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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar si los factores socioeconómicos se 

relacionan con la empleabilidad en los egresados de los periodos 2020-2021 de la escuela 

profesional de economía de la Universidad Privada Líder Peruana. La metodología el 

estudio fue de tipo básico, con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y con un 

alcance correlacional. La población fue de 113 egresados universitarios de la escuela de 

Economía de la Universidad Líder Peruana de los periodos 2020-2021 y la muestra de 89 

egresados esto se determinó por medio de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. El instrumento empleado fue el cuestionario, la técnica para verificación 

de hipótesis fue el uso de coeficiente de correlación de Spearman. Finalmente, se 

concluyó que, los factores socioeconómicos se relacionan con la empleabilidad en los 

egresados de los periodos 2020-2021 de la escuela profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana de acuerdo al valor de significancia igual 0.0001; 

menor a 0.05 (nivel error). El coeficiente de correlación fue de 0.447, indica una relación 

directa. Asimismo, los factores personales y externos si influyen sobre la empleabilidad 

en los egresados, de acuerdo al valor de significancia de la tabla de coeficiente igual a 

0.0001. 

 

Palabras claves: Factores socioeconómicos, empleabilidad, factores personales, factores 

externos , circunstancias sociofamiliares.  
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine if socioeconomic factors are related to 

employability in graduates of the 2020-2021 academic years of the professional school 

of economics of the Universidad Privada Líder Peruana. The methodology of the study 

was of a basic type, with a quantitative approach, non-experimental design and with a 

correlational scope. The population was 113 university graduates from the School of 

Economics of the Universidad Líder Peruana from the academic years 2020-2021 and the 

sample of 89 graduates was determined by means of a non-probabilistic sampling for 

convenience. The instrument used was the questionnaire, the technique for hypothesis 

verification was the use of Spearman's correlation coefficient. Finally, it was concluded 

that socioeconomic factors are related to employability in graduates of the 2020-2021 

academic years of the professional school of economics of the Universidad Privada Líder 

Peruana according to the value of significance equal to 0.0001; less than 0.05 (error level). 

The correlation coefficient was 0.447, indicating a direct relationship. Likewise, personal 

and external factors do influence the employability of graduates, according to the 

significance value of the coefficient table equal to 0.0001. 

 

Keywords: Socioeconomic factors, employability, personal, external factors and 

sociofamily circumstances. 
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INTRODUCCIÓN  

La Universidad Líder Peruana inicio el 21 de octubre del año 2009 fue presentado por el 

Proyecto de Desarrollo Institucional - PDI al Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades - CONAFU, para ser sometido a diferentes procesos y 

etapas de evaluación. El 25 de Julio del año 2012 se aprueba el funcionamiento de la 

Universidad Líder Peruana, bajo la RESOLUCIÓN N° 404- 2012-CONAFU con las 

siguientes carreras profesionales: Contabilidad, Economía, Ingeniería de Sistemas e 

Informática, Derecho y Enfermería. Actualmente, la Universidad Privada Líder Peruana, 

viene funcionando con 3 carreras profesionales: Economía, Contabilidad e Ingeniería de 

Sistemas e Informática (Universidad Líder Peruana, s.f). 

El perfil del programa economía de la Universidad Líder Peruanas, posee una sólida 

formación, humanista, ética e integral, capaz de ejercer liderazgo en los procesos de 

cambio organizacional, comprometido con el desarrollo económico y social del país. 

Cuenta con herramientas que permite manejar criterios de costo de oportunidad privada 

y social que le permite tomar decisiones en función al Bienestar de la Población y 

tomando en cuenta la relación costo-beneficio (Universidad Líder Peruana, s.f). 

En la actualidad, uno de los grupos más numerosos es representado por la población de 

jóvenes a nivel mundial. Los mismos, que sufren alta vulnerabilidad y con graves 

problemas referentes a la falta de oportunidades en el ámbito del mercado laboral (Torres, 

2019). En efecto, sobre todo los recién graduados universitarios enfrentan múltiples 

complejidades y competencias en obtener un empleo para ejercer su carrera. Lo cual, pone 

en evidencia una gran preocupación, pues, los jóvenes están en una etapa fundamental en 

sus vidas, donde empiezan a tomar decisiones respecto a su desempeño y ocupación en 

el futuro.  
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Por consiguiente, el Perú no es ajeno a esta problemática de la empleabilidad de los 

egresados universitarios. En los últimos años, sobre todo por el impacto de la pandemia 

miles de jóvenes se han visto sin acceso a un mercado laboral formal, que les permita 

desenvolverse con sus carreras cursadas en la universidad. Por ello, han de optar por 

empleos informales y en otros rubros distintos a sus carreras.  La inserción laboral de los 

egresados comprende aspectos económicos y sociales muy relevantes, ya que, les permite 

cubrir sus necesidades indispensables y aportar en el desarrollo de la sociedad (Torres, 

2019).  

Por otro lado, la inserción laboral de los egresados implica varios aspectos, desde los 

factores personales, externos y sociofamiliares. Asimismo, influye la calidad de sus 

centros de estudios, redes de contacto, etc. Además, el acorte de empleados en las 

empresas genera mayor competencia y brechas de facilidades y oportunidades. A esto se 

suma, una cifra alta en número de graduados cada año, de ahí el reto también es de las 

universidades, no se trata cantidad de egresados, sino aumentar considerablemente su 

inserción laboral de sus egresados (Rojas & Mogollón, 2022).  

Es por ello, la investigación aborda como punto de estudio a los egresados de la escuela 

de Economía de la Universidad Privada Líder Peruana, con sede en la provincia de La 

Convención. En tanto, la investigación inicia con la pregunta general ¿Cuáles son los 

factores socioeconómicos que determinan la empleabilidad de los egresados de los 

periodos 2020-2021 de la escuela profesional de economía de la Universidad Privada 

Líder Peruana?  Para llevar a cabo la investigación se estructuró en cuatro capítulos, los 

cuales se explican de la siguiente manera: En el capítulo I: se desarrolla el planteamiento 

y formulación del problema, objetivos, hipótesis, justificación, implicancia y 

delimitación. En el capítulo II: se desarrolla el marco teórico, bases teóricas y marco 
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conceptual. En el capítulo III:   se abarca la metodología de la investigación, y finalmente 

en el capítulo IV: se exponen los resultados y contrastaciones de las hipótesis. Desde 

luego, las conclusiones y recomendaciones.   
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 CAPÍTULO I. Planteamiento del problema 

1.1.Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad una de las dificultades que enfrentan muchos jóvenes 

profesionales y egresados universitarios en el contexto global es la empleabilidad, dicho 

inconveniente suprime en muchas ocasiones al talento profesional. Porque, las 

instituciones educativas superiores tienen la función de desarrollar conocimientos, 

disciplinar la inteligencia, el respeto y ética a la verdad, formar ciudadanos con cualidades 

competitivas “superiores” por su cultura y capacidad de resolver problemas de realidad 

presente y adaptar a las necesidades de la sociedad. Además, la juventud forma parte de 

una etapa importante de la vida de las personas, pues, empiezan a tomar decisiones 

concretas sobre su futuro y buscar ocupar un lugar en la sociedad (Torres, 2019).  

Por otro parte, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

América Latina, el índice de desempleo juvenil reporta una cifra muy elevada, y se prevé 

que para finales del 2022 alcance el 20,5%. Asimismo, el índice de desempleo refleja un 

elevado porcentaje en el caso de las mujeres a diferencia de los hombres, mientras que la 

situación es diferente en América del Norte, en la que se estima que el índice de 

desempleo juvenil alcance un 8,3%, proporción inferior al promedio mundial (OIT, 

2022).  

Las causas del desempleo en los jóvenes egresados universitarios peruanos está 

sujeto relativamente al conjunto empresarial privada y pública, que no tienen la capacidad 

de absorber al número de egresos universitarios. Pues, la cantidad de empresas formales 

que demandan de los servicios profesionales de estos jóvenes es 1 de cada 100, sumado 

a ello exigen una experiencia mínima de 2 años (Ccaso, 2022). Por consiguiente, las 
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consecuencias reflejan egresados profesionales sin empleo, o en todo caso en empleos 

informales, subempleados en ocasiones sin ejercer sus carreras universitarias.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Perú la 

población económicamente activa menores a 25 años son 1 millón 168 mil personas, de 

las cuales el 37,2% (851 mil 900 personas) tienen educación de nivel superior 

universitario, y el empleo formal para este grupo disminuyó en 23,9% dando un impacto 

negativo en la comunidad de egresados universitarios (INEI, 2021). Asimismo, solo en 

Lima metropolitana la empleabilidad de los profesionales en 2021 disminuyó en 36,9% 

respecto al año 2020.  

Tabla 1  

Población ocupada según el nivel de educación alcanzada 

Nota. Elaborado por INEI citado en el Diario (Gestión, 2021) 

Ante ello, es vital abordar la cuestión de empleabilidad en los egresados, ya que, 

la inserción laboral de los jóvenes establece aspectos económicos y sociales relevantes 

para que los jóvenes puedan cubrir sus gastos esenciales que les permita tener una calidad 
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de vida adecuada, y desempeñar un rol en la sociedad a través del trabajo productivo para 

los demás (Torres, 2019). Los jóvenes además de la vulnerabilidad laboral luchan 

constantemente con retos y obstáculos a diferencia de otros grupos etarios. Por otro lado, 

la inserción laboral de los egresados comprende diversos factores como: factores 

personales, externos, nivel de preparación, redes de contactos, las circunstancias sociales, 

conyugales, entre otros, que influyen y determina la inserción al mercado laboral (Ccaso, 

2022).  En la siguiente tabla se muestran las habilidades que las empresas requieren en 

los egresados universitarios, de acuerdo a la encuesta realizada por la Encuesta Nacional 

de Egresados (ENE, 2021).  

Tabla 2  

Habilidades más útiles en el empleo  

Nota. Elaborado por Encuesta Nacional de Egresados (ENE, 2021). 

Por lo descrito anteriormente, el tema de esta investigación se centra en analizar 

los factores socioeconómicos que determinan la empleabilidad en los egresados de los 

periodos 2020-2021 de la escuela profesional de economía de la Universidad Privada 

Líder Peruana. 
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1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Los factores socioeconómicos se relacionan con la empleabilidad de los egresados de 

los periodos 2020-2021 de la escuela profesional de economía de la Universidad Privada 

Líder Peruana? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿En qué medida los factores personales se relacionan con la empleabilidad en los 

egresados de los periodos 2020-2021 de la escuela profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana? 

 ¿En qué medida las circunstancias sociofamiliares se relacionan con la 

empleabilidad de los egresados de los periodos 2020-2021 de la escuela 

profesional de economía de la Universidad Privada Líder Peruana? 

 ¿En qué medida los factores externos se relacionan con la empleabilidad de los 

egresados de los periodos 2020-2021 de la escuela profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana? 

1.3.Objetivo de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si los factores socioeconómicos se relacionan con la empleabilidad en los 

egresados de los periodos 2020-2021 de la escuela profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar si los factores personales se relacionan con la empleabilidad en los 

egresados de los periodos 2020-2021 de la escuela profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana. 
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 Determinar si las circunstancias sociofamiliares se relacionan con la 

empleabilidad de los egresados de los periodos 2020-2021 de la escuela 

profesional de economía de la Universidad Privada Líder Peruana. 

 Determinar si los factores externos se relacionan con la empleabilidad de los 

egresados de los periodos 2020-2021 de la escuela profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana. 

1.4.Formulación de hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general  

Los factores socioeconómicos se relacionan con la empleabilidad en los egresados de los 

periodos 2020- 2021 en la Escuela Profesional de Economía de la Universidad Privada 

Líder Peruana. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 Los factores personales se relacionan con la empleabilidad en los egresados 

de los periodos 2020-2021 en la escuela profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana. 

