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Resumen 

El trabajo titulado Percepción de un programa de Responsabilidad Social en la escuela 

profesional de Administración en una universidad privada de Lima – 2019 buscó determinar la 

percepción que deja un proyecto de RS en una muestra de cien futuros administradores de los 

ciclos V, VII y VIII mediante un cuestionario. 

 

Para contestar el objetivo planteado, se trabajó con el diseño descriptivo no experimental. Se 

utilizó la técnica del relevamiento de datos en base a un cuestionario previamente estructurado, 

la misma que fue validada por juicio de expertos. El proceso de análisis de fiabilidad del 

cuestionario desarrollado en la investigación se realizó a través de la prueba de Alfa de 

Cronbach, cuyo valor de Alfa es de 0,875 lo que indica una alta confiabilidad.   

 

Se llegó a la conclusión de que el nivel de percepción es regular de acuerdo a los rangos 

presentados por cada dimensión evaluada; asimismo la dimensión gestión ambiental es la mas 

predominante en la responsabilidad social.  

 

 

 

 

Palabras claves: Responsabilidad Social, percepción, educación. 
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Abstract 

 

The work entitled Perception of a Social Responsibility program in the professional school of 

Administration in a private university in Lima - 2019 sought to determine the perception that an 

RS project leaves in a sample of one hundred future administrators of cycles V, VII and VIII 

through a questionnaire. 

 

To answer the objective, we worked with the non-experimental descriptive design. The 

technique of data collection was used based on a previously structured questionnaire, which was 

validated by expert judgment. The reliability analysis process of the questionnaire developed in 

the investigation was carried out through the Cronbach's Alpha test, whose value of Alpha is 

0.875, which indicates high reliability. 

 

It was concluded that the level of perception is regular according to the ranges presented by each 

dimension evaluated. 

 

 

 

Keywords: social responsibility, percepción, educación 
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I. Introducción 

La Universidad no solo cumple con egresar a miles de estudiantes cada año; sino debe garantizar que 

estos sean profesionales en todo el sentido de la palabra; por ello, debe asegurarse de que el estudiante 

se forme con principios y valores que contribuyan socialmente; es decir, un alumno comprometido con 

su comunidad para que ella mejore. La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) constituye una línea 

de acción que actualmente requieren las universidades para generar iniciativas de comprensión y 

resolución de problemas a los desafíos globales de la sociedad.  

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 1998) señaló que dentro de la agenda de la casa de estudios superiores deben incluirse 

actividades que ayuden a dar fin a problemas como la violencia o la pobreza. Por tal motivo, las 

universidades se están involucrando cada vez más con la RSU para difundir conductas estudiantiles 

responsables que permitan brindar un mejor servicio posible a la ciudadanía.  

Por otro lado, Troncoso y Rojas (2014) indicaron que la universidad debe renovar y transformar 

su compromiso con la sociedad, objetar el individualismo e incitar los valores y frenar las competencias 

egoístas sin objetivos sociales; es decir, caminar hacia una universidad más justa y ejemplar, 

comprometida con los valores cívicos y democráticos, coincidiendo con lo que afirmó la Unesco (1998) 

puesto que es imperativo que las universidades realicen actividades de responsabilidad social 

contribuyendo a minimizar la pobreza, la intolerancia, la violencia, etc, principales problemas que 

atañen a la sociedad, es decir caminar hacia una universidad con rostro humano justa y equitativa. 

Para la base legal, se contó con la Ley Universitaria Nº 30220 (2014) cuyo  artículo 6  indicó 

que la universidad presenta dentro de sus fines el desarrollo integral del alumnado con un alto grado de 

responsabilidad social de acuerdo a lo que la sociedad en la cual se desenvuelve demande. 

Lamentablemente, en el Perú, no se brinda  la importancia debida a realizar programas de RSU 

que vinculen de manera más humana al estudiante con  su comunidad y que generen los 

siguientes impactos: educativo, organizacional (laboral ambiental), cognitivo y social. 

 

El marco legal sobre la investigación en el Perú incluyó el artículo 14 que señala que es 

papel del Estado promover los avances tanto tecnológicos como científicos. La Ley 30220 

menciona los fines de la Universidad, entre los cuales se resaltó la misión de transmitir la 

herencia cultural. ¿Cuánto invierte el Perú en investigación? La respuesta fue preocupante: 
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0,20% del PBI, que es muy poco; por eso, se encuentra en el puesto 31 en el ranquin de 

competitividad (Ceplan 2011). Se tiene 220 investigadores por cada millón de habitantes pese a 

que sí hay presupuesto. Se supone que entre los ejes estratégicos del 2011 al 2021 se busca 

mejorar la competitividad. Solo algunas universidades cumplen las líneas políticas. Se destacó 

la casa de estudios César Vallejo pues se preocupa por cumplir todos los requisitos para alcanzar 

las competencias investigativas de sus estudiantes y mejorar la calidad educativa. Se mencionó 

en una lista las cinco primeras universidades nacionales que logran formar investigadores que 

son las siguientes en el orden respectivo: Universidad Cayetano Heredia, PUCP, UNMSM, 

UNALM y la UNI.  

Dentro de las conclusiones, se mencionó que, para lograr un desarrollo sostenible del 

país, se tiene que incrementar el presupuesto anual destinado a la investigación. Igualmente, no 

basta con tener un marco normativo y político que apueste por I + D + I, se tiene que formar 

investigadores desde la educación básica regular y, por último, el modelo presupuesto incluye 

la metacomprensión lectora, uso de estrategias de aprendizaje y competencias investigativas con 

docentes que logren el desarrollo de estas competencias investigativas en los estudiantes 

universitarios. Se reflexionó acerca de la urgencia de desarrollar estas competencias 

investigativas desde la educación básica regular. 

