos y 

sesiones de 

Agendar horarios 
de mentoría con 

los 

Agenda y 
lapiceros 

 
Los autores 

 

 
S/. 15.00 
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mentoría 
individualizada 
para ayudar a 

los 
emprendedores 

a desarrollar 
habilidades 
específicas. 

emprendedores  

Planificar 
sesiones 

interactivas 

Evaluación de los 
resultados del 
programa de 

mentoría  

 

Material didáctico, 
agendas, 
lapiceros 

Encuestas, 
herramientas de 
análisis de datos 

 

 
 
 

Los autores 
 
 
 

Los autores 

 
 
 

S/. 0.00 
 
 
 

S/.0.00 

Sensibilizar a la 
comunidad 

sobre la 
importancia de 
la economía 

circular, 
inclusión social 

y educación 
ambiental. 

Crear contenido 
educativo 

multimedia 

Realizar 
campañas de 

concientización 
en espacios 

públicos 

Colaborar con 
medios de 

comunicación y 
redes sociales 
para la difusión 

 
 

Cámaras de 
video, micrófono 

 
 

Folletos, 
volantes, 
carteles, 

pancartas 
 
 
 

Fotografías y 
videos 

 
 

Los autores 
 
 
 
 

Los autores 
 
 
 
 
 

Los autores 

S/. 200.00 
 
 
 

 
S/. 40.00 

 
 
 
 
 

S/. 300.00 

Total     S/. 4,255.00 

 
 

Estrategia 3: Conseguir acceso a recursos y financiamiento 

Dado que los pobladores del distrito de Chiclayo consideran que el Estado y las 

entidades privadas no brindan apoyo a los emprendedores sociales, se planteó esta 

estrategia con el objetivo de asegurar los recursos financieros y la sostenibilidad del 

emprendimiento a largo plazo con la oportunidad de seguir innovando y maximizando el 

impacto positivo dentro de la comunidad. 

Objetivo: Conseguir apoyo económico y estratégico por parte de entidades 

públicas o privadas. 

Acción 1: Facilitar el acceso a recursos educativos y herramientas digitales para el 

aprendizaje continuo y el desarrollo profesional de los emprendedores. 

Se pretende fomentar la innovación y el crecimiento económico sostenible al brindarle 
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las herramientas necesarias a los emprendedores para no solo potenciar sus habilidades 

empresariales, sino también promover la competitividad y creatividad en temas de 

sostenibilidad contribuyendo al fortalecimiento de la economía a través de la generación de 

empleo y la creación de valor agregado. 

Acción 2: Establecer alianzas con organizaciones no gubernamentales, instituciones 

académicas, empresas privadas y gobiernos locales para fortalecer la capacidad de 

apoyo y ampliar el alcance del programa  

Se pretende conseguir apoyo de las diferentes organizaciones públicas o privadas ya 

que es fundamental para abordar los complejos desafíos y maximizar el impacto del programa 

expandiendo así la capacidad de apoyo y llegan a un público más amplio. Al unir fuerzas con 

diferentes actores se pueden desarrollar soluciones más efectivas para promover el 

desarrollo socio económico, mejorar la calidad de vida y dar solución a las necesidades de la 

comunidad Chiclayana. 

Acción 3: Facilitar la preparación de solicitudes de apoyo. 

Se pretende elaborar solicitudes de apoyo con el objetivo de eliminar las barreras 

administrativas que pueden obstaculizar el acceso a recursos financiados brindando 

asistencia en la elaboración de dichas solicitudes, está acción aumenta las posibilidades de 

éxito al presentar proyectos de manera más sólida y convincente ante potenciales 

financiadores que desean apoyar dichas iniciativas emprendedoras.  
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Tabla 3.  

Estrategia 3. Conseguir acceso a recursos y financiamiento 

Objetivo Acciones Actividades Materiales Responsables Costo 

Conseguir 
apoyo 

económico 
y 

estratégico 
por parte de 
entidades 
públicas o 
privadas. 