 Las circunstancias sociofamiliares se relacionan con la empleabilidad de los 

egresados de los periodos 2020-2021 en la escuela profesional de economía 

de la Universidad Privada Líder Peruana. 

 Los factores externos se relacionan con la empleabilidad de los egresados de 

los periodos 2020-2021 en la escuela profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana. 

1.5.Justificación de la investigación  

De acuerdo a Hernández et al. (2018) los criterios para evaluar la importancia 

potencial de una investigación son:  
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1.5.1. Justificación teórica 

 En la investigación se analizó y se estudió teorías en relación a la variable, 

empleabilidad y sus dimensiones como, inserción laboral y situación laboral de los 

egresados universitarios. Basado en autores como Valadez et, al. (2020), Temkin & 

Cruz (2018), Gómez (2012) y Saenz (2020). El análisis de las teorías aborda los 

contexto y situaciones por las cuales, los egresados universitarios tienen 

dificultades en insertarse al mercado laboral. 

Se exploró también la información de la variable factores socioeconómicos 

y sus dimensiones que son: factor personal, factor externo y factores 

sociofamiliares. Basados en los estudios de los siguientes autores: Linares et al., 

(2012), Pérez (2018) y Abarca (2021). La información recolectada aporta 

conocimientos y antecedentes para la realización de futuras investigaciones. 

Asimismo, servirá para la toma de decisiones y generar políticas en aras de mejorar 

la inserción adecuada al mercado laboral de los jóvenes egresados universitarios, 

tanto local como a nivel nacional. 

1.5.2. Justificación práctica 

En el estudio, se estableció relaciones entre las variables que contrastará la posible 

existencia de relaciones de las variables y dimensiones, por lo que los resultados pudieron 

obtener a través de pruebas estadísticas las cuales podrán evidenciar como resultado final, 

si los factores socioeconómicos tienen implicancias sobre la empleabilidad de los jóvenes 

egresados de la escuela de economía de la Universidad Privada Líder Peruana. 

1.5.3. Justificación de implicancia social 

El aporte social de esta investigación se evidencia a partir de los resultados 

obtenidos, puesto que estos se encuentran directamente relacionados con el problema de 
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factores socioeconómicos y la empleabilidad por ende, la relevancia social se evidenció 

en el aporte sobre la solución a las dificultades que los egresados universitarios enfrentan 

para acceder a un empleo formal, los cuales a partir de los resultados de la investigación 

pueden generar una adecuada toma de decisiones en beneficio de la sociedad.  

1.5.4. Justificación metodológica 

 La investigación utilizó el método científico el cual permitió aplicar los métodos 

y herramientas de estimación, así como la búsqueda de información para establecer la 

relación entre las variables de estudio, los factores socioeconómicos y la empleabilidad 

de los jóvenes egresados de la escuela de economía de la Universidad Privada Líder 

Peruana en el periodo 2020 y 2021. Además, contribuye a futuras investigaciones, ya 

que la definición operativa de las variables tomadas en cuenta es aplicable a nivel 

nacional y puede ser comparada con futuras investigaciones a realizar.  

1.6.Delimitación de la investigación 

1.6.1. Espacial 

La investigación tuvo como espacio a la población de egresados universitarios de 

la escuela profesional de economía de la Universidad Privada Líder Peruana de los 

periodos 2020 – 2021. 

1.6.2. Temporal 

La investigación estuvo delimitada dentro del año 2022 año donde se efectúa la 

investigación entre los meses de agosto a noviembre. 

1.6.3. Teórico 

La investigación estuvo delimitada por teorías referentes a las variables de estudio 

que son: Variable dependiente e independiente, empleabilidad y factores 

socioeconómicos.  



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Pérez & Pinto (2020) en su investigación de enfoque cuantitativo con diseños no 

experimental de alcance explicativo denominada “Determinantes de la inserción laboral 

en egresados universitarios en México”. Tuvieron como objetivo de investigación, 

estimar la incidencia de las variables predictivas (titulación, elementos académicos, 

elementos curriculares y habilidades personales) sobre la variable dependiente (inserción 

laboral). Para responder a la problemática, “¿Cuáles son los factores que han constituido, 

al menos parcialmente, la práctica de la inserción laboral bajo escenarios de desempleo 

funcional y estructural?” Y la hipótesis fue “Los factores como la titulación y experiencia 

laboral influyen positivamente en la inserción al empleo de los egresados”. La base de 

datos para la ejecución del modelo econométrico mínimos cuadrados ordinarios a través 

de datos panel, se recopiló mediante la encuesta online y telefónica. La investigación, 

muestra como conclusión que, los titulados universitarios se asocian positivamente con 
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la inserción laboral y, asimismo las practicas pre profesionales, emprendimiento, trabajo 

en equipo, ambiente laboral y manejo de tecnologías de información y comunicación 

posee una relación significativa con la inserción al empleo formal. Por ello, con gestionar 

los puntos mencionados es posible incrementar las probabilidades de que los egresados 

universitarios se sumerjan en el mundo laboral.  

Por su parte, Suárez (2016) en su trabajo de investigación de tipo descriptiva con 

enfoque cuantitativa de diseño no experimental titula “Determinantes de la 

empleabilidad de los recién graduados de la Universidad del Valle” en Colombia. La 

investigación tuvo como pregunta general ¿Cuál es el comportamiento de la 

empleabilidad de los recién egresados de la Universidad del Valle? y la hipótesis es: 

Obtener un título universitario no garantiza el empleo, sino influye características del 

individuo como la experiencia laboral, edad, sexo y desenvolvimiento. El objetivo de la 

investigación fue, determinar los factores que influyen en la probabilidad de que un 

egresado se inserte a un empleo. Para lograr el objetivo de la investigación, se empleó 

una base de datos de 1232 egresados de la universidad el Valle a través de un seguimiento 

constante. La ejecución del modelo econométrico de elección binaria determinó la 

siguiente conclusión, que los individuos que tuvieron experiencia laboral antes de su 

graduación contaron con 39% más de ventaja a tener un empleo que aquellos que no 

contaban con alguna experiencia. Asimismo, para los reclutadores de un nuevo personal, 

tener un título no basta, pese a que la educación es una señal importante por el 

compromiso, tenacidad, dedicación, etc., más experiencia laboral y mayor grado de 

educación es significativo para lograr un empleo.  

Mejía (2022) en su investigación de tipo analítica comparativa con diseño no 

experimental y alcance descriptiva denominada “Estudio de empleabilidad y situación 
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laboral en los egresados de Cultura Física-2021” de la Universidad Nacional de 

Chimborazo Ecuador. La investigación surgió bajo la pregunta general ¿Cómo influye la 

empleabilidad y situación laboral en los graduaos de la carrera de Cultura Física? Y la 

hipótesis planteada fue que, la experiencia laboral juega un rol significativo en la 

inserción laboral de los egresados de Cultura Física. Asimismo, se tuvo como objetivo de 

investigación, evaluar la empleabilidad y situación laboral en los egresados de la carrera 

de Cultura Física en el periodo de 2011 a 2019. La muestra para el estudio fue 123 

graduados a los cuales se le realizó una encuesta para recopilar información sobre la 

empleabilidad. La ejecución del Corte transversal en la investigación proporcionó la 

conclusión, la situación laboral de los recién egresados reporta un bajo empleabilidad, el 

principal factor es la falta de experiencia que solicitan las empresas, además de la 

competencia profesional.   

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Torres (2019) en su tesis de enfoque cuantitativo con diseño no experimental y 

con alcance descriptivo denominada “La inserción laboral de los recién egresados 

universitarios en el Perú” de la Universidad Pontificia Católica del Perú. El estudio 

planteó la siguiente interrogante ¿Qué características debe reunir un egresado 

universitario para tener más probabilidades de obtener un empleo “adecuado” como 

primer trabajo? La hipótesis fue que, “Aquellos profesionales que tuvieron mejor 

rendimiento académico en la universidad, estudiaron en una universidad de mayor calidad 

y estudiaron carreras afines a ingeniería tienen mayor probabilidad de acceder a un 

empleo adecuado como primer empleo”. Y el   objetivo de estudio fue, determinar los 

factores relevantes que inciden en la transición de la universidad al trabajo de los 

egresados y evaluar la efectividad de las universidades en el empleo de sus graduados. La 

base de datos para el desarrollo de la investigación se obtuvo de la Encuesta Nacional a 
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Egresados Universitarios y Universidades. Desde luego, mediante el modelo 

econométrico Probit de elección discreta se abordó a la siguiente conclusión: que el 

esfuerzo académico, lugar de residencia, la calidad de las universidades y la carrera 

profesional del egresado son principales factores que inciden significativamente en la 

inserción laboral exitosa de los egresados universitarios.  

Reátigui (2021) en su tesis de tipo aplicada con diseño no experimental de enfoque 

cuantitativo correlacional titulada, “Gestión del conocimiento e inserción laboral de los 

egresados de la facultad de ciencias económicas y de negocios de la Universidad 

Nacional de la Amazonía peruana, 2020”. Esta investigación responde a la siguiente 

interrogante ¿Qué relación existe entre la gestión del conocimiento y la inserción laboral 

de los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, 2020? A través de la hipótesis, “Existe 

correspondencia directa y significativa entre la gestión del conocimiento y la inserción 

laboral de los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2020”. Asimismo, tuvo como su objetivo 

de investigación, evaluar y comprender el vínculo entre la gestión del conocimiento y la 

inserción laboral de los graduados de la Facultad de Ciencias Económica y de Negocios 

de la Universidad de la Amazonía Peruana al año 2020. La investigación se basó en una 

muestra de 296 personas, de las cuales se recopiló información mediante la encuesta a 

través del cuestionario. Finalmente, el estudio llegó a la siguiente conclusión, existe una 

correlación directa y significativa entre la gestión del conocimiento y la inserción laboral 

de los egresados, de igual forma se observa una relación significativa entre las 

dimensiones de creación de conocimiento, compartir conocimiento y ejecución del 

conocimiento con la variable inserción al mercado laboral de los egresados.  
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Ccaso (2022) en su trabajo de investigación de enfoque cuantitativo analítico y 

con diseño no experimental titulada “Análisis de los determinantes de la situación laboral 

de los jóvenes egresados universitarios de la ciudad de Juliaca, periodo 2020” de la 

Universidad Nacional del Altiplano. La investigación surgió mediante la siguiente 

pregunta ¿Qué factores socioeconómicos explican la situación laboral de los jóvenes 

egresados universitarios de la ciudad de Juliaca, periodo 2020?  Y la hipótesis sustentada 

fue, “Los factores socioeconómicos explican la situación laboral de los jóvenes egresados 

universitarios de la ciudad de Juliaca, periodo 2020 están explicados por la edad, red de 

contactos, experiencia laboral, género y egresado de universidad”. Por lo tanto, el objetivo 

de estudio es, evaluar los factores socioeconómicos que explican la situación laboral de 

los egresados universitarios de la ciudad de Juliaca al periodo 2020. Para lo cual, se 

determinó una muestra de 380 egresados a quienes se realizó la encuesta correspondiente. 

La ejecución de la base de datos se realizó mediante el modelo de regresión lineal simple. 

Como conclusión de la investigación se observa que, las variables de edad, mayor grado 

académico, estado civil y experiencia laboral influyen significativamente en la inserción 

al mercado laboral.  

2.1.3. Antecedentes Regionales 

Abarca (2021) en su tesis de tipo aplicada con nivel descriptivo de diseño no 

experimental, con enfoque cuantitativo transversal denominada “Análisis de los factores 

determinantes en la empleabilidad de los egresados de los periodos 2017, en la escuela 

profesional de economía de la universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco”. 