Para la investigación, se consideró como antecedentes internacionales el de Larrán y 

Andrades (2015), quienes teorizaron de múltiples maneras la definición de responsabilidad 

social de las casas de estudios superiores para hallar la teoría adecuada de RSU. El estudio 

permitió inferir que el concepto de RSU debe configurarse conforme a los postulados de la teoría 

de los stakeholders o grupos de interés. Por otro lado, las investigadoras colombianas Valle y 

Pérez (2016) diseñaron un programa de RSU en CORPOSUCRE para que las comunidades más 

vulnerables puedan tener herramientas de negocio que les ayude a mejorar la situación en la que 

se encuentran. 

Cano (2019) expuso el rol importante de la RSU en estos tiempos demandantes y la 

aceptación social que tienen estos programas que favorecen a la resolución de conflictos; por 

ello, presentan un impacto ventajoso. Del mismo modo, Vallaeys (2015) señaló que la RSU es 

necesaria en todo tipo de empresa y no solo en un centro educativo. En la empresa, tiene impacto 
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en clientes, colaboradores, medio ambiente, producto o servicio que ofrece. En la universidad, 

tiene impactos en cuatro rubros: oorganizacional, ssocial, aacadémico y cognitivo.  El rubro 

oorganizacional implica la comunidad estudiantil y personal no docentee; lo social se observa 

en los acuerdos con la comunidad en la cual está la casa de estudios; lo académico se evidencia 

en los conocimientos sólidos que obtiene el egresado y; por último, lo cognitivo puesto que los 

saberes impartidos responden a un plan estratégico considerando que muchas veces aparece el 

currículo oculto que viene a ser cualquier aprendizaje que el alumno trae consigo y, se quiera o 

no, afecta en el programa. 

Duque y Cervantes (2019) revisaron las diversas bibliografías sobre RSU para dar a 

conocer los autores más relevantes sobre el tema que deben ser citados en investigaciones 

iguales pues dieron aportes como Valleys (2016), quien analizó una conferencia sobre ética del 

profesional que implica un compromiso con el entorno. Reflexionó sobre las malas relaciones 

humanas y las grandes diferencias entre las personas en el aspecto económico. El consumismo, 

como parte de la economía de funcionalidad, se refiere a la durabilidad de un determinado 

producto u objeto mientras aparece uno con otras características y pasa a ser adquirido por ser 

novedoso y aquel que se tenía pasa a ser obsoleto. Recomendó proteger la propiedad pública 

donde no debemos dejar privatizar el conocimiento y así lograr una mayor equidad en la 

ciudadanía. Concluyó que todos estamos involucrados en los impactos sociales. 

Jiménez (2000) propuso cuatro procesos: gestión, formación, investigación y extensión. 

El impacto de gestión tuvo su alcance en lo que se veía, el currículo oculto, definiendo las 

siguientes interrogantes: ¿cómo vivimos en la universidad?, ¿cómo nos tratamos?, ¿cómo está 

nuestro campus?, ¿qué huella tiene en el medio ambiente?, ¿qué huella tiene en la gente el hecho 

de venir todos los días a la universidad?, ¿es coherente con los valores que defendemos?, 

¿tenemos coherencia frente a lo que pregonamos en el salón de clase? Es una autorreflexión de 

la universidad permanentemente sobre sí misma y sobre los procesos que hace que funcione a 

diario y crea rutinas para reparar los impactos negativos y mejorar continuamente.  

Por otro lado, Niño, D., Galán, J. y Álamo, P. (2019) efectuaron un estudio para reconocer 

qué espera la comunidad de una institución que se ubique en esa misma zona para, de esa 

manera, poder aportar al desarrollo de ese lugar mediante las diversas oportunidades laborales. 



4 
 

Los resultados arrojaron que lo más importante para una sociedad es erradicar la pobreza a través 

de puestos de trabajo seguros. Igualmente, Forero (2019) indicó que la ausencia de programas 

de RSU en universidades se debe a la carencia de armas metodológicas; en su estudio analítico- 

explicativo, la autora concluyó que las instituciones de formación superior deben contar con 

profesionales competentes que sugieran planes estratégicos de acuerdo a la demanda del 

mercado. 

La RSU debe ser parte de toda la estructura de procesos universitarios; por ejemplo, en el 

Perú, hay medicina popular, tradicional, curanderismo, chamanismo y, ¿acaso no es medicina, 

no tiene valor?, ¿no tiene que estar en la currícula?, ¿acaso no es conocimiento también?, ¿quién 

decide y cómo se decide?, debemos pasar a una idea de responsabilidad de la universidad por 

sus impactos en la sociedad. Asimismo, propone cuatro pasos para el desarrollo de una RSU: 

compromiso; interrogar juntos qué estamos haciendo, compromiso desde la alta dirección hasta 

el último. ¿Cómo vamos a investigar lo que somos? Develar el currículo oculto que va en contra 

de la misión- visión. El cambio – innovación; la discapacidad, ¿cuántos empleados con 

discapacidad tiene la universidad? Evaluación; es decir, la rendición de cuentas, ¿qué reuniones 

hemos tenido?, ¿en qué hemos mejorado? La cultura de la mejora continua es el error. El error  

dice lo de mi futuro y mis logros es el pasado. 