Facilitar el acceso a 
recursos 

educativos y 
herramientas 

digitales para el 
aprendizaje 
continuo y el 

desarrollo 
profesional de los 
emprendedores. 

Elaborar un 
grupo de 

WhatsApp 
conformado por 

todos los 
emprendedores 

sociales 

Adquirir la 
suscripción de 
una biblioteca 

digital de 
recursos 

educativos. 

Establecer un 
programa de 

acompañamiento 
para 

emprendedores 
sociales 

Celular 

 

 

 

Recursos 
educativos 

 

 

 

Agenda, 
lapiceros 

Los autores 
 
 
 
 
 
 
 

Los autores 
 
 
 
 
 
 

Los autores 

S/. 0.00 
 
 
 
 
 
 
 

S/. 500.00 
 
 
 
 
 
 

S/. 0.00 

Establecer alianzas 
con organizaciones 

no 
gubernamentales, 

instituciones 
académicas, 

empresas privadas 
y gobiernos locales 
para fortalecer la 

capacidad de apoyo 
y ampliar el alcance 

del programa 

Visitar la 
Municipal de 
Chiclayo y el 

Gobierno 
Regional 

Visitar empresas 
privadas, 

organizaciones 
de la sociedad 

civil y no 
gubernamentales 

Organizar 
actividades para 

la recaudación de 
fondos 

Pasajes 

 

 

 

Pasajes 

 

 

Boletos de rifas y 
bingos 

 
Los autores 

 
 

 
 
 

Los autores 
 
 
 
 
 
 

Los autores 

 
S/. 30.00 

 
 
 
 
 
 

S/.50.00 
 
 
 
 
 

S/.30.00 
 
 

Facilitar la 
preparación de 
solicitudes de 

apoyo. 

 

Elaborar plantillas 
de solicitudes  

Dar seguimiento 
al proceso de las 
solicitudes 

Documentos  
 
 

Correos 
electrónicos  

Los autores 
 
 

Los autores 

S/. 0.00 
 
 

S/. 0.00 

Total     S/. 610.00 
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Tabla 4:  

Presupuesto General de la Propuesta 

OBJETIVO ACCIONES COSTO (S/.) 

Elegir a las personas 
idóneas para el 
desarrollo y éxito del 
Programa de 
Emprendimiento 
Social. 

Realizar convocatorias abiertas y 
campañas de sensibilización para público 
en general o emprendedores sociales 
interesados de participar en el programa. 

 
S/. 00.00 

Colaborar con influencers y líderes de 
opinión para difundir el lanzamiento de la 
convocatoria. 

 
S/. 00.00 

Establecer criterios de selección justos y 
transparentes para elegir a participantes 
con proyectos de potencial impacto 
económico, social y ambiental. 

 
S/. 330.00 

TOTAL, PARA 
OBJETIVO 1: 

 S/.330.00 

Potenciar las 
habilidades de los 
emprendedores en 
temas económicos, 
sociales y 
ambientales. 

Diseñar y ofrecer un programa de 
formación integral en emprendimiento 
social. 

 
S/. 3,700.00 

Impartir talleres prácticos y sesiones de 
mentoría individualizada para ayudar a los 
emprendedores a desarrollar habilidades 
específicas. 

 
S/. 15.00 

Sensibilizar a la comunidad sobre la 
importancia de la economía circular, 
inclusión social y educación ambiental. 

 
S/. 540.00 

TOTAL, PARA 
OBJETIVO 2: 

 S/. 4,255.00 

Conseguir apoyo 
económico y 
estratégico por parte 
de entidades públicas 
o privadas. 

Facilitar el acceso a recursos educativos y 
herramientas digitales para el aprendizaje 
continuo y el desarrollo profesional de los 
emprendedores. 

 
S/. 500.00 

Establecer alianzas con organizaciones no 
gubernamentales, instituciones 
académicas, empresas privadas y 
gobiernos locales para fortalecer la 
capacidad de apoyo y ampliar el alcance 
del programa 

 
S/. 80.00 

Facilitar la preparación de solicitudes de 
apoyo.  