El estudio responde a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores determinantes en la 

empleabilidad de los egresados de los periodos 2017, en la Escuela Profesional de 

Economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco? Y la hipótesis 

fue, “Los factores individuales, externos y circunstancias familiares, determinan la 
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empleabilidad de los egresados de los periodos 2017, en la Escuela Profesional de 

Economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco”. El objetivo de 

investigación es, determinar los factores que influyen en la empleabilidad de los 

egresados del año 2017 en la Escuela Profesional de Economía de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La base de datos se generó a partir de muestra 

significativa de 106 egresados de los semestres 2017-I y 2017-II. Finalmente, el método 

analítico aplicado en la investigación abordó a la conclusión de que los factores 

individuales como las habilidades transferibles básicas, cualificaciones, experiencia 

laboral, vinculación al mercado laboral, entre otros determinan la empleabilidad de los 

egresados. Mientras los factores externos y eventuales actúan solo de manera influyente 

y condicional ya que no determina la inserción al mercado laboral de los graduados.   

Tumpay (2018) en su trabajo de investigación de tipo correlacional con diseño no 

experimental y con enfoque cuantitativo denominada “La experiencia de trabajo y la 

oportunidad laboral de los profesionales egresados de la escuela profesional de 

educación en la especialidad de matemática y lengua y literatura de la universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco, año 2018”.  El estudio se planteó a base de la 

pregunto ¿De qué manera la experiencia de trabajo influye en la oportunidad laboral de 

los profesionales egresados de la escuela profesional de educación en la especialidad de 

matemática y lengua y literatura de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco, año 2018? Se tuvo como hipótesis, “La experiencia de trabajo influye de manera 

significativa en la oportunidad laboral de los profesionales egresados de la escuela 

profesional de educación en la especialidad de matemática y lengua y literatura de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, año 2018”. El objetivo de 

investigación fue, estimar la incidencia de la experiencia de trabajo sobre la oportunidad 
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laboral de los profesionales egresados en la especialidad de matemática y lengua y 

literatura de la UNSAAC en el periodo 2018. La base de datos se determinó mediante una 

encuesta de tipo censal realizada todos los egresados de la especialidad de educación. 

Finalmente, la investigación concluye que, la experiencia de trabajo incide 

significativamente en la inserción al mercado laboral de los egresados universitarios en 

la especialidad de educación.  

Ponce & Valencia (2019) en su tesis de tipo correlacional con diseño no 

experimental y transversal de enfoque cuantitativo titulada “Marketing personal y su 

relación con la empleabilidad de los egresados de la escuela profesional de Ciencias 

Administrativas de la UNSAAC, 2017” de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco. Investigación que responde a la pregunta ¿De qué manera el marketing 

personal se relaciona con la empleabilidad de los egresados de la escuela profesional de 

Ciencias Administrativas de la UNSAAC, 2017? En tanto, la hipótesis sustentada es “El 

marketing personal se relaciona directa y significativamente con la empleabilidad de los 

egresados de la escuela profesional de Ciencias Administrativas de la UNSAAC, 2017”. 

Y el objetivo de estudio fue, estimar en qué medida el marketing personal se vincula con 

la empleabilidad de los egresados en la especialidad de Ciencias Administrativas de la 

UNSAAC, 2017. Para el desarrollo de la investigación se determinó una muestra de 53 

egresados pertenecientes a los semestres 2017-I y 2017-II. El método hipotético-

deductivo aplicada en la investigación abordó a la conclusión, que el marketing personal 

influye significativamente en la empleabilidad, ya que una proyección personal cumple 

una función relevante en el desempeño laboral. Asimismo, la inteligencia interpersonal 

impacta en la comunicación, por lo mismo es significativo con la empleabilidad.  
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2.2. Bases teóricas  

A. Empleabilidad 

Desarrollo del concepto de la empleabilidad 

El concepto de la empleabilidad tomó mayor relevancia desde su aparición a 

comienzos del XX, autores como Weinert, Bollérot, Walwei, entre otros, argumentan que 

el término de empleabilidad ha sido objeto de una serie de debates e interpretaciones de 

acuerdo a los contextos y realidades de la sociedad. Es así, que la empleabilidad se 

entiende en su versión más explícita como la capacidad relativa de un sujeto para obtener 

el empleo tomando en cuenta sus características personales objetivas y subjetivas para la 

interacción con el mercado laboral (Rentería & Malvezzi, 2008). Asimismo, el concepto 

de la empleabilidad parte del principio de empleo, desde luego, los cambios en el mercado 

laboral han vinculado el concepto a la capacidad de un individuo de lograr, conservar un 

trabajo y desarrollar una carrera para llenar las expectativas del perfil que espera una 

empresa con el objetivo de ocupar un puesto de determinado (Gómez, 2012).  

En ese sentido, la empleabilidad se funda en la relación entre el empleador y 

empleado. Esto hace que, las organizaciones demandan cierta exigencia a los individuos 

quienes postulan a un puesto de trabajo, ya que deben mostrar sus competencias y 

habilidades de acuerdo a las necesidades del empleador. En esa misma línea, Gómez 

(2012) comenta que el mercado laboral es un espacio donde ocurre una transacción entre 

quienes ofrecen y buscan un producto o servicio. En otras palabras, la empleabilidad en 

el mercado laboral se caracteriza por su mecanismo de la oferta y la demanda.  

Por su parte, Abarca (2021) estable el concepto de la empleabilidad, como la 

capacidad personal e individual para cumplir un rol en desempeñar una variedad de 

funciones en una organización, estas capacidades personales determinan de cierta manera 
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la inserción a un empleo para desenvolverse laboralmente de manera competitiva. En ese 

sentido, la empleabilidad está fuertemente vinculado con la inserción laboral, que consta 

de la probabilidad en acceder al empleo con las características que muestran los 

postulantes frente a las exigencias y demandas de los empleadores (Saenz, 2020).  

Por otro lado, Neffa (2017) sostiene que el concepto de la empleabilidad ha venido 

desarrollándose y evolucionando hace varios años, por ende, no tiene una definición 

única, pues se puede interpretar desde varios puntos de vista, en ese entender un concepto 

neutro más reciente define a la empleabilidad como la posibilidad de que un individuo o 

un grupo de personas logren encontrar un empleo en el mercado de trabajo.  

Más recientemente, cuando en los países industrialmente avanzados para 

salir de la crisis se llevaron a cabo políticas de ajuste estructural y de reconversión 

económica bajo el impulso de las nuevas tecnologías informatizadas y 

organizacionales, se ha construido el concepto de empleabilidad en términos de 

iniciativa (E6), que combina actitudes, habilidades y calificaciones de los 

trabajadores, consideradas indispensables para enfrentar los rápidos cambios en 

productos, servicios y procesos dentro de las empresas. (Neffa, 2017, pág. 7) 

 B. Inserción laboral de los egresados Universitarios  

Valadez et, al. (2020)  manifiesta que la integración de los egresados en el 

mercado laboral cada vez se está convirtiendo en un problema a nivel mundial. Las 

instituciones educativas superiores generan profesionales en múltiples disciplinas, pero 

con capacidades limitadas de probabilidad de inserción en el mercado laboral, a pesar de 

que la inversión en educación superior constituye el pilar esencial para el crecimiento y 

desarrollo de un país (Reátegui, 2021). Asimismo, el nivel de desempleo y subempleo 

muestran en cierto punto las deficiencias del sistema universitario para abordar las 

demandas laborales de las organizaciones privadas y públicas comenta Reátegui.  
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Por otro lado, Saenz (2020) aporta que la inserción laboral forma una parte vital 

del egresado en obtener su primer empleo laboral, desde luego, convertirse en un proceso 

gradual de corto o largo plazo de manera estable dentro del mercado laboral para el 

desenvolvimiento profesional. En esa misma línea, incursionar en un empleo o insertarse 

al mercado laboral demanda un conjunto de factores entre aptitudes y actitudes que un 

egresado debe poseer para lograr y conservar un empleo, asimismo, la inserción laboral 

está vinculada con el avance de diferentes metas personales y corporativos (Pérez & 

Pinto, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Factores que condicionan la inserción laboral 
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Nota. Elaborado por (Pérez & Pinto, 2020) a partir de Romero et al. (2004). 

Relación entre las competencias y la empleabilidad 

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

vivimos en una época de alta impredecibilidad e incertidumbre y, lo único constante y 

seguro es el cambio, por ello, el mundo globalizado y el avance del desarrollo de la 

digitalización y automatización de funciones y tareas en diversos puestos de trabajo están 

teniendo grandes impactos en la vida del ser humano (CEPAL, 2020).  

Ante ello, es fundamental desarrollar las competencias necesarias que permitan 

afrontar los retos del presente y del futuro. Todo proceso de cambio y evolución trae 

oportunidades y desafíos a enfrentar, y esto implicar estar preparados para resolver y 
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tomar decisiones de la mejor manera. Lo cual, invita a promover el cambio a un nuevo 

enfoque de aprendizaje en los estudiantes, desarrollando nuevas habilidades para 

enfrentar las demandas actuales y futuras (CEPAL, 2020).  

La mejora de las habilidades competitivas forma un conjunto de herramientas 

esenciales para el crecimiento económico, el empleo, la productividad, sociedad 

saludable y la mejora de las condiciones de vida, ya que, las competencias se comprenden 

como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, expresión y comunicación 

de manera eficaz, trabajo colaborativo en equipo, actitudes y atributos vinculadas con 

características personales y sociales que cada individuo puede adquirir, para 

desenvolverse de forma eficiente y consistente en una determinada actividad, susceptibles 

de desarrollarse y ampliarse a través del aprendizaje (MINEDU, s/f).  

El desarrollo de las competencias para la empleabilidad, en el ámbito laboral 

facilita la inserción, creación, permanencia y tránsito de un empleo hacia otro, que implica 

la satisfacción personal, económica, social y profesional (MINEDU, s/f). “La gente con 

pocas competencias enfrenta un riesgo mucho más grande de experimentar una 

desventaja económica y una probabilidad mayor de desempleo y dependencia de la 

seguridad social” (OCDE, 2013, pg. 10). 
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Figura 1 

Competencias básicas y desventajas económicas, personas de dieciséis a sesenta y 

cinco años, promedio del país 

         Nota. Elaborado por (OCDE, 2013). 

Esta figura muestra que, por ejemplo, las personas con el nivel más bajo 

de competencias básicas tienen 1.8 veces más probabilidad de ser desempleados 

en comparación con los individuos con un alto de competencias básicas. Los 

índices de probabilidad reflejan la posibilidad de que ocurra un evento para un 

grupo en particular comparado con un grupo de referencia. “Una desigualdad 

relativa de uno representa oportunidades iguales de que un evento ocurra para un 

grupo en particular frente al grupo de referencia; los índices de probabilidades de 

menos de uno indican que hay menos probabilidad de que ocurra el evento y 

aquellos con un valor de más de uno representan mayores oportunidades” (OCDE, 

2013, pg. 10). 

 

Tipos de empleo 
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Este apartado da a conocer la diferencia entre el empleo formal e informal. Se 

considera empleo al escenario donde hay trabajo para las personas y, que les permite tener 

un sustento económico para mejorar su calidad de vida y su realización personal. En ese 

sentido, estar empleado comprende a todas las personas con cierta edad específica y que, 

durante un periodo de referencia, estuvieran insertos en cualquiera de las categorías entre, 

un empleo asalariado fijo o un empleo independiente Tupac et, al. (2016). Asimismo, 

para el centro de Observatorio Igualdad y Empleo (OIE) el empleo se comprende como 

un trabajo ejecutado por una persona a cambio de una remuneración bajo un régimen, 

mientras que el trabajo viene siendo una actividad humana remunerado o no (OIE, 2018).  

a) Empleo formal 

De acuerdo a Enríquez & Galindo (2015) el empleo formal engloba a todos los 

trabajadores que tienen un vínculo laboral reconocida y que cumplen con sus derechos 

laborales tales como la seguridad social, beneficios no salariales de liquidación. 