Serao, L., Oliveira, F., Pires, M. y Sant’Anna, A. (2017) consideraron la percepción de La 

RSU de organizaciones políticas estudiantiles a través de 14 entrevistas. El estudio cualitativo 

arrojo que la poca participación social del alumnado de Administración se debió a que la 

universidad no impulsa ni estimula el involucramiento con estas prácticas.  Silveira, L. y Petrini, 

M. (2018) realizaron también un estudio cualitativo de revisión bibliográfica mediante el 

análisis de 88 artículos de diversos países que se centraron en el impacto tanto social como 

ambiental que presentan los diversos programas que se plantean el apoyo a la comunidad como 

parte de su misión institucional. Igualmente, Cea (2018) revisó estudios sobre si las 

universidades atienden los pedidos demandantes de la comunidad dentro de su plan estratégico 

(organización y recursos) mediante una dimensión social. Se concluyó que la mejor forma de 

contribuir al entorno es egresando profesionales críticos. 
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En el camino de la revisión de modelos organizacionales, López y Bellostas (2017) 

señalaron que el prototipo que involucre a más participantes en su planeación es el más aceptado 

puesto que favorece de manera equitativa a todas las partes involucradas y ello hace que la 

empresa sea más sostenible. Se concluyó que es obligación de la industria informar abiertamente 

al público acerca de su forma de trabajo. Continuando la búsqueda de un tipo ideal,  Pozo y 

Tachizawa (2018) propusieron un modelo que refuerce el compromiso de la empresa con su 

entorno puesto que es lo que estos tiempos demandan y el resultado arrojó que la comunidad 

reclama bienes de calidad o un servicio correcto que, a su vez, representaría la forma adecuada 

de un buen márquetin; de igual forma, que reduzca la contaminación del medio ambiente con 

mejores productos. 

Pero, ¿cuán comprometidos están los maestros con la justicia social? Al respecto, Hidalgo, 

Martínez y Perines (2018) llevaron a cabo un estudio a 178 futuros docentes de primaria y 

secundaria. Se concluyó que debería darse más estudios para saber cuán claros tienen los futuros 

profesionales los conceptos de ayuda social, participación en la comunidad, entre otros. En la 

misma ruta, se halló el trabajo descriptivo- cualitativo de Mello y Mello (2018), quienes 

entrevistaron a empleados de dos fábricas para determinar si el compromiso de la compañía es 

un reto interno o externo. Los autores concluyeron que mientras más comunicada se encuentre 

la empresa con su comunidad, habrá sostenibilidad del programa; pero, para lograrlo, se requiere 

sensibilizar al personal.  

Cook y Geldenhuys (2018) exploraron el grado de satisfacción que se obtiene al participar 

en acciones con fines sociales para ello entrevistaron a 12 empleados para evidenciar qué 

impulsó a estas personas a participar en organizaciones para el bien público, muy a parte de 

realizar sus tareas laborales. El resultado fue que fueron sensibilizados en la empresa y despertó 

en ellos sentimientos de amor y generosidad al dedicar tiempo a los demás. 

Jordaan, De Klerk y De Villiers (2018) llevaron a cabo un estudio para determinar si los 

buenos resultados del programa de responsabilidad social de una empresa se relacionan con los 

valores personales de los responsables. La investigación arrojó que cuando la gerencia actúa de 

manera oportunista, la sociedad no encuentra la satisfacción esperada ni la solución a los males 

que la aquejan. Asimismo, Pérez, Romeo y Yepes (2018) efectuaron un estudio para evidenciar 
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cuán satisfechos se encuentran 104 empleados de una institución con la política de incluir a 

discapacitados dentro de su personal y si ello refuerza el compromiso del trabajador para con su 

empresa o más bien genera apatía incluso absentismo. Los resultados mostraron que la sociedad 

está conforme con estos tipos de planes que den trabajo a personas con limitaciones físicas o 

dificultades mentales.   

Navarro, Rubio, Lavado, Minnicelli y Acuña (2017) entrevistaron a profesionales de tres 

países distintos (Chile, Perú y Argentina) con el fin de evidenciar la opinión que tienen sobre la 

RSU frente a las decisiones equivocadas que toman los gobiernos además de comentar que el 

compromiso social debe estar en todo tipo de organización. En el caso peruano, los entrevistados 

respondieron que falta más participación ciudadana. Los tres países coincidieron en que el 

Estado debe generar políticas gubernamentales democráticas con el fin de alcanzar un desarrollo 

equitativo y dejar de lado el egoísmo y la inequidad. Igualmente, Martí, Calderón y Fernández 

(2018) realizaron un estudio iberoamericano (Perú y Brasil) sobre la calidad de la enseñanza 

superior y su aporte social. Los autores concluyeron que en América hay un crecimiento 

acelerado de universidades privadas que, muchas veces, responden a réditos económicos 

alejados de los intereses comunitarios; por tal motivo, el Estado debe realizar un seguimiento y 

supervisar los programas educativos de estas casas de estudios. 

Cronjé, Reyneke y Chenga (2017) realizaron una investigación cualitativa mediante 

encuestas y entrevistas a mineros y exmineros, así como una honda revisión de fuentes para 

determinar el grado de compromiso que presenta esta y otras empresas sea cual fuere el rubro 

con la comunidad. Concluyeron que es su deber mejorar la calidad de vida por medio de la 

mejora económica; del mismo modo, es deber de la institución informar de manera transparente 

los movimientos financieros, así como los planes organizacionales para que sean de dominio 

público. El público consumidor necesita reforzar la confianza por la empresa. Al respecto, 

Morales y Fuente (2018) investigaron que esta se acentúa mediante los medios, principalmente, 

la televisión pues de ello depende su renombre y credibilidad; es decir, la publicidad debe 

responder a las demandas para ello debe darse un estudio de mercado. 

Gómez, Alvarado y Pujols (2018) encuestaron a 533 integrantes de una universidad entre 

estudiantes y empleados en general para evidenciar la percepción del compromiso social que 
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tiene la casa de estudios desde una evaluación interna; es decir, más que cómo los ven; evaluaron 

cómo creen que se ven. Se concluyó que los encuestados son conscientes de la función social 

de los centros de formación del nivel superior. El compromiso social inicia con los mismos 

empleados dentro de su hora de trabajo; por ejemplo, a través de la sensibilización para erradicar 

la violencia de género alarmante en estos tiempos mediante talleres, entre otros, como bien 

señaló Achinelli (2019) en su investigación cualitativa a integrantes de cooperativas. El estudio 

arrojó que es parte de la responsabilidad de cualquier institución empresarial incluir ideas de 

igualdad de oportunidades independiente del sexo. 