S/. 30.00 

TOTAL, PARA 
OBJETIVO 3:  

 S/.610.00 

TOTAL:   S/.5,195.00 
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Tabla 5:  

Cronograma de Actividades 

OBJETIVOS ACCIONES 

   AÑO 2024    

Ene. Febr.  Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Elegir a las 
personas idóneas 

para el desarrollo y 
éxito del Programa 
de Emprendimiento 

Social. 
 

Realizar convocatorias abiertas y campañas 
de sensibilización para público en general o 
emprendedores sociales interesados de 
participar en el programa. 

            

Colaborar con influencers y líderes de 
opinión para difundir el lanzamiento de la 
convocatoria. 

            

Establecer criterios de selección justos y 
transparentes para elegir a participantes con 
proyectos de potencial impacto económico, 
social y ambiental. 

            

Potenciar las 
habilidades de los 
emprendedores en 
temas económicos, 

sociales y 
ambientales. 

 

Diseñar y ofrecer un programa de formación 
integral en emprendimiento social. 

  
  

  

          

Impartir talleres prácticos y sesiones de 
mentoría individualizada para ayudar a los 
emprendedores a desarrollar habilidades 
específicas. 

  

          

Sensibilizar a la comunidad sobre la 
importancia de la economía circular, 
inclusión social y educación ambiental. 
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Conseguir apoyo 
económico y 

estratégico por parte 
de entidades 

públicas o privadas. 
 

Facilitar el acceso a recursos educativos y 
herramientas digitales para el aprendizaje 
continuo y el desarrollo profesional de los 
emprendedores. 

  

          

Establecer alianzas con organizaciones no 
gubernamentales, instituciones académicas, 
empresas privadas y gobiernos locales para 
fortalecer la capacidad de apoyo y ampliar el 
alcance del programa 

  

          

Facilitar la preparación de solicitudes de 
apoyo. 
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Beneficio de la propuesta 

Presentada nuestra propuesta de un Programa de Emprendimiento Social para 

generar el Desarrollo Sostenible en el Distrito de Chiclayo 2023, se determina las falencias 

que carece la población chiclayana en temas como educación medioambiental, economía 

circular e inclusión social; asimismo, la falta de campañas de sensibilización provoca que se 

desaprovechen las oportunidades de generar un emprendimiento social. Por otro lado, los 

emprendedores sociales que han puesto en marcha un negocio no cuentan con los recursos 

y el apoyo necesario por parte del estado u otra entidad privada que ayude a que el 

emprendimiento sea sostenible en el tiempo. De esta manera, nuestra propuesta permitirá 

concientizar a la población mediante campañas de sensibilización que generen el interés en 

ellos para promover el cambio y a participar en el programa. No obstante, con los 

emprendedores sociales nuestra finalidad es potenciar sus habilidades mediante talleres 

prácticos y capacitaciones realizadas por ponentes con experiencia. Además, las alianzas 

corporativas ayudarán a que los emprendedores puedan recibir financiamiento para el 

sustento de su emprendimiento.  
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En esta investigación, se elaboró un programa de emprendimiento social adaptado a 

las necesidades medioambientales de la Cuidad de Chiclayo, el cual, contribuye de manera 

significativa el desarrollo sostenible de la región, fomentando así, el incremento de iniciativas 

concretas e impulsando prácticas empresariales que permitan abordar de manera integral las 

condiciones económicas, sociales y ambientales en Chiclayo.  