Asimismo, “Involucra unidades económicas con RUC. “Es aquel que es legal, un empleo 

formal se da cuando una empresa o institución contrata los servicios de otra persona, para 

realizar cierto trabajo o actividad a cambio de una remuneración o paga, siendo este el 

salario según establezca la ley” (Mejía, 2022, pg. 24). 

b) Empleo Informal  

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el empleo informal incluye 

a todo trabajador tanto remunerado como auto empleado, pero que no están registrados, 

regulados o protegidos por las bases legales o normativos, por ende, los empleados 

informales no gozan de contratos de empleo seguros, presentaciones laborales y 

protección social (OIT, s.f.). También en palabras de Temkin & Cruz (2018) referenciado 
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en (Mejía, 2022) el empleo informal es una actividad laboral realizado en unidades 

económicas con alineación rudimentaria sin RUC, en su conjunto forman los trabajadores 

independientes, los vendedores ambulantes, trabajadoras de servicio doméstico, entre 

otros, quienes no aportan directamente al impacto del crecimiento económicos del país.  

c) Enfoques de la empleabilidad 

Según el Future for Work Institute (FFWI) la empleabilidad como el conjunto de 

factores individuales que inciden en el posicionamiento futuro de la persona en un campo 

determinado del mercado laboral, se sustenta en tres enfoques o constructos (FFWI, 

2017). 

Enfoque sistemático de la empleabilidad 

La empleabilidad se enfoca en el proceso que determina las probabilidades de que 

una persona pueda tener y mantener un empleo en el mercado de trabajo interno o externo 

en tiempo determinado (FFWI, 2017). Cabe recalcar, la base esencial que compone la 

empleabilidad es el “Capital de movimiento” que comprende el conjunto de 

características y competencias que la persona expone en su desenvolvimiento en el 

mercado laboral. Asimismo, forma parte del conjunto de características ligado con las 

competencias que posee una persona, que influyen en su acceso al mercado de trabajo, de 

lo cual se distinguen 2 dimensiones:  

1. La primera “Saber Cómo”: comprende las habilidades, el conocimiento y la experiencia 

que posee una persona.  

2. La segunda “Saber Porque” consiste en la preferencia y expectativa de carrera del 

individuo, la motivación y la dirección que le da a la misma. 

Enfoque desde la perspectiva competencial de la empleabilidad  
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El enfoque competencial de la empleabilidad toma en cuenta las medidas 

tradicionales en cuanto a la evaluación de conocimientos, aptitudes, habilidades, 

compromiso, entre otras, aspectos utilizados para predecir el rendimiento de una persona 

en un área específica de la organización (Gómez, 2012). Es así que las competencias son 

características esenciales del ser humano, ya que revelan las formas de comportamiento 

y maneras de pensar que responden a los diversos contextos y situaciones de la realidad.  

El ámbito laboral de hoy es cada vez más exigente con los requerimientos que 

deben cumplir los postulantes a un puesto de trabajo. Ya que, las organizaciones tienen 

en cuenta que, “las competencias de empleabilidad son un conjunto de capacidades 

esenciales para aprender y desempeñarse eficazmente en el puesto de trabajo, incluyendo 

capacidades de comunicación, relación interpersonal, de resolución de problemas y 

manejo de procesos organizacionales y de organización de los propios comportamientos 

en función de los requerimientos del trabajo” (Gómez, 2012, pg. 71). 

Por su parte FFWI (2017) determina cinco competencias que actúan como pilares 

de la empleabilidad, las cuales son: maestría ocupacional como una dimensión del capital 

humano, que es fundamental en la vitalidad de las organizaciones por su importancia en 

el contexto de la economía del conocimiento, en segundo lugar se tiene a la competencia 

anticipación y optimización que cumple el rol de responder a los cambios laborales, en 

seguida la tercera competencia es la flexibilidad personal para adaptarse a cualquier 

cambio dentro y fuera del trabajo, en cuarto lugar está la competencia del sentido 

cooperativo, trabajo en equipo alineados con los objetivos de la organización, y 

finalmente se tiene a  la competencia de equilibrio, que consta del balance entre los 

intereses personales del trabajador y del empleador.  

Enfoque desde la perspectiva actitudinal de la empleabilidad 
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De acuerdo a Formichella & Silva (2013) para la inserción laboral es relevantes 

las actitudes personales necesarias que debe tener el aspirante a un puesto de trabajo, 

actitudes tales como la motivación, responsabilidad, predisposición a los cambios y 

capacidad de dar el primer paso. Asimismo, tener la capacidad para interactuar con los 

demás, la inteligencia práctica o habilidades para la solución de problemas, demostrar 

habilidades de comunicación, ser capaz de auto gestionar tareas, realizar análisis y 

resolución de problemas, uso de la tecnología, y de razonamiento verbal y numérico.   

En tanto, FFWI (2017) sustenta el enfoque actitudinal de la empleabilidad como 

la disposición de una persona para la inserción al mercado laboral o mantener un empleo, 

esta disposición comprende características individuales reactivas y proactivas, que 

determina la capacidad de adaptarse reactivamente a los cambios que ocurren en el ámbito 

laboral, es así que, las personas que muestran  mayor disposición tienden a estar 

constantemente preparados para el cambio, que se traduce en la proactividad, un anticipo 

al evento. En este contexto el Future for Work Institute (FFWI) determina las siguientes 

dimensiones: 

1. Resiliencia laboral y de carrera: Optimizar y aprovechar las oportunidades 

profesionales, tomando el control de su carrera o especialidad, realizando 

contribuciones laboralmente.  

2. Apertura a cambios en el trabajo: La percepción de los cambios por parte del 

individuo, que se dan de manera general y positiva  

3. Proactividad laboral y de carrera: Capacidad de mantenerse actualizado en relación 

a los cambios laborales, los cuales influyen en el trabajo u oportunidades laborales.  
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4. Motivación de carrera: Elaborar planes y desarrollar estrategias de aprendizaje 

para alcanzar los objetivos profesionales.  

5. Identidad laboral: Medida en la que el individuo se define en términos de su trabajo 

y resultados en su desarrollo laboral.  

C) Factores socioeconómicos para la empleabilidad de los egresados 

La inserción laboral de los egresados universitarios no solo está determinada por 

su preparación académica, sino que influyen varios factores de manera significativa. En 

palabras de Pérez (2018) aquellos factores socioeconómicos en la empleabilidad vienen 

de contextos internas y externas, como las capacitaciones, experiencias laborales previo 

al egreso, reputación de las IES privada o pública, condiciones individuales, factores 

externos, entre otros.  

Factores individuales  

Las dimensiones individuales en la empleabilidad constituyen las etapas de 

preparación de una persona, comprendidas en las habilidades, actitudes, aptitudes y 

competencias profesionales. Por su parte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) determina cinco factores individuales de la empleabilidad, las cuales son variables 

propias de las personas entre sus habilidades y actitudes, características demográficas, su 

estado de salud y bienestar, la forma en que busca el empleo y por último sus habilidades 

de adaptación a las condiciones y la ubicación de éste (STPS, 2018). 

Figura 2 

Factores individuales de la empleabilidad 
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Nota. Elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2018) 

1) Las competencias y los atributos de la empleabilidad: 

a) Atributos esenciales: comprende las habilidades sociales esenciales entre la 

honestidad e integridad, presentación personal adecuada, confiabilidad, actitud 

positiva, entre otros (STPS, 2018). 

b) Competencias personales: resalta la proactividad, diligencia, juicio, iniciativa, 

confianza y autonomía (STPS, 2018). 

c) Competencia clave: agrupa habilidades como el razonamiento, solución de 

problemas, la adaptabilidad, administración del tiempo, manejo de TIC, 

habilidades emocionales y estéticas (STPS, 2018).  

d) Competencia de Alto Nivel:  dirige al trabajo en equipo, pensamiento empresarial, 

visión, aprendizaje permanente y habilidades empresariales (STPS, 2018).  

e) Calificaciones: denomina a los certificados académicos formales y a los 

profesionales (STPS, 2018).  
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f) Base de conocimiento laboral: se caracteriza por las habilidades generales del 

trabajo, aptitudes personales y las habilidades ocupacionales específicas (STPS, 

2018). 

2) Características sociodemográficas:  forma parte del perfil de la persona que puede 

influir o, determinar la empleabilidad. En tanto se refiere a la edad, género, etnia, 

nacionalidad y nivel educativo. 

3) Salud y bienestar: se tiene a las condiciones de salud física y mental del individuo. 

4) Habilidades para la búsqueda de empleo: incluye a las diversas herramientas para 

buscar un empleo, capacidad para elaborar un currículum, entre otros.  

5) Capacidad de adaptación y movilidad: comprende la flexibilidad que tenga una 

persona en cuanto a su horario, tipo de ocupación, integración del salario, 

disponibilidad para despasarse a otras sedes del trabajo, etc.  

Factores externos 

Comprende a las variables del mercado laboral entre la oferta y demanda, que 

tiene un impacto en la empleabilidad de una persona. “Estas variables son completamente 

ajenas al individuo, pero influyen en su nivel de empleabilidad. Se clasifican en dos tipos: 

el correspondiente a la demanda y el que se refiere a los apoyos para el empleo” (STPS, 

2018, pg. 13).  

1) Variable de la demanda:  

a) Mercado laboral: consta de un espacio de intercambio entre la oferta y demanda, 

estos pueden ser a nivel local o regional, lo cual implica niveles de habilidades, 

estructura ocupacional e involucra a sectores económicos.  

b) Tipos de vacantes: se orienta por las características de las vacantes como la 

remuneración, condiciones de trabajo, horario y duración de la jornada de trabajo.  



28 

 

 

 

c) Condiciones de reclutamiento: consiste en el procesamiento y selección por parte 

de los empleadores.  

d) Condiciones macroeconómicas: se comprende por la estabilidad nacional o 

regional, finanzas empresariales a lo largo de un periodo de tiempo. 

2) Los apoyos al empleo  

a) Las políticas de apoyo al empleo: comprende en parte la accesibilidad de los 

servicios públicos y de la tecnología que facilite la búsqueda de empleo y asesoría.  

b) Políticas de apoyo complementarias: forman el conjunto de políticas que 

fomentan el empleo brindando sistemas de accesibilidad y la movilidad real de 

usar transporte público.  

Contexto o circunstancias sociofamiliares 

 De acuerdo a Abarca (2021) las circunstancias personales en la empleabilidad, 

incide e influye sobre la capacidad y posibilidad para lograr insertarse en el mundo 

laboral. Asimismo, Este componente se refiere a condiciones del contexto social y 

familiar de un individuo que pueden afectar su capacidad, su disposición o la presión para 

que busque, tome o rechace un empleo. Esta consta de tres tipos: las relativas al hogar, 

las de la cultura de trabajo y las de acceso a recursos (STPS, 2018). 

1) Condición del hogar: se entiende principalmente por las responsabilidades del 

cuidad directo a los hijos u otros familiares. Asimismo, incluye soporte financiero 

dentro de la familia, de la misma forma soporte emocional dentro y fuera de la 

familia.  

2) Cultura de trabajo: comprende a las influencias sociales que impactan de manera 

favorable o desfavorable en las actitudes y aspiraciones al empleo de una persona.   
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3) Acceso a recursos: engloba a circunstancias que rodean al individuo e influyen en 

su empleabilidad como, el acceso al transporte, acceso a financiamiento, acceso a 

fuentes formales e informales, acceso al capital social, entre otra.  

2.2.1. Identificación y conceptualización de variables 

A) VARIABLE 1: Empleabilidad 

Es un proceso integral en el intervienen distintos factores para su realización, 

desde características, oportunidades laborales originándose un encuentro entre la 

empleabilidad y la ocupabilidad. La empleabilidad se basa en fomentar puestos de trabajo, 

mediante el desarrollo de programas de formación y orientación laboral (Mamani, 2016). 

Además, la empleabilidad comprende las actitudes, habilidades, conocimientos, 

experiencias y valores que tiene una persona para poner al servicio de las organizaciones 

o instituciones que proporcionan ofertas laborales (Abarca, 2021). 