Toda organización es responsable socialmente. Sobre lo anterior, Rendón (2019) aplicó 

un estudio cualitativo en dos industrias mexicanas para evidenciar el nivel de conciencia 

responsable que muestran mediante observaciones de campo, entrevistas y recojo de 

información documentaria. El resultado arrojó que los participantes exigen que las empresas 

incluyan los valores culturales y no descuiden las tradiciones propias; sino más bien que se 

difundan.  

En el contexto nacional, Vargas (2016) evaluó cómo percibe el futuro administrador 

arequipeño la RSU. El estudio fue realizado a 165 alumnos del primer al quinto año. El autor 

concluyó que los indicadores de la variable presentaron un nivel medio; lo que llevó a inferir 

que la institución educativa no cuenta con políticas establecidas o, en todo caso, no comunica 

sus acciones de RSU a la comunidad estudiantil. Igualmente, Arispe (2016) investigó la 

conexión entre la RSU y la interculturalidad aplicado a los estudiantes de Psicología del III. 

Concluyó que existe una relación positiva y alta en las variables de estudio concordando con los 

objetivos planteados. 

Etimológicamente, el término universidad deriva de comunidad; por lo tanto, da la idea 

de colectividad; es decir, un espacio que está al servicio público, de muchos y no de unos 

cuantos. Al respecto, Ruiz (2018) señaló que solo mediante el compromiso con su sociedad, la 

universidad adquiere sentido; para ello debe realizar acciones que beneficien y lleven ideas de 

progreso y bienestar; en otras palabras, las aulas universitarias son espacios de debate para 

examinar los contratiempos y dificultades que el país está atravesando resultado de la crisis 

nacional e internacional. 
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Del mismo modo, Céspedes (2019) investigó la impresión que tienen las prácticas sociales 

universitarias de una institución estatal peruana mediante las entrevistas grupales a docentes, 

estudiantes y personal administrativo. La autora concluyó que los entrevistados consideran que 

la universidad no se vincula a su entorno como debiera ser; principalmente, por medio del 

camino de la investigación.  

El conferencista Kliksberg (2011) expuso la necesidad de renovar las políticas sociales en 

los países latinoamericanos puesto que más del 30% está en pobreza. El índice de mortalidad es 

alto, mueren 30 de cada 1,000 niños antes de cumplir los 05 años de edad. El Perú tiene la cuarta 

tasa materna de todo el planeta. También mencionó la exclusión de los jóvenes en educación y 

desocupación laboral, la discriminación de género, los feminicidios que cada vez se incrementa 

en este país. Las políticas económicas ortodoxas generan desigualdades en América Latina. 

Hizo referencia el caso de Chile durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, 

quien implementó y garantizó a todas las mujeres trabajadoras dejar a sus niños en guarderías 

administradas por las propias madres previamente capacitadas. Este es un modelo de nuevas 

políticas de Gerencia Social que el Estado tenga presencia con soluciones rápidas y oportunas a 

fin de minimizar los índices de pobreza, exclusión social, discriminación de género, 

feminicidios, salud, vivienda, entre otros, en la población vulnerable. 

Cúan estimable es el papel del maestro, para ello, Gálvez y Milla (2018) diseñaron un 

modelo que evalúe el buen desempeño de 94 maestros de 4 instituciones públicas. El estudio 

aplicó un método proyectivo cuyo resultado desafortunado fue que a los maestros les falta 

mejorar su práctica y reflexionar más sobre la importancia de su profesión para la formación de 

ciudadanos conscientes. 

La universidad motivo de estudio y en concordancia con su responsabilidad social; en el 

2019 llevó a cabo un programa denominado “Sostenibilidad de las microempresas y su impacto 

en el desarrollo económico”, cuyo propósito fue desarrollar actividades de apoyo al 

microempresario, brindándole asesorías gratuitas en sus empresas para que, al bicentenario del 

país, sea reconocida por ser innovadora y responsabilidad social., contribuyendo con el 

desarrollo de las empresas y, por ende, del país. Cabe señalar que dichas asesorías se llevaron a 

cabo en diferentes empresas de Lima y Callao, previamente identificadas, durante dos semestres 
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con la participación de alumnos del quinto, séptimo y octavo ciclo de la Escuela profesional de 

Administración, monitoreadas y supervisadas por sus respectivos docentes de cada experiencia 

curricular.  Las Microempresas beneficiarias fueron 114; Comercial 35, producción 18 y 

servicios 61 respectivamente. 

Respecto a las teorías relacionadas a la variable, se estableció la teoría de los Stakeholder 

o Grupos de Interés; en línea con Rusconi (2007) quien explicó que es la piedra angular de la 

responsabilidad social empresarial (RSE); además asegura el éxito y sostenibilidad en el tiempo 

procurando una buena gestión; no es una teoría socioeconómica o política ni una teoría ética 

completa. Medina, Ramírez y Hernández (2007) señalaron que dicha teoría ha cobrado gran 

importancia en las organizaciones en los últimos años. Concibieron la teoría institucional como 

el análisis organizacional de la RSE y un proceso endógeno, tomando en consideración el 

dominio y el control que le confiere su capacidad empresarial para afrontar las decisiones y los 

costos que genere.  François Vallaeys (2008) refiere la RSU a cuatro procesos esenciales: gestión, 

formación académica, producción de conocimientos y participación social. Indicó además que 

la RSU puede ser una oportunidad de innovación académica y pertinencia social. 