No obstante, se diagnosticó el nivel de sostenibilidad en Chiclayo, obteniendo como 

resultado que las empresas de la región no ofrecen contratos con beneficios laborales 

adecuados, ni oportunidades de crecimiento a su personal, afectando así al Desarrollo 

Económico, el cual representó el 53.57%, considerándose un crecimiento económico de nivel 

bajo. Asimismo, en la dimensión de Desarrollo Social se consideró un nivel bajo de 53.06%, 

debido a que las empresas no ofrecen beneficios que permitan una buena calidad de vida en 

sus colaboradores. Por otro lado, la dimensión de Desarrollo del Medio Ambiente obtuvo un 

resultado de 59.18% considerándose un factor de nivel bajo, puesto que, las empresas en 

Chiclayo no cumplen con los estándares de gestión de residuos establecidos.  

Por consiguiente, se diseñó un programa de emprendimiento social de acuerdo a los 

desafíos hallados mediante la aplicación del instrumento de recolección de datos, por lo tanto, 

para su realización se tuvo en cuenta que no existe apoyo por parte del estado ni de entidades 

privadas. Aun así, los pobladores consideraron que las alianzas estratégicas son 

fundamentales para el diseño de un programa de emprendimiento social que genere el 

desarrollo sostenible en Chiclayo.  

Finalmente, se validó la elaboración de un programa de Emprendimiento Social, 

puesto que, el 73.5% de los pobladores encuestados manifestó que un emprendimiento social 

es la solución para afrontar las necesidades y problemáticas en la cuidad de Chiclayo, 

poniendo en práctica ideas innovadoras que garanticen la viabilidad del emprendimiento a 

largo plazo. Por esta razón, es válida la elaboración de un programa de emprendimiento 

social. 
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Recomendaciones 

El proceso adecuado para elaborar un Programa de Emprendimiento Social orientado 

a fomentar el Desarrollo Sostenible en la Ciudad de Chiclayo requiere una meticulosa 

consideración de varios elementos para ello se debe enfocar en la necesidad que más 

problemática ocasiona en la ciudad. Este análisis debe abarcar aspectos económicos, 

sociales y ambientales, proporcionando una base sólida para la formulación de estrategias 

efectivas. 

En base al nivel de sostenibilidad de la Ciudad de Chiclayo, se recomienda un análisis 

con un enfoque meticuloso y comprensivo que abarque los aspectos ambientales, sociales y 

económicos. Por ejemplo, conocer la calidad del aire y suelo, el nivel de gestión de los 

residuos sólidos, la equidad dentro de la sociedad y el acceso a servicios básicos. Este 

análisis inicial proporcionará una visión integral del estado actual de la sostenibilidad en la 

ciudad. 

Para que el diseño del programa tenga éxito este debe ser integral, incorporando 

componentes educativos, de capacitación y de apoyo financiero para emprendedores 

sociales. La inclusión de tecnologías innovadoras, como soluciones digitales, energías 

renovables y prácticas ecoeficientes, puede potenciar la viabilidad del programa. 

Finalmente, es válida la elaboración de un programa de Emprendimiento social. Sin 

embargo, se encontró un grado de correlación relativamente baja, por lo cual se recomienda 

para futuras investigaciones considerar más o diferentes dimensiones u indicadores, ya que 

se demuestra que no existe mucha incidencia de una variable con la otra.  
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ANEXOS 
ANEXO 01 
Tabla 6: 

 Matriz de Consistencia 

TITULO TENTATIVO DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA GENERAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO - 2023 

FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS 

METODLOGIA 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIBALES 

Problema General Objetivo General 
Hipótesis general 

o de trabajo 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

¿De qué manera se podrá 
elaborar un programa de 

emprendimiento social para 
generar el desarrollo 

sostenible en la ciudad de 
Chiclayo - 2023? 

Elaborar una Propuesta 
de Emprendimiento 

Social para generar el 
Desarrollo Sostenible en 
la Ciudad de Chiclayo - 

2023 

Hi: Un programa 
de 

emprendimiento 
social generara el 

desarrollo 
sostenible en el 

distrito de 
Chiclayo – 2023. 

 
Ho: Un programa 

de 
emprendimiento 

social no generara 
el desarrollo 

sostenible en el 
distrito de 

Chiclayo – 2023. 