 

B) VARIABLE 2: Factores socioeconómicos 

La empleabilidad está compuesta por tres factores que son determinantes e influyentes 

los cuales son: factores personales, factores externos y circunstancias sociofamiliares (Linares et 

al., 2012). De acuerdo a la afirmación anterior, es evidente que la inserción al mercado laboral de 

los egresados universitarios no está determinada por su preparación académica ni las 

calificaciones que obtenga en las materias, sino existe un conjunto de factores mencionadas 

anteriormente.  

2.2.2. Operacionalización de variables 

Ver el Anexo 1
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2.3. Marco conceptual 

a) Actitud positiva. – “La actitud positiva es lo que caracteriza a la gente que hace méritos 

por ver lo positivo de las cosas o actividades que realizan en su vida cotidiana, pese a que 

se presentan muchas dificultades” (Mejía, 2022, pg. 25). 

b) Competencias. – Las competencias constituyen el componente fundamental de todas 

las definiciones de empleabilidad, en torno al cual se articulan el resto de variables. 

Numerosos organismos internacionales y nacionales han señalado el papel que estas pueden 

tener para fomentar la productividad, la competitividad y la innovación, reducir el 

desempleo, favorecer la cohesión y la justicia social, y luchar contra la desigualdad y la 

marginación (e. g. OECD, 2015) referenciado en Machavila et, al. (2018). 

c) Empleabilidad. – Se refiere a la cualidad y habilidad para obtener y mantener un 

empleo, por lo mismo, el término está vinculado con las personas que están en la búsqueda 

de empleo como aquellas que ya poseen y quieren mejorarlo, en otras palabras, la 

empleabilidad se relaciona con el desarrollo de atributos individuales, capacidades o 

competencias que se valoran en el mercado laboral (STPS, 2018).  

d) Empleador. – Es la persona que es titular o director de una organización privada o 

pública, que la capacidad de proporcionar un puesto laboral y que tiene trabajadores a su 

cargo (INEI, s/f). 

e) Estar empleado. – Comprende a todas personas que a cierta edad específica poseen 

uno o varios trabajos asalariados, lo cual desempeña durante un periodo de tiempo (Tupac, 

Pérez, & Neffa, 2016).  

f) Empleo formal. – “Involucra unidades económicas con RUC. Es aquel que es legal, un 

empleo formal se da cuando una empresa o institución contrata los servicios de otra persona, 
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para realizar cierto trabajo o actividad a cambio de una remuneración o paga, siendo este el 

salario según establezca la ley” (Mejía, 2022, pg. 24). 

g) Empleo informal. –  Es la actividad laboral de quienes realizan a cabo de una jornada 

y reciben ingresos fuera del control tributario del estado, por ello, el empleo informal a la 

actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, 

trabajadoras de servicio doméstico, entre otros (Temkin & Cruz, 2018) referenciado en 

(Mejía, 2022). 

h) Inserción laboral. – Es un proceso y un momento vital que hace referencia al primer 

empleo laboral, que puede lograr una persona, en cuanto a la concepción como proceso   

gradual se refiere a un intervalo de tiempo en el cual el individuo logra establecerse de 

manera firme y constante dentro del mercado laboral (Saenz, 2020). 

i) Mercado laboral. – “El mercado laboral es un mercado, es el mercado del trabajo en 

el que se juntan gente que quiere trabajar con empleadores, empresas y organizaciones que 

necesitan gente que haga cosas para cumplir sus objetos, sus misiones, sus procesos” 

(Jiménez, 2015, pg. 49). 

j) Productividad. - Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser 

definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema 

(Aguilar & Vargas, 2019, pg. 68). 

k) Trabajo en equipo. – “El trabajo en equipo es una actividad hecha por un grupo de 

personas, donde todos tienen el mismo objetivo. Para que sea trabajo en equipo o 

cooperativo, la actividad debe tener una buena estructura que favorezca a la solución 

conjunta de un problema” (Mejía, 2022, pg. 26). 
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CAPÍTULO III. Metodología de la investigación  

3.1. Tipo de investigación 

Esta investigación fue de tipo básico, se refiere a que se amplió conocimiento de las 

variables de estudio de acuerdo con la realidad problemática sustentada. Es decir, se resolvieron 

problemas del contexto actual considerando como punto de análisis, las variables como factores 

socioeconómicos y emprendimiento (Concytec, 2018). 

3.2. Enfoque de la investigación  

La presente investigación adaptó un enfoque cuantitativo, por la recolección de datos 

para dar una explicación de una realidad. Asimismo, se empleó el uso de la información 

mediante la recolección de datos, para someter a prueba las hipótesis basadas en una medición 



33 

 

 

 

numérica, y el análisis estadístico descriptivo e inferencial que permitió conocer y determinar 

las pautas de comportamiento y contrastar teorías. Además, el enfoque cuantitativo, comprende 

a aquellas investigaciones que se basan en el uso de instrumentos de medición numérica y 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández 

et, al. 2018).  

3.3.  Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental, pues se buscó determinar las 

propiedades, características y perfiles de las variables correlacionales, sin realizar alteraciones 

intencionales en las variables, si no observar el contexto y situaciones de la realidad tal y como 

se dan (Hernández et al,2014). Asimismo, Salinas & Cárdenas (2009) sustentan que el diseño 

no experimental es un estudio que se realiza sin la manipulación intencionada de las variables 

y donde solo se observa a los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. 

3.4.  Alcance de investigación  

La investigación, presentó un alcance correlacional, ya que en palabras de (Salinas & 

Cárdenas, 2009) los estudios correlacionales, se basan fundamentalmente en medir el grado de 

relación existente entre dos o más variables, donde se determina la asociación de cada una de 

ellas y, después, cuantifican y analizan la vinculación, donde una alteración de una de las 

variables impacta directamente en el otro. Esta investigación correlacional se basa en el 

siguiente esquema. 

                                                  C1 

A                                                n 

                                                              C2 

Donde:  
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A: Representa a la nuestra de estudio   

C1: Factores socioeconómicos (variable independiente) 

C2:  Empleabilidad (variable dependiente) 

n: Relación entre los factores socioeconómicos y la empleabilidad 

3.5.  Población y muestra 

3.5.1. Población 

En palabras de Salinas & Cárdenas (2009) la población se define como el universo de 

un conjunto de unidades a las cuales se desea obtener cierta información pertinente. En ese 

entender, la población de estudio para esta investigación, estuvo establecida por 113 egresados 

universitarios de la escuela de Economía de la Universidad Líder Peruana de los periodos 2020-

2021. 

3.5.2. Descripción de muestra 

Dadas las características de la presente investigación, la muestra estuvo determinada 

por 89 egresados universitarios de la escuela de Economía de la Universidad Líder Peruana de 

los periodos 2020-2021. El cual, se determinó a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Este tipo de técnica consiste que la muestra se selecciona solo porque están 

convenientemente disponibles para el investigador. Es decir, es accesible y fácil de reclutar a 

los sujetos para el investigador (Otzen & Manterola, 2017). En ese entender, se aplicó este tipo 

de muestreo en el estudio debido que, muchos egresados actualizaron sus contactos por tanto 

nunca les llego la encuesta, no quisieron participar en el estudio por motivos personales, se 

encuentran laborando en lugares que no hay acceso al internet, entre otros motivos.  
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1 Técnica 

Durante el proceso de investigación para demostrar y comprobar las hipótesis se aplicaron las 

siguientes técnicas e instrumentos de investigación: 

o Búsqueda y selección de trabajos, investigaciones, tesis e informes sobre el tema.  

o Recolección de información secundaria en fuentes oficiales.  

o Observación de campo  

o Aplicación de la técnica del muestreo  

3.6.2. Instrumento 

Para recopilar la información relacionada a los estudiantes egresados universitarios de la 

escuela de Economía de la Universidad Líder Peruana, se empleó como instrumento lo 

siguiente:  

o Fichas informáticas para el análisis documental.  

o Encuesta a una muestra aleatoria de los egresados universitarios de la escuela de 

Economía de la Universidad Líder Peruana de los periodos 2020-2021. 

o Estructuración de una base de datos en base a la encuesta aplicada. 

Encuesta  

Hernández et ál. (2014) explica que la encuesta un instrumento que permite recopilar 

los datos primarios mediante un conjunto de preguntas, previamente diseñadas, respecto a las 

variables a medir. 

Análisis documental  
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Salinas y Cárdenas (2009) explica que el análisis documental es utilizado para examinar 

e interpretar la estructura y contenido de diferentes investigaciones. Las herramientas de esta 

técnica pueden variar dependiendo del tipo y/o características de la investigación. Sin embargo, 

es concebible que un formato con la especificación insinúe aspectos fundamentales de la 

técnica. 

Asimismo, para la obtención de información se optó el uso de material bibliográfico 

como: Libros, investigaciones, revistas, documentales e instrumentos de programas 

informáticos (Internet Chrome, Microsoft Excel 2018, y Microsoft Word 2018). 

3.7.  Técnica de procesamiento y análisis de datos 

El presente trabajo de investigación aplicó la técnica de procesamiento y análisis de 

datos a través de la determinación del coeficiente de correlación de Spearman, que permitió dar 

verificación las hipótesis planteadas e identificara el sentido de la relación de las variables.  

Asimismo, el procesamiento de datos se basó en cuatro etapas, las cuales son:  

 Primero paso, comprende la disposición de la base de datos. 

 Segundo paso, se realizó la tabulación y limpieza de los datos. 

 Tercero paso se tiene el proceso, que comprendió la selección del programa a emplear 

para la ejecución pertinente, en este caso se aplicó el uso del Software SPSS.  

 Cuarto paso se tuvo la salida, donde se presentó el análisis de los resultados mediante 

cuadros, figuras y otros.   

3.8.  Procedimiento de procesamiento de datos 

El análisis de datos de la presente investigación, comprendió los siguientes métodos de 

procedimiento de procesamiento de datos. 
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 Primero en Word, recopilación de datos o información primaria respecto a la 

empleabilidad de los egresados de la escuela de Economía en los periodos 2020-II y 

2021-I, II de la ULP. 

 Segundo paso, vaciado de datos en Excel, se registró los datos recopilados debidamente 

codificados. 

 Tercer paso, uso de Programa SPSS, ya que en este apartado se procesaron los datos 

organizados del Excel y se generaron tablas y gráficas para dar a conocer las 

contrastaciones de las hipótesis planteadas.  

 Cuarto paso, Interpretación de resultados pues, se describió los resultados tal como 

se muestran en las tablas y figuras, tanto las descriptivas como inferenciales. Desde luego, 

se realizó la discusión de resultados y las conclusiones. 

3.9. Confiabilidad y validez  

“La confiabilidad se refiere al grado de consistencia que nos otorga un instrumento para 

medir de modo preciso y sin error aquello que se desea medir” (Salinas & Cárdenas, 2009 p. 

148). Por ello, este estudio empleó el coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar el cuestionario 

de preguntas y, medir la consistencia interna entre preguntas del cuestionario. Por consiguiente, 

para obtener la confiabilidad a través del Alfa de Cronbach se usó el software estadístico SPSS 

v25. Los valores obtenidos se interpretaron a través de la escala de valores. 

Donde: 

 >0.9, nivel elevado de confiabilidad 

 >0.8 o superior como confiable  

 0.7 - 0.6, confiabilidad inaceptablemente baja 
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Tabla 4 

Estadística de fiabilidad del instrumento que mide factores socioeconómicos 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.809 19 

Nota. Elaboración propia. 

De la tabla, se puede inferir que, el valor de Alfa de Cronbach es de 0,809; lo que 

significa de acuerdo a la interpretación de Alfa de Cronbach, el instrumento que mide factores 

socioeconómicos es confiable.   

Tabla 5 

Estadística de fiabilidad del instrumento que mide empleabilidad   

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.839 10 

Nota. Elaboración propia. 

De la tabla anterior, se puede inferir que, el valor de Alfa de Cronbach es de 0,839; lo 

que significa de acuerdo a la interpretación de Alfa de Cronbach, el instrumento que mide la 

variable empleabilidad es confiable.   