Medina, Franco, Torres, Velázquez, Valencia y Valencia (2017) señalaron que el 

compromiso ético- social es una dimensión dentro de la cultura organizacional de cada empresa. 

Los autores indicaron que la RSU de las instituciones de educación superior es obligatoria y 

debe ser transmitida a través de su plana docente pues son los que se relacionan directamente 

con el estudiantado. El docente transmite a su alumno ideas de desarrollo social, económico, 

entre otros. 

Sobre el vocablo de stakeholders, Solís (2017) investigó que es un término 

multiconceptual; pero hay rasgos comunes en cada uno de ellos y el principal es que tiene un 

papel público ineludible el cual es responder a las demandas del entorno. Asimismo, Marulanda 

y Rojas (2019) documentaron sobre el vínculo de confianza entre las instituciones educativas 

con su entorno a partir de un comportamiento ético. Los autores concluyeron que la 

organización, sin duda alguna, afecta el entorno; por eso, cuando se elaboren las agendas debe 

considerarse las necesidades de la realidad inmediata. 
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Sobre las dimensiones de la responsabilidad social, Yusuf (2017) opinó que se debe tomar 

como una virtud o un valor para convertirnos en buenos colaboradores, empresarios y 

gobernantes, procurando desarrollar empresas y por qué no, sociedades responsables. Pérez 

(2009) definió la RSU de la mano la filosofía institucional, misión, valores, el compromiso 

social, la transparencia y la participación activa de toda la comunidad universitaria y los 

diferentes actores sociales.  

En cuanto a la docencia, Aguiar y Villegas (2009) señalaron que está orientado a motivar a la 

investigación y a la reflexión estudiantil. Ojeda (2013) indicó que el maestro concientiza al alumno a ser 

responsable; pero, previamente, el profesor debe estar convencido de que esto es muy necesario. Al 

respecto, Aguiar y Villegas (2009) ratificaron la importancia de formar críticamente al estudiantado; o 

sea, que presente capacidades de discernimiento a favor de su entorno. Sira (2011) indicó que el 

compromiso docente es con la visión de la institución a la cual pertenece. 

En cuanto a la dimensión gestión ambiental, Mogensen, Mayer, Breiting y Varga, (2009), citad 

por Gil, 2013, informaron que la formación de cualquier profesional se realiza considerando el respeto a 

la diversidad de los sistemas de valores puesto que la universidad es el espacio apropiado 

transdisciplinario para proponer soluciones a los problemas locales y nacionales, según Torres y Trápaga 

(2010); citado por Gil (2013). Arredondo (2013) señaló que cuidar el ambiente es competencia de todos, 

sin excepción. 

Por otro lado, Larrañaga (2003) señaló que la visión holística es el camino correcto para formar no 

solo buenos profesionales, sino excelentes ciudadanos. Sobre la proyección social, Martínez (2011) 

señaló que la universidad analiza las características de la sociedad, sus potencialidades, cultura, 

demandas y necesidades para actuar y planificar acorde a ellas.  

Acerca de la dimensión investigación, Martínez (2011) afirmó que es el fin de toda institución 

superior el ampliar los conocimientos sobre un tema o revisar los ya existentes; paradójicamente, los 

docentes mismo no investigan ni se capacitan ni asisten a talleres, según Aguiar y Villegas (2009). 

Continuando la revisión bibliográfica de la variable ligado al campo empresarial, Lizcano y 

Lombana (2018) señalaron que es un deber moral de la institución asumir las consecuencias tanto malas 

como buenas, que las prácticas corporativas realicen e influyen en la comunidad. Los teóricos 

concluyeron que el trato correcto al trabajador impacta en su imagen hacia el público. Toda empresa 

debe ser consciente de que sus acciones repercuten en el medio. 
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Luego de revisar antecedentes y teorías sobre el tema investigado, surgieron las 

justificaciones. A nivel práctico, fue demostrar que las éticas profesionales de los docentes son 

insoslayables para la RSU ya que los docentes enseñan por medio del ejemplo. En cuanto a lo 

metodológico, se empleó un cuestionario validado. Con ello se pretendió conocer el grado de 

relación del dominio de la ciencia, dominio de los métodos de enseñanza-aprendizaje, dominio 

de los valores morales humanistas y los resultados prácticos acumulados con la RSU de los 

catedráticos. 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de percepción de un programa de responsabilidad social en los estudiantes de 

administración en una universidad privada de Lima-2019? 

Problema específico 1 

¿Cuál es el nivel de percepción de un programa de responsabilidad social respecto de los 

docentes en los estudiantes de Administración en una universidad privada de Lima-2019? 

Problema específico 2 

¿Cuál es el nivel de percepción de un programa de responsabilidad social respecto a la gestión 

ambiental en los estudiantes de Administración en una universidad privada de Lima-2019? 

Problema específico 3 

¿Cuál es el nivel percepción de un programa de responsabilidad social respecto a la 

investigación en los estudiantes de Administración en una universidad privada de Lima-2019? 

En cuanto a la hipótesis general fue El indicador predominante en la percepción de un 

programa de responsabilidad social en los estudiantes de Administración en una universidad 

privada de Lima-2019 es la Comunidad; por otro lado, las hipótesis específicas fueron las 

siguientes: 1) El indicador predominante en la percepción de un programa de responsabilidad 

social es la docencia, 2) El indicador predominante en la percepción de un programa de 

responsabilidad social es la gestión ambiental. y 3) El indicador predominante en la percepción 

de un programa de responsabilidad social es la investigación. 