Tipo de 
investigación                    

Enfoque: 
Cuantitativo                                

Tipo: Aplicada - 
Descriptivo - 
Propositivo 

Emprendimiento 
Social 

Creación de un negocio 
que satisface una 

necesidad o 
problemática social, el 

cual, busca generar 
beneficio económico 

para reinvertirse y crear 
valor en la sociedad. 

(Fournier, 2011) 

Nivel de percepción 
para identificar 

oportunidades de 
negocio que logren un 
cambio positivo en la 
sociedad y mejoren la 

calidad de vida 

Factores Contextuales 
Apoyo del Estado y 
Entidades Privadas 

Escala Likert 

Problemas Específicos Objetivos Específicos 
Factores 

Organizacionales 

Alianzas Estratégicas 
Fuentes de 

Financiamiento 
Adaptación al cambio 

del entorno 

¿De qué manera podemos 
diagnosticar el nivel de 

Sostenibilidad en la Ciudad 
de Chiclayo - 2023 para la 
creación de un programa 
Emprendimiento Social? 

Diagnosticar el nivel de 
Sostenibilidad en la 

Ciudad de Chiclayo - 
2023 para la creación de 

un programa de 
Emprendimiento Social 

Factores del equipo 
emprendedor 

  

Compromiso 
 

Innovación 
 

Liderazgo 
  

¿Cómo podemos diseñar 
un programa de 

Emprendimiento Social para 
generar el Desarrollo 

Sostenible en la Ciudad de 
Chiclayo - 2023? 

Diseñar un programa de 
Emprendimiento Social 

para generar el 
Desarrollo Sostenible en 
la Ciudad de Chiclayo - 

2023 

Diseño de 
investigación 

 
No Experimental - 

Transversal 
Factor de Solución al 

Problema Social 

Tipo de problema social 
 

Planificación 
 

¿De qué manera validamos 
la elaboración de un 

programa de 
Emprendimiento Social para 

generar el Desarrollo 
Sostenible en la Ciudad de 

Chiclayo - 2023? 

Validar la elaboración de 
un programa de 

Emprendimiento Social 
para generar el 

Desarrollo Sostenible en 
la Ciudad de Chiclayo - 

2023 

Población 
Ciudad de 
Chiclayo 
270,497 

Desarrollo 
Sostenible 

Se define como aquel 
proceso de 

transformación cuyo 
objetivo es mejorar la 
calidad de vida, sin 

dañar el ecosistema. 
Encontramos tres pilares 
fundamentales como: El 
desarrollo económico, 

social y la protección del 
medio ambiente. (Solier, 

2020) 

Proceso mediante el 
cual la utilización de 

los recursos naturales, 
económicos, 

tecnológicos entre 
otros, no afecta la 

calidad de vida de las 
generaciones futuras. 

Desarrollo Económico 
Estabilidad Laboral 
Formalidad Laboral 

Convenios Comerciales 

Escala Likert 

  Muestra 
196 pobladores 

Desarrollo Social 
Confianza 

Cuidado Ambiental 
Calidad de Vida 

  

Técnica e 
instrumento 
Encuesta y 

Cuestionario 

Desarrollo Medio 
Ambiente 

Gestión de Residuos 
Ahorro de Agua 

Ahorro de energía 
eléctrica 

Campañas de reciclaje 
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ANEXO 02 

Figura 10:  

Instrumento de Recolección de Datos 
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ANEXO 03:  
Figura 11:  

Validaciones de Instrumento 

PRIMERA VALIDACIÓN 
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 SEGUNDA VALIDACIÓN
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TERCERA VALIDACIÓN 
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ANEXO 04 

Figura 12:  

Evidencias de ejecución 
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ANEXO 05 

Figura 13:  

Resolución del Proyecto 
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ANEXO 06 

Figura 14: 

 Formato T1 
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ANEXO 07 

Figura 15: 

 Elaboración de la Tesis 
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ANEXO 08 

Figura 16:  

Originalidad 
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