Validez  

 La validez se realizó por medio del juicio de expertos. Ya que, mientras más expertos 

evalúen la encuesta, para la recolección de datos será mejor y el juicio de expertos sirve para 

comprobar la validez de los ítems con un criterio determinado y previamente establecido. En 

ese entender, Hernández et, al. (2018) señalan que, el juicio de expertos sirve para comprobar 

la validez de los ítems con un criterio determinado y previamente establecido.  
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CAPÍTULO IV. Resultados, contrastación de hipótesis y discusión 

4.1 Resultados de la investigación 

Estadística descriptiva  

Se presenta tablas de frecuencia y figuras tanto de la variable dependiente como 

independiente  

Tabla 6 

Frecuencia de los factores socioeconómicos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Malos 30 33.7 33.7 

Regulares 34 38.2 71.9 

Buenos 25 28.1 100.0 

Total 89 100.0  

Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

Figura 3 

Porcentaje de los factores socioeconómicos 

 

Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

En la tabla 6 y figura 3, se presentan las frecuencias y porcentajes de la variable factores 

socioeconómicos, de acuerdo al total de encuestados, el 33.7% (30 egresados) considera que 

los factores socioeconómicos son malos, el 38.2% (34 egresados) percibe que son regulares y 
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el 28.1% (25 egresados) considera que tiene factores socioeconómicos del empleo buenos. En 

síntesis, más del 50% considera que al menos tiene factores regulares.  

Se presenta resultados descriptivos de las dimensiones de la variable factores socioeconómicos: 

factores personales, factores externos y circunstancias sociofamiliares  

Tabla 7 

Frecuencia de los factores personales  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Malos 32 36.0 36.0 

Regulares 31 34.8 70.8 

Buenos 26 29.2 100.0 

Total 89 100.0  

Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

Figura 4 

Porcentaje de los factores personales 

 

Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

En la tabla 7 y figura 4, se presentan las frecuencias y porcentajes de la primera 

dimensión, factores personales, de acuerdo al total de encuestados, el 36% (32 egresados) 

considera que los factores relacionados a la persona son malos, el 34.8% (31 egresados) percibe 

que son regulares y el 29.2% (26 egresados) considera que tiene factores personales del empleo 
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buenos. En síntesis, la mayoría considera que tienen factores personales al menos regulares; es 

decir, que sus factores personales aportan al nivel de empleabilidad de los egresados.   

Tabla 8 

Frecuencia de los factores externos 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Malos 48 53.9 53.9 

Regulares 21 23.6 77.5 

Buenos 20 22.5 100.0 

Total 89 100.0  
Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

Figura 5 

Porcentaje de los factores externos 

 
Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

En la tabla 8 y figura 5, se presentan las frecuencias y porcentajes de la segunda 

dimensión, factores externos, de acuerdo al total de encuestados, el 53.9% (48 egresados) 

considera que los factores externos son malos, el 23.6% (21 egresados) percibe que son 

regulares y el 22.5% (20 egresados) considera que tiene factores externos buenos. En síntesis, 

la mayoría considera que tienen factores externos malos, debido a que los factores del mercado 

de trabajo y factores de contratación representan una limitante para los egresados. En específico 

perciben que existen muchos profesionales en el mercado y durante la etapa de contratación, 

las empresas tienen muchas restricciones y condiciones para obtener un trabajo. 

0.0

20.0

40.0

60.0

Malos Regulares Buenos

53.9

23.6 22.5



42 

 

 

 

Tabla 9 

Frecuencia de las circunstancias sociofamiliares  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Malos 29 32.6 32.6 

Regulares 32 36.0 68.5 

Buenos 28 31.5 100.0 

Total 89 100.0  

Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

Figura 6 

Porcentaje de las circunstancias sociofamiliares 

  

Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

En la tabla 9 y figura 6, se presentan las frecuencias y porcentajes de la dimensión 3, 

circunstancias sociofamiliares, de acuerdo al total de encuestados, el 32.6% (29 egresados) 

considera que los factores externos son malos, el 36% (32 egresados) percibe que son regulares 

y el 31.5% (28 egresados) considera que tienen circunstancias sociofamiliares buenas. En 

síntesis, la mayoría considera que tienen condiciones sociofamiliares regulares, debido a que, 

el 30% percibe un apoyo de su entorno familiar, es decir, los egresados consideran que un factor 

importante en la responsabilidad y cuidados familiares. Esto representa un impulso para la 

inserción laboral y posteriormente para obtener un empleo. Así mismo, el acceso a los recursos 

es relevante; por lo que el 39.3% considera que a veces el nivel socioeconómico influye en la 

inserción laboral.  
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Se presenta tablas de frecuencia y figuras de la variable dependiente: empleabilidad 

Tabla 10 

Frecuencia de empleabilidad   

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Mala 31 34.8 34.8 

Regular 28 31.5 66.3 

Buena 30 33.7 100.0 

Total 89 100.0  
Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

Figura 7 

Porcentaje de empleabilidad  

  

Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

En la tabla 10 y figura 7, se presentan las frecuencias y porcentajes de la variable 

empleabilidad, de acuerdo al total de egresados (89), el 34.8% (31 egresados) considera que la 

empleabilidad es mala, el 31.5% (28 egresados) percibe que es regular y el 33.7% (30 

egresados) considera que tiene buena empleabilidad. En síntesis, la mayoría considera que tiene 

empleabilidad mayor, debido a que, el 41.6% percibe su situación laboral como mala. Esto 

indica, que los egresados no se encuentran conformes con el empleo actual. Así mismo, respecto 

a la inserción laboral de los egresados consideran que existe mucha competitividad dentro del 

mercado laboral y la condición de recién egresados, el 60% indica que casi siempre representa 

una desventaja para la inserción laboral.  
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Se presenta resultados descriptivos de las dimensiones de la variable empleabilidad: situación 

laboral e inserción laboral  

Tabla 11 

Frecuencia de situación laboral  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Mala 37 41.6 41.6 

Regular 26 29.2 70.8 

Buena 26 29.2 100.0 

Total 89 100.0  
Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

Figura 8 

Porcentaje de situación laboral  

  

Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

En la tabla 11 y figura 8, se presentan las frecuencias y porcentajes de la dimensión 1 

de la variable empleabilidad, situación laboral, de acuerdo al total de encuestados, el 41.6% (37 

egresados) considera que la situación laboral es mala, el 29.2% (26 egresados) percibe que son 

regulares y el 29.2% (26 egresados) considera que tienen buena situación laboral. En síntesis, 

la mayoría considera que tienen una situación laboral mala, debido a que, el 29.2% percibe que 

actualmente está ejerciendo su carrera profesional como independiente, y el 50% considera que 

las exigencias y expectativas de las empresas de su entorno en una frecuencia de a veces son 

altas. Por último, apoyo de su entorno familiar, es decir, los egresados consideran que un factor 

importante en la responsabilidad y cuidados familiares. Esto representa un impulso para la 

inserción laboral y posteriormente para obtener un empleo. Así mismo, el acceso a los recursos 
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es relevante; por lo que el 39.3% considera que a veces el nivel socioeconómico influye en la 

inserción laboral.  

Tabla 12 

Frecuencia de inserción laboral 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Mala 50 56.2 56.2 

Regular 29 32.6 88.8 

Buena 10 11.2 100.0 

Total 89 100.0  
Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

Figura 9 

Porcentaje de inserción laboral 

  

Nota. Encuesta, elaboración propia (2022) 

En la tabla 12 y figura 9, se presentan las frecuencias y porcentajes de la dimensión 2 

de la variable empleabilidad, inserción laboral, de acuerdo al total de encuestados, el 56.2% (50 

egresados) considera que la inserción laboral es mala, el 32.6% (29 egresados) percibe que son 

regulares y el 11.2% (10 egresados) considera que tienen buena inserción laboral. En síntesis, 

la mayoría considera que tienen una situación laboral mala, debido a que, el 29.2% las políticas 

de inserción dentro de la institución son bajas.  
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4.2. Contrastación de hipótesis 

Prueba de normalidad  

Tabla 13 

Prueba de normalidad de las variables  

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Factores socioeconómicos 0.085 89 0.135 

Empleabilidad 0.157 89 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Figura 10 

Histograma de la variable factores socioeconómicos  

 
 

De acuerdo a la tabla 13 y figura 10, se muestra la distribución de los datos, según el 

histograma donde se visualiza la curva de normalidad, que se asemeja a la campana de Gauss. 

Así mismo, de acuerdo a la prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras mayores de 50 

unidades muestrales. En base a esto, se puede afirmar que el conjunto de datos de la variable 

factores socioeconómicos tiene una distribución normal, según el valor de significancia igual a 

0,135 mayor a 0.05.  
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Figura 11 

Histograma de la variable empleabilidad    

 
 

De acuerdo a la tabla 13 y figura 11, se muestra la distribución de los datos, según el 

histograma donde se visualiza la curva de normalidad de los datos de empleabilidad, que se 

asemeja a la campana de Gauss. Así mismo, de acuerdo a la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

para muestras mayores de 50 unidades muestrales. En base a esto, se puede afirmar que el 

conjunto de datos de la variable empleabilidad tiene una distribución no normal, según el valor 

de significancia igual a 0.00 y menor a 0.05. 

Razón por la cual se obstará por el uso de técnica no paramétricas como coeficiente de 

correlación de Spearman dado que una variable es normal y la otra no para la correlación de las 

variables propuesto como hipótesis en la presente investigación  
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Prueba de hipótesis general 

H1: Los factores socioeconómicos se relacionan con la empleabilidad en los egresados 

de los periodos 2020-2021, en la Escuela Profesional de Economía de la Universidad 

Privada Líder Peruana. 

H0: Los factores socioeconómicos no relacionan con la empleabilidad en los 

egresados de los periodos 2020-2021, en la Escuela Profesional de Economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana. 

Figura 12 

Dispersión del puntaje de los factores socioeconómicos  y  la empleabilidad  

 

En la figura anterior se muestra una relación directa entre los factores socioeconómicos 

y la empleabilidad en los egresados de los periodos 2020-2021, en la Escuela Profesional de 

Economía de la Universidad Privada Líder Peruana. 
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Tabla 14 

Correlación Rho de Spearman de puntaje de empleabilidad y factores socioeconómicos  en 

estudiante. 

  Empleabilidad 

Factores socioeconómicos  
 
 

Coeficiente de correlación ,447** 

Sig. (bilateral) ,0001 

N 89 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05.     

      

 

Según la tabla 15, se identifica la prueba de coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman de 0.447 colocando en una relación moderada, con un Sig. de 0.0001 inferior a 0.05 

nivel de significancia fijado (nivel de error al 5%), lo cual indica que se acepta la hipótesis 

general planteada (H1), los factores socioeconómicos se relacionan con la empleabilidad de los 

egresados de los periodos 2020-2021, en la Escuela Profesional de Economía de la Universidad 

Privada Líder Peruana. Por lo que, se rechaza la hipótesis 0 con suficiente certeza estadística a 

un nivel de 95%.  

La empleabilidad de una persona no depende solo de su capacidad académica sino de 

factores económicos de su familia y de su círculo social. 
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Primera hipótesis especifica 

H1: Los factores personales se relacionan con la empleabilidad en los egresados de los 

periodos 2020-2021, en la escuela profesional de economía de la Universidad Privada 

Líder Peruana. 

H0: Los factores personales no se relacionan con la empleabilidad de los egresados de 

los periodos 2020-2021, en la escuela profesional de economía de la Universidad 

Privada Líder Peruana. 

Figura 13 

Dispersión del puntaje de los Factores personales y la empleabilidad  

 

En la figura 13 de la dispersión de puntos de factores personales  y nivel de 

empleabilidad se encuentra que a mayores puntajes de los factores personales  también mejora 

la empleabilidad de un estudiante.  
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Tabla 15 

Correlación Rho de Spearman de puntaje de empleabilidad y factores personales  en 

estudiante. 