En cuanto al objetivo general fue Identificar el nivel de percepción de un programa de 

responsabilidad social en los estudiantes de Administración en una universidad privada de 
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Lima-2019; en cuanto a los objetivos específicos fueron los siguientes: 1) Identificar el 

indicador predominante en el factor docente, 2) Identificar el indicador predominante en el 

factor gestión ambiental, y 3) Identificar el indicador predominante en el factor investigación. 
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II. Método 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

 

La investigación fue de tipo básico. Sánchez y Reyes (2006), exponen el concepto de investigación 

básica, pura o fundamental como aquel que busca recabar información para aumentar el conocimiento. 

Por otro lado, Soto (2015), entendió alcance correlacional como aquel que busca asociación entre dos 

variables aplicadas a una misma unidad de estudio. 

El diseño fue no experimental de corte transversal porque no existió manipulación de 

variables observándose de manera natural los hechos o fenómenos; es decir, tal y como se dan 

en su contexto natural de acuerdo con los estudios de Soto (2015). Sobre el corte transversal, 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicaron que son recolecciones de datos en un 

momento determinado para analizar la variable. 

 

 

2.2 Población, muestra y muestreo 

López P. (2004) definió como población como el universo de personas u objetos que serán 

estudiados. En cambio, la muestra es el subconjunto. Para esta investigación, la población y 

muestra fue la misma: 100 estudiantes; por tal motivo, no fue necesario el muestreo.  

La muestra fue no paramétrica e intencional, es decir la disponibilidad de los encuestados o 

unidad de análisis. 
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2.3      Metodología: Hipotético- deductivo 

El procedimiento seguido fue partir de la observación del fenómeno para que surjan hipótesis que luego 

serán corroboradas; de este modo, se obtuvo un conocimiento racional y, por ende, objetivo. 

2.4 Operacionalización de variables 

Tabla 1:  

Operacionalización de la variable responsabilidad social  

 

Dimensiones 

 

Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Índice 

 

Docencia 

 

 

Práctica diaria 

 

1,2,3,4,5,6 

Likert 

ordinal 

1=No me 

describe bien 

2=Me describe un 

poco 

3=Me describe 

bastante bien 

4=Me describe 

bien 

5=Me describe 

muy bien 

 

Gestión 

Ambiental 

 

Conciencia del 

medio ambiente 

Bien social 

 

7,8,9,10,11,12, 

13,14,15,16 

 

Investigación 

 

Impacto social 

 

 

17,18,19,20 

 

 

 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Se utilizó la técnica la encuesta que según, Torres, Paz y Salazar (2006), es el medio más idóneo para 

obtener datos.   El instrumento fue un cuestionario de 20 ítems que se entendió como una serie de 

interrogantes. 
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Se realizó la confiabilidad de la consistencia interna para cada uno de los indicadores del 

cuestionario: 

Tabla 2:  

Análisis de la confiabilidad del Cuestionario para medir el grado de Responsabilidad Social  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,875 20 

Fuente: Elaboración propia (SPSS) 

Tabla 3:  

Tabla de decisión de confiabilidad  

Rangos                                                               Magnitud 

0,81 a 1.00 

0,61 a 0,80 

0,41 a 0,60 

0,21 a 0,40 

0,01 a 0,20 

Muy alta 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy baja 

Fuente: Tomado de Ruiz Bolívar (2002) 

El análisis individual de los ítems evidenció que fueron fiables en su aplicación para estudiantes. 

Validez 

Para Hernández y Mendoza (2018), es la magnitud en el que el instrumento a utilizar, medirá la variable 

en forma eficaz. 
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Tabla 4: 

Validez del instrumento por juicio de expertos 

Expertos                                             Suficiencia                               Aplicabilidad 

Dr. Ocaña Fernández, Yolvi                                   Hay                                          Aplicable 

Dr. Salvatierra Melgar, Ángel                                Hay                                           Aplicable 

Mg. Zarate Ruiz, Gustavo Ernesto                          Hay                                          Aplicable 

                      

 

2.6 Método de análisis de datos 

Se utilizó la distribución de frecuencias y la prueba no paramétrica Regresión Logística Ordinal para 

encontrar el nivel de predominancia de sus dimensiones en relación a la variable, utilizando el software 

SPSS versión 25.0. 

 

2.7 Aspectos éticos 

Se contó con el permiso tanto de las autoridades de la institución como de los estudiantes, quienes 

colaboraron de manera voluntaria luego de ser informados de los fines de esta investigación y que sus 

datos se mantendrían en total reserva. 
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III. Resultados 

 

Luego de todo el cuestionario, se procesó la información y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 5: 

Niveles de la variable responsabilidad social 

Niveles                                                   Frecuencia                                                     Porcentaje 

Bueno                                                              53                                                            53.0% 

Regular                                                            47                                                            47.0% 

Malo                                                                 0                                                              0.0%    

Total                                                               100                                                           100% 

 

 

 

Figura 1. Niveles de la variable responsabilidad social 

El procesamiento indicó que el 53,0% se encontraron en el nivel bueno y el 47,0% en el regular. 
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El procesamiento indicó que el 26,0% se encontraron en el nivel bueno, el 63,0% en el regular 

y el 11,0% en el malo; en la dimensión gestión ambiental resultó que el 32,0% se encontraron 

en el nivel bueno, el 63,0% en el regular y el 5,0% en el malo; en la dimensión investigación se 

halló que el 47,0% estaban en el nivel bueno, el 49,0% en el regular y el 4,0% en el malo. 
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Figura 2. Tabla cruzada Responsabilidad social*Sexo 

 

Con referencia a la tabla 7, el 53,0% consideró bueno la responsabilidad social donde el 18,0% 

son hombres y el 35,0% son mujeres; el 47,0% consideró regular donde el 19,0% fueron 

hombres y el 28,0%, mujeres. 
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Figura 3. Tabla cruzada edad por rangos*Responsabilidad social 

Con referencia a la tabla 8, el 20,0% fueron jóvenes de 17 a 25 años; el 12,5% consideró malo 

y el 12,5% lo consideró regular; por otro lado, el 43,8% fueron jóvenes de 21 a 25 años, donde 

el 28,1% consideró malo y el 15,6% lo consideró regular; el 31,3% fueron jóvenes de 26 a 30 

años, donde el 12,5% consideró mala la responsabilidad social y el 18,8% la consideró regular 

Tabla 9 

Impacto de las dimensiones para responsabilidad social  

Estimaciones de parámetro 

  Estimación 

Desv. 

Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

[progr = 1] -40.442 170.716 0.056 1 0.813 -375.039 294.156 

[progr = 2] -13.904 74.916 0.034 1 0.853 -160.737 132.930 

[docen=1] -13.092 74.919 0.031 1 0.861 -159.930 133.747 

[docen=2] -11.265 74.912 0.023 1 0.880 -158.091 135.560 
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[gesti=1] -13.210 81.841 0.026 1 0.872 -173.615 147.194 

[gesti=2] -3.182 1.041 9.350 1 0.002 -5.222 -1.142 

[inves=1] -26.564 260.390 0.010 1 0.919 -536.919 483.792 

[inves=2] -12.620 74.912 0.038 1 0.866 -159.445 134.205 

Cox y Snell 0.770 
 

Nagelkerke 0.954 
 

McFadden 0.893 

Función de enlace: Logit. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

El mayor impacto de percepción de la implementar el programa de responsabilidad social 

responde a la gestión ambiental, donde a través de la sensibilización en las comunidades es de 

brindar charlas para el cuidado y preservación del medio ambiente, en relación a los normas y 

leyes establecidas; como es el caso de expulsar residuos sólidos generando cultura de  horario 

para el recojo de los desperdicios; al respecto del indicador de la investigación social se tiene 

como segundo impacto para la responsabilidad social; donde se busca identificar cuáles de las 

necesidades básicas y elementales se requiere la comunidad que a través de ello se busca 

preservar y formular criterios para la conservación de manera responsable para el beneficio y 

mejorar la calidad de vida. Por otro lado, el comportamiento o la variabilidad del rol del docente, 

la gestión ambiental y la investigación depende del 95.4% de la responsabilidad social.  
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IV. Discusión 

 

De acuerdo a los resultados, se observó que el nivel de percepción destacado respecto a 

la variable responsabilidad social fue bueno porque obtuvo el 53%, no obstante, se hubiera 

esperado que el porcentaje sea mucho más alto como el trabajo realizado por Jordaan, De Klerk 

y De Villiers (2018) o el de  Pérez, Romeo y Yepes (2018) para que sea una garantía mayor de 

que la RSU está funcionando adecuadamente ya que, en vista al resultado alcanzado, se tendría 

que hacer un reajuste para aumentar el índice de satisfacción para bien de los estudiantes y de 

la comunidad misma cuando estos reviertan su formación profesional para bien de todos así 

como lo señalaba Ruiz (2018). Por otro lado, las dimensiones alcanzaron un nivel destacado 

regular lo que sugiere tomar medidas al respecto. Los resultados alcanzados  coincidieron con 

los de Cano (2019) y Valleys (2015) quienes mencionaron que la RSU presentaba gran 

aceptación social por los efectos positivos que estos programas traen consigo.  

Es probable que el resultado haya respondido a que la muestra no fue tan significativa 

(100 participantes) como fue el caso de Gómez, Alvarado y Pujols (2018) o el de Vargas (2016) 

quienes encuestaron a 533 y 166, respectivamente; del mismo modo, hubiera sido necesario 

realizar una muestra más variada, es decir, alumnos, docentes y empleados en general como 

hicieron los autores mencionados y como bien señaló Valleys (2016) puesto que en asuntos 

sociales todos deben involucrarse y beneficiarse de sus resoluciones.  

La variable RSU  es multidimensional porque, como señalaron Larrañaga (2003) y 

Martínez (2011), la formación debe ser integral y no restringirse al campo académico; si bien es 

cierto, se requiere especialistas de materias, también se requiere de ciudadanos correctos; ello 

también coincidió con los resultados de Solís (2017), quien indicó sobre la necesidad de enfocar 

este tema de forma multidimensional. Cabe señalar que relacionar esta variable con otras 

enriquecería el trabajo como fue el caso de Arispe (2016) quien la asoció con la 

interculturalidad. Cabe informar que el estudio se hubiera beneficiado más si se hacía con otros 

medios o instrumentos como entrevistas, entre otros, como es el caso de Cronjé, Reyneke y 

Chenga (2017) o el de Rendón (2019). Por lo anterior expuesto, en esta tesis se hallaron 

limitaciones que deben ser informadas para que en unas próximas investigaciones no se vuelvan 

a presentar. 
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Se observó que el nivel de investigación en esta casa de estudios fue regular, el cual 

coincide con los resultados del Ceplan (2011) que demandaba la presencia de más 

investigadores científicos en el Perú; por otro lado, Forero (2019) señalaba la importancia de 

tener docentes con labor investigativa; ello coincidió con los resultados de esta tesis. Como bien 

indicó Martí, Calderón y Fernández (2018), al ser una universidad privada debiera invertir más en 

este campo puesto que son los estudiantes mismos los que financian sus estudios, lo que no 

ocurre con una universidad estatal. 

El resultado de la dimensión docencia fue regular; seguramente, los datos obtenidos se 

debieron a la falta de conciencia de compromiso con la comunidad como señalaban Hidalgo, 

Martínez y Perines (2018). Lamentablemente, el resultado regular coincidió con el de Gálvez y 

Milla (2018), quienes evaluaron a maestros de distintos centros educativos. Es posible que este 

dato no tan favorable se debiera a la falta de conciencia del docente en  cuanto a la labor 

fundamental que practica: un profesional que forma profesionales. 