  Empleabilidad 

Factores personales  
 
 

Coeficiente de correlación ,417** 

Sig. (bilateral) ,0001 

N 89 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05.  

De acuerdo a la tabla 15 del coeficiente de correlación Spearman, con un coeficiente de 

0.417 relación directa moderada y su valor de significancia igual a 0.000; este valor menor a 

0.05 (nivel de error al 5%). Por tanto, se acepta la hipótesis especifica uno, lo cual indica que 

los factores personales se relacionan significativamente sobre la empleabilidad; es decir, que 

efectivamente los factores personales determinan el nivel de empleabilidad de los egresados de 

los periodos. ante una mejora de los factores personales en el mismo sentido va mejorar la 

empleabilidad. 
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Segunda hipótesis especifica 

H1: Las circunstancias sociofamiliares se relacionan con la empleabilidad de los 

egresados de los periodos 2020-2021, en la escuela profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana.  

H0: Las circunstancias sociofamiliares no se relacionan con la empleabilidad de los 

egresados de los periodos 2020-2021, en la escuela profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana.  

Figura 14 

Dispersión del puntaje de los Factores socio familiares y la empleabilidad  

 

 

En la figura 14 de la dispersión de puntos de factores sociofamiliares y nivel de 

empleabilidad se encuentra que a gráficamente no existe relación aparente también se observa 

que la línea de tendencia se encuentra de manera casi vertical indicando que no existe relación 

entre los factores sociofamiliares y la empleabilidad 

Tabla 16 

Correlación Rho de Spearman de puntaje de empleabilidad y factores sociofamiliares  en 

estudiante. 

  Empleabilidad 

Factores socio familiares Coeficiente de correlación -,033 
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Sig. (bilateral) ,759 

N 89 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05.  

De acuerdo a la tabla de coeficiente de correlación Spearman, de apenas de -0.033 muy 

próximo a 0 indicando no existir relación significativa entre las características sociofamiliares 

y la empleabilidad con un sig de 0.759 valor que es mayor a 0.05 (nivel de error al 5%). Por 

tanto, se rechaza la hipótesis especifica dos, lo cual indica que las circunstancias sociofamiliares 

no se relacionada significativamente sobre la empleabilidad; es decir, que efectivamente las 

circunstancias sociofamiliares no determinan el nivel de empleabilidad de los egresados de los 

periodos 2020-2021.  

Por lo que se puede inferir que las circunstancias sociofamiliares no son determinantes en la 

empleabilidad de los egresados de los periodos 2020-2021, por lo que se debe analizar qué 

factores si se relacionan .  
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Tercera hipótesis especifica  

H1: Los factores externos se relacionan con la empleabilidad de los egresados de los periodos 

2020-2021, en la escuela profesional de economía de la Universidad Privada Líder Peruana 

H0: Los factores externos no se relacionan con la empleabilidad de los egresados de los 

periodos 2020-2021, en la escuela profesional de economía de la Universidad Privada Líder 

Peruana 

Figura 15 Dispersión del puntaje de los Factores externos y la empleabilidad 

 

En la figura 14 de la dispersión de puntos de factores externos y nivel de empleabilidad 

se encuentra que a mayores puntajes de los factores socio externos también mejora la 

empleabilidad de un estudiante hasta cierto punto y después decae. 

 

 

Tabla 17 

Correlación Rho de Spearman de puntaje de empleabilidad y factores externos  en estudiante. 

  Empleabilidad 
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Factores externos 
 
 

Coeficiente de correlación ,491** 

Sig. (bilateral) ,0001 

N 89 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05.  

De acuerdo a la tabla de coeficiente de correlación Spearman, de 0.491 indicando la 

existencia de una relación directa moderada con un sig de 0.0001 menor a 0.05 (nivel de error 

al 5%). Por tanto, se acepta la hipótesis especifica tres, lo cual indica que los factores externos 

influyen significativamente sobre la empleabilidad. hace referencia a que existe una relación 

positiva de los factores externos sobre la empleabilidad; es decir, que ante una mejora de los 

factores externos en el mismo sentido va mejorar la empleabilidad.  
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4.3. Discusión de resultados 

En base al objetivo general planteado, se encontró que los factores socioeconómicos se 

relacionan significativamente con la empleabilidad en los egresados, de acuerdo al valor de 

significancia de la prueba del coeficiente de correlación Spearman igual a 0.447 y un sig de 

0.001. Este resultado concuerda con lo investigado por Pérez & Pinto (2020)  concluyeron que 

los titulados universitarios se asocian positivamente con la inserción laboral y, asimismo las 

practicas pre profesionales, emprendimiento, trabajo en equipo, ambiente laboral y manejo de 

tecnologías de información y comunicación posee una relación significativa con la inserción al 

empleo formal. Asimismo, respecto al tratamiento y aplicación del modelo econométrico, se 

diferencias ya que en la presente investigación se usó el modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios de corte transversal y Pérez & Pinto (2020) usaron un modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios de corte panel. Sin embargo, se obtienes resultados similares, ya que las variables y 

dimensiones se analizan a partir de los factores socioeconómicos de la empleabilidad.  

Asimismo, la investigación de Ccaso (2022) en su trabajo de investigación concluyo, 

que las variables de edad, mayor grado académico, estado civil y experiencia laboral influyen 

significativamente en la inserción al mercado laboral. Esta investigación obtiene resultados 

similares a la presente investigación, ya que del total de encuestados considera que, el 41.6% 

(37 egresados) considera que la situación laboral es mala, el 29.2% (26 egresados) percibe que 

son regulares y el 29.2% (26 egresados) considera que tienen buena situación laboral debido al 

acceso a los recursos es relevante; por lo que el 39.3% considera que a veces el nivel 

socioeconómico influye en la inserción laboral. 

Respecto al primer objetivo específico, los factores personales se relacionan con la 

empleabilidad de los egresados de los periodos 2020-2021, en la escuela profesional de 
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economía de la Universidad Privada Líder Peruana, de acuerdo al valor de significancia de la 

tabla de coeficiente de correlación de Spearman de 0.417 y un valor sig de 0.001; lo que hace 

referencia a que existe una influencia significativa de los factores personales sobre la 

empleabilidad; es decir, que ante una mejora de los factores personales en el mismo sentido va 

mejorar la empleabilidad.. Además, Ponce & Valencia (2019) en su tesis concluyó resultados 

similares a la presente investigación, de hecho, coinciden que el marketing personal influye 

significativamente en la empleabilidad, ya que una proyección personal cumple una función 

relevante en el desempeño laboral. Asimismo, la inteligencia interpersonal impacta en la 

comunicación, por lo mismo es significativo con la empleabilidad. 

Estos resultaros son muy similares metodológicamente con las investigaciones de Ccaso 

(2022), Pérez & Pinto (2020), Torres (2019),  Reátigui (2021), entre otros, coinciden con 

realizar un análisis de la influencia de los factores personales sobre la empleabilidad tienen 

enfoque cuantitativo y en la mayoría de los casos al menos es correlacional o explicativo. Así 

mismo, se utilizan modelos econométricos, estos modelos son diversos; por ejemplo, se 

utilizaron modelos binarios como modelo logístico y probabilístico, y modelos de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios.   

Respecto al segundo objetivo específico, de acuerdo a la tabla de coeficientes, las 

circunstancias sociofamiliares tienen un valor de significancia igual a 0.759; este valor es mayor 

a 0.05 (nivel de error al 5%) por tanto, se rechaza la hipótesis especifica dos. Estos resultados 

no coinciden con la investigación de Ccaso (2022), lo cual realizó una evaluación de los factores 

socioeconómicos que explican la situación laboral de los egresados universitarios de la ciudad 

de Juliaca al periodo 2020. Para lo cual, se determinó una muestra de 380 egresados a quienes 

se realizó la encuesta correspondiente. La ejecución de la base de datos se realizó mediante el 
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modelo de regresión lineal simple. Como conclusión de la investigación se observa que, las 

variables de edad, mayor grado académico, estado civil y experiencia laboral influyen 

significativamente en la inserción al mercado laboral.  

Por otro lado, la investigación de Abarca (2021), coincide que las condiciones 

sociofamiliares no determinan la inserción al mercado laboral de los graduados. Así mismo, se 

obtuvo que, la mayoría considera que tienen condiciones sociofamiliares regulares, debido a 

que, el 30% percibe un apoyo de su entorno familiar, es decir, los egresados consideran que un 

factor importante en la responsabilidad y cuidados familiares. Esto representa un impulso para 

la inserción laboral y posteriormente para obtener un empleo. Así mismo, el acceso a los 

recursos es relevante; por lo que el 39.3% considera que a veces el nivel socioeconómico influye 

en la inserción laboral. 

Respecto a la hipótesis tres, de acuerdo a la tabla de coeficientes de correlación 

Spearman los factores externos tienen un valor de significancia igual a 0.0001; este valor menor 

a 0.05 (nivel de error al 5%). Por tanto, se acepta la hipótesis especifica tres. Así mismo, de 

acuerdo al valor de del coeficiente igual 0.491; lo que hace referencia a que existe una relación 

positiva de los factores externos sobre la empleabilidad; es decir, que ante una mejora de los 

factores externos en el mismo sentido va mejorar la empleabilidad.  Esto coincide con la 

investigación de Abarca (2021), concluye que, los factores externos y eventuales actúan solo 

de manera influyente y estadísticamente significativos para determinar el nivel de 

empleabilidad.
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CONCLUSIONES  

Primera: Se concluye que, los factores socioeconómicos se relacionan con la empleabilidad en 

los egresados de los periodos 2020-2021, en la Escuela Profesional de Economía de 

la Universidad Privada Líder Peruana de acuerdo al valor de significancia de la 

prueba para el coeficiente de correlación Spearman con un sig de 0.0001 menor a 

0.05 (nivel error). Siendo de carácter directo por el coeficiente de correlación de 

0.447. La empleabilidad de una persona no depende solo de su capacidad académica 

sino de factores económicos de su familia y de su círculo social. 

Segunda: Se concluye que, los factores personales se relacionan significativamente con la 

empleabilidad en los egresados de los periodos 2020-2021, en la escuela profesional 

de economía de la Universidad Privada Líder Peruana de acuerdo al valor de 

significancia de la tabla de coeficiente de correlación igual a 0.0001. Asimismo, ante 

una mejora de los factores personales conlleva a un incremento de la empleabilidad.  

Tercera: Se concluye que las circunstancias sociofamiliares no se relacionan con la 

empleabilidad de los egresados de los periodos 2020-2021, según el valor de 

significancia igual a 0.759, mayor a 0.05. Por lo que, no existe una influencia de las 

circunstancias sociofamiliares sobre la empleabilidad.  

Cuarta: Se concluye que los factores externos se relacionan con la empleabilidad de los 

egresados de los periodos 2020-2021, según el valor de significancia igual a 0.001, 

menor a 0.05. Por lo que, existe una influencia positiva de los factores externos sobre 

la empleabilidad.  
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RECOMENDACIONES  

Primera: Se recomienda a la Universidad Privada Líder Peruana, realizar programas o talleres 

de inserción laboral para mejorar la empleabilidad de sus egresados de la escuela de 

economía. Estos talleres se deben implementarse durante la mitad de la carrera para 

que los estudiantes realicen y busquen prácticas profesionales y al momento de 

egresar, puedan contar con experiencia laboral. Estos talleres deben enfocarse en el 

armado de CV, perspectivas del mercado laboral y competencias de los economistas 

de dicha universidad frente a las otras universidades.  

Segunda: Se recomienda a los estudiantes, realizar y armar sus proyectos de vida en base a 

estrategias para fortalecer la percepción de la inserción laboral, la empleabilidad y 

las proyecciones del mercado de trabajo y su ventaja competitiva frente a otros 

profesionales  

Tercera: Se recomienda a futuros investigadores realizar modelos de evaluación de impacto 

para analizar la influencia de los talleres que se brindar en las universidades sobre la 

empleabilidad de los egresados de economía y demás carreras.  

Cuarta: Se recomienda a la Universidad Privada Líder Peruana, incluir políticas institucionales 

para insertar capacitaciones, líneas de carreras, proyectos dentro del marco 

institucional para las diferentes carreras, ya que esto influye positivamente los 

factores externos sobre la empleabilidad.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Variable dependiente:  

Empleabilidad  

 

 Cerrato et al., (2016) 

afirma lo siguiente: “La 

empleabilidad desde la 

perspectiva económica, es 

un conjunto de factores 

principalmente relacionado 

con la formación, que debe 

cumplir las expectativas de 

los empleadores respecto a 

la cualificación de sus 

trabajadores. Se vincula con 

el capital humano que 

incorpora el individuo 

como trabajador de la 

empresa para generar valor 

añadido” 

 

 

 

e 

 

 

Es la medición 

cuantitativa de 

la variable y 

dimensiones 

por medio de 

un instrumento, 

la encuesta 

formulada con 

una escala 

Likert. 

Situación laboral  Trabaja = 1 

No trabaja = 0 

 

Inserción laboral  

 

 

 

 

-Tiempo en conseguir un 

trabajo (%).  

-Porcentaje de alumnos que 

se insertaron laboralmente.  

- Convenios con empresas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Variable independiente: 

 

FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS  

 

 

 

Los factores 

socioeconómicos son un 

conjunto de factores 

personales, factores externos 

 

 

 

 

 

    

 

 

Factores personales 

- Características 

Demográficas (edad, genero, 

grado alcanzado) 

- Competencias Laborales 

- Competencias académicas 

-Experiencia laboral 

- Perfil del egresado y 

desarrollo de competencias 

laborales 

- 
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 y circunstancias 

sociofamiliares que influyen 

la empleabilidad:  (Linares et 

al., 2012). 

 

Es la medición 

cuantitativa de la 

variable y 

dimensiones por 

medio de un 

instrumento, la 

encuesta 

formulada con una 

escala Likert. 

 

 

Factores externos  

- Factores del mercado de 

trabajo 

- Factores macroeconómicos 

 - Características de la oferta 

- Factores de contratación,  

- Políticas de empleo 

 

 

 

 

Circunstancias 

sociofamiliares 

-Responsabilidad y cuidados 

familiares 

-Cultura de trabajo y acceso 

a los recursos. 

Nota. Elaboración propia 

 

Anexo 2.  Matriz de consistencia 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS, ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA DE LA ULP PERIODOS 2020 - 

2021 

Problema Objetivos Hipótesis Variables/ Dimensiones Diseño 

Problema General 

¿Los factores socioeconómicos 

se relacionan con la 

empleabilidad de los egresados 

de los periodos 2020-2021 de la 

escuela profesional de economía 

de la Universidad Privada Líder 

Peruana? 

Objetivo General 

Determinar si los factores 

socioeconómicos se relacionan con la 

empleabilidad en los egresados de los 

periodos 2020-2021 de la escuela 

profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana 

 

Hipótesis General 

Los factores socioeconómicos se 

relacionan con la empleabilidad en los 

egresados de los periodos 2020- 2021 en 

la Escuela Profesional de Economía de 

la Universidad Privada Líder Peruana. 

Variable Independiente 

1.- Factores socioeconómicos 

Dimensiones 

-Factores personales  

-Factores externos  

- Circunstancias sociofamiliares 

Variable Dependiente 

2.- Empleabilidad 

Dimensiones 

- Situación laboral  

- Inserción laboral  

 

Tipo de investigación: 

Básico  

Enfoque de 

investigación: 

Cuantitativo 

Diseño de 

investigación:  

No experimental  

Alcance de la 

investigación 

correlacional 

Tipo de datos 

Fuente Primaria 

Población  

113 egresados 

universitarios de la 

Problemas específicos 

- ¿En qué medida los factores 

personales se relacionan con la 

empleabilidad en los egresados 

de los periodos 2020-2021 de la 

escuela profesional de economía 

de la Universidad Privada Líder 

Peruana? 

 

Objetivos Específicos 

- Determinar si los factores personales 

se relacionan con la empleabilidad en 

los egresados de los periodos 2020-

2021 de la escuela profesional de 

economía de la Universidad Privada 

Líder Peruana. 

 

-Determinar si las circunstancias 

sociofamiliares se relacionan con la 

Hipótesis Especificas 

- Los factores personales se relacionan 

con la empleabilidad en los egresados 

de los periodos 2020-2021 en la escuela 

profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana. 

-Las circunstancias sociofamiliares se 

relacionan con la empleabilidad de los 

egresados de los periodos 2020-2021 en 
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Nota. Elaboración propia.  

 

 

- ¿En qué medida las 

circunstancias sociofamiliares se 

relacionan con la empleabilidad 

de los egresados de los periodos 

2020-2021 de la escuela 

profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder 

Peruana? 

- ¿En qué medida los factores 

externos se relacionan con la 

empleabilidad de los egresados 

de los periodos 2020-2021 de la 

escuela profesional de economía 

de la Universidad Privada Líder 

Peruana? 

empleabilidad de los egresados de los 

periodos 2020-2021 de la escuela 

profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana. 

 

-Determinar si los factores externos se 

relacionan con la empleabilidad de los 

egresados de los periodos 2020-2021 

de la escuela profesional de economía 

de la Universidad Privada Líder 

Peruana. 

 

 

  

la escuela profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana. 

-Los factores externos se relacionan con 

la empleabilidad de los egresados de los 

periodos 2020-2021 en la escuela 

profesional de economía de la 

Universidad Privada Líder Peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 escuela de Economía de 

la Universidad Líder 

Peruana de los periodos 

2020-2021 

Muestra  

Muestra: 89 egresados 

universitarios 

determinado por 

muestreo no 

probabilístico por 

conveniencia. 
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Anexo 3: Instrumento de recopilación de datos 

Buenos días/tardes/noches 

Somos bachilleres de la universidad Líder Peruana, estamos desarrollando nuestra investigación 

para la tesis.  

El objetivo principal de esta encuesta, se centra en analizar los factores socioeconómicos 

determinantes de la empleabilidad en los egresados de los periodos 2020-2021 de la escuela 

profesional de economía de la Universidad Privada Líder Peruana. Toda información que me 

pueda brindar será manejada con la confidencialidad debida. 

Indicación:  Marque con una (X) su respuesta.   

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N° VARIABLE 1: Factores socioeconómicos Escalas de calificación 

5 4 3 2 1 

DIMENSIÓN 1: Factores personales  

1  ¿Considera adecuado el vínculo laboral que tiene con tus compañeros 

y supervisor en la institución que laboras? 

     

2   ¿Considera relevante la experiencia laboral en el desempeño 

profesionalmente? 

     

3  ¿Usted pone en práctica los conocimientos universitarios en su centro 

laboral? 

     

4  ¿Resalta los conocimientos que posee, ante los requerimientos y 

exigencias del mercado laboral? 

     

5  ¿Usted es proactivo en su capacidad para resolver problemas e 

inconvenientes que se presentan en el área que desempeña? 

     

6  ¿Usted está de acuerdo con su capacidad de dirigir los grupos de 

trabajo, en la institución que labora? 
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7 ¿Considera adecuado la relación de tu actual empleo con los estudios 

realizados y adquiridos en tu profesión? 

     

8 ¿Cuán consciente es de la importancia de mantenerse actualizado con 

capacitaciones, seminarios y talleres relacionados a tu carrera? 

     

DIMENSIÓN 2: Factores externos 5 4 3 2 1 

9  ¿Cómo profesional considera justo el monto del ingreso que percibe 

actualmente? 

     

10  ¿Alguna vez en su empleo le pusieron una serie de restricciones, 

limitaciones o condiciones en el contrato de trabajo? 

     

11  ¿Usted considera que la actual coyuntura económica es un factor 

influyente para poder acceder a un empleo? 

     

12  ¿Usted considera que el mercado laboral se encuentra con un exceso 

de profesionales o mucha competencia laboral? 

     

13  ¿Su actual empleo que tiene se relacionado con los estudios que posee 

y/o estudió? 

     

14  ¿Considera que las empresas son exigentes y que la remuneración que 

ofrecen es baja? 

     

DIMENSIÓN 3: Circunstancias Sociofamiliares 5 4 3 2 1 

15  ¿Usted percibió apoyo de su entorno familiar para su inserción 

laboral? 

     

16  ¿Considera como un factor determinante la influencia familiar para 

optar a un empleo? 

     

17  ¿Consideras que el mercado laboral se encuentra con un exceso de 

profesionales de tu carrera? 

     

18   ¿Considera que el nivel socioeconómico familiar influye en la 

inserción laboral? 

     

19  ¿Usted tiene o experimentó presión familiar para su inserción laboral?      

VARIABLE 2: Empleabilidad 5 4 3 2 1 

DIMENSIÓN 1: Situación laboral      

20  ¿Actualmente está ejerciendo su carrera profesional de forma 

independiente? 
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21  ¿Usted está conforme con su actual empleo?      

22  ¿Está de acuerdo con las exigencias y expectativas de las empresas de 

su entorno? 

     

23  ¿Es pertinente el salario del empleado definida por la empresa?      

24  ¿La inserción laboral de los recién egresados universitarios debe tener 

prioridad en las políticas empresariales? 

     

25  ¿La empleabilidad de los egresados debe ser atendido con urgencia 

desde la política nacional? 

     

DIMENSIÓN 2: Inserción laboral 5 4 3 2 1 

26  ¿Cree que la demanda laboral para su profesión es muy competitiva?      

27  ¿Ser recién egresado es una desventaja para la inserción laboral?      

28  ¿Considera que las empresas brindan oportunidades y facilidades para 

los recién egresados? 

     

29  ¿Usted cuenta con redes de contactos, por los que puede ser 

recomendado? 

     

Nota. Elaboración propia.  

 

 

 

Anexo 4: Ficha de validación de instrumentos por juicio de expertos 
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Confiabilidad  

Alfa de Cronbach de factores socioeconómicos 
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Alfa de Cronbach de empleabilidad  
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Anexo 5: Captura de imagen (base de datos de SPSS) 
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P20 P21 P22 P23 P24 P25 D1_V2 P26 P27 P28 P29 D2_V2 V2 

2 2 4 3 3 5 19 3 5 2 3 13 32 

1 2 2 3 5 5 18 4 5 2 3 14 32 

4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 16 39 

5 3 4 4 5 4 25 4 4 2 4 14 39 

5 3 3 3 5 5 24 3 3 2 3 11 35 

3 3 2 2 5 5 20 5 4 2 2 13 33 

1 3 4 3 4 3 18 3 3 2 1 9 27 

1 2 3 2 3 3 14 4 4 2 2 12 26 

1 1 1 2 5 5 15 3 4 3 3 13 28 

3 3 3 2 2 4 17 4 3 3 2 12 29 

1 5 5 4 2 2 19 4 2 3 5 14 33 

2 4 4 3 4 3 20 4 5 2 2 13 33 

5 4 4 4 5 5 27 4 5 2 3 14 41 
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2 5 5 1 5 5 23 5 5 1 1 12 35 
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2 4 3 2 4 3 18 5 4 2 2 13 31 

4 3 4 2 5 5 23 4 2 2 4 12 35 

3 4 3 3 5 5 23 5 3 2 3 13 36 
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3 2 1 3 4 5 18 5 5 1 3 14 32 
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P20 P21 P22 P23 P24 P25 D1_V2 P26 P27 P28 P29 D2_V2 V2 
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2 4 4 4 5 5 24 5 5 2 3 15 39 
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4 5 5 5 5 5 29 5 3 4 4 16 45 

4 3 3 2 2 3 17 3 4 3 3 13 30 
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Anexo 6: Evidencias (panel fotográfico y documentos para recopilación de 

datos de entidades o entre otros) 
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