También se observó en la tabla cruzada responsabilidad social por sexo que el nivel de 

percepción bueno; el sexo femenino representa el 35%; y el sexo masculino el 18%; mientras 

que el nivel de percepción regular el sexo femenino representa el 28%; y el sexo masculino el 

19%. Se observó que en la tabla cruzada responsabilidad social  por rangos de edades; donde se 

aprecia que el nivel de percepción regular las edades entre 17 a 20 años representa el 12,5%;  

entre 21 a 25 años el 15,6%; y entre 26 a 30 años el 18,8%; mientras que el nivel de percepción 

malo las edades entre 17 a 20 años representa el 12,5%;  entre 21 a 25 años el 28,1%; y entre 26 

a 30 años el 12,8% respectivamente. 
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V. Conclusiones 

 

Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes: 

Primera: De acuerdo al objetivo general, se ha demostrado que el nivel de percepción es regular, 

respecto a la variable responsabilidad social, observando mayor concentración en el 

sexo femenino y por rango de edades entre 26 a 30 años. 

Segunda: En el objetivo específico 1; cuya dimensión es docencia, también se observa un nivel 

de percepción regular con un 63%. 

Tercera: Respecto al objetivo específico 2; cuya dimensión es gestión ambiental, igualmente se 

observa un nivel de percepción regular, también con un 63%. 

Cuarta: De igual forma el objetivo específico 3; cuya dimensión es investigación, también se 

observa un nivel de percepción regular, que representa el 49%. 

Quinta: La dimensión gestión ambiental es la más predominante para la responsabilidad social, 

de acuerdo a la percepción de los estudiantes; implica que se debe generar conciencia en 

la preservación y cuidado del medio ambiente. 
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VI. Recomendaciones 

 

Primera: La universidad debe promover mayor conciencia de responsabilidad social en los 

alumnos en concordancia con la ley universitaria. 

Segunda: Convocar y seleccionar docentes con experiencia en proyectos de responsabilidad 

social y hagan el efecto multiplicador con sus alumnos en la praxis diaria de su 

formación profesional. 

Tercera: Realizar capacitaciones de sensibilización respecto a la gestión ambiental, dentro de la 

universidad (directivos, docentes, administrativos y alumnos en general) y crear 

conciencia en el cuidado y preservación del medio ambiente y hacer extensivo a la 

comunidad. 

Cuarta: Promover investigación científica orientada a proyectos de impacto social en la 

comunidad y mejorar la calidad de vida de las personas. 

Quinta: La dimensión gestión ambiental es la más predominante para la responsabilidad social, 

de acuerdo a la percepción de los estudiantes; implica que se debe generar conciencia en 

la preservación y cuidado del medio ambiente. 
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Percepción de un programa de responsabilidad social en los estudiantes de Administración en una universidad privada de Lima-2019 
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El indicador 
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No 

experimental 
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CUESTIONARIO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
 

Estimado/a estudiante: 

Estamos realizando una investigación para conocer la percepción de responsabilidad social en la universidad, por lo que 

requerimos responda las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. Esta encuesta es totalmente anónima y 

confidencial, por favor no escriba su nombre. Agradecemos su colaboración. A continuación, marque con una “X” la alternativa 

de respuesta que considere adecuada para cada pregunta. 

 
Sexo: (M) (F) Edad: ……………………. Semestre de estudios: …………………………. 

 

No me Describe Bien. Me Describe un Poco. Me Describe Bastante 
Bien. 

Me Describe Bien. Me Describe Muy Bien. 

1 2 3 4 5 

 

Ítem PREGUNTA 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 

Mantiene convenios con actores clave del desarrollo social (Estado, ONGs, Organismos Internacionales, 
empresas). 
 

     

2 
Participa de redes, comités o mesas de trabajo sobre temas de desarrollo a nivel local, nacional, internacional. 
 

     

3 
Participa activamente en la discusión de problemas comunitarios con agentes clave 
 

     

4 
Brinda a sus estudiantes oportunidades de interacción con diversos sectores sociales 
 

     

5 

Existe una política expresa para atender grupos marginados o vulnerables (Ej. Población indígena, minoría 
racial, personas con discapacidad física o mental, padres de familia mayores de 50 años, personas con VIH, 
ex convictos, etc.). 
 

     

6 
Manifiestan propuestas para resolver los problemas sociales del país. 
 

     

7 
Fomentan el voluntariado en la comunidad estudiantil. 
 

     

8 
Impulsan la preocupación y sensibilidad medioambiental y social 
 

     

9 
Establece líneas de investigación orientadas a la solución de problemas de desarrollo social. 
 

     

10 

Dispone de alianzas y sinergias con otros actores o grupos de interés (Ej. Gobierno, empresas, comunidades) 
para elaborar líneas de investigación adecuadas a los requerimientos sociales. 
 

     

11 
Los problemas complejos son investigados de manera multidisciplinaria. 
 

     

12 
Concurren personas de diferentes escuelas en proyectos de apoyo a la comunidad. 
 

     

13 
Comunica con medios específicos de difusión y transferencia de conocimientos a la sociedad. 
 

     

14 
Organiza programas o eventos académicos orientados a la comunidad 
 

     

15 
Los proyectos de investigación incorporan a la comunidad estudiantil. 
 

     

16 
Los investigadores disponen de tiempo y recursos para atender y asesorar a los alumnos que lo desean. 
 

     

17 
Se exige que los alumnos desarrollen investigación con impacto social. 
 

     

18 Posee infraestructura especialmente adecuada para discapacitados. 
 

     

19 Valora el profesor el pensamiento crítico entre los alumnos. 
 

     

20 Respeta el docente las decisiones que toman los alumnos. 
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