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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la percepción de la responsabilidad social universitaria 

en los estudiantes de estomatología de la USS – 2023. 

Materiales y métodos: Es un estudio básico, descriptivo y de corte 

transversal. Se empleo una encuesta validada por expertos con una buena 

confiabilidad de consistencia interna (Alfa de Cronbach = 0.836) la cual fue 

aplicada a los estudiantes. La muestra estuvo conformada por 161 estudiantes 

del séptimo ciclo, octavo y noveno ciclo de la facultad de Estomatología de la 

Universidad Señor de Sipán. 

Resultados: La percepción de la responsabilidad social universitaria en los 

estudiantes de estomatología fue baja 55.1%, media 35.9% y alta 9.0%, según 

sus dimensiones en el ámbito educativo la percepción fue media 12.4%, en el 

ámbito cognitivo la percepción fue baja 13.7%, de acuerdo al ámbito 

organizacional la percepción fue baja 12.4% y en el ámbito social la percepción 

fue baja 21.7%, según el sexo ambos presentaron una percepción baja, al igual 

que en los ciclos académicos del VII al IX ciclo.  

Conclusión: La percepción de la responsabilidad social universitaria en los 

estudiantes de estomatología de la USS – 2023, fue baja.  

 

Palabras Claves: Percepción, Responsabilidad social universitaria.  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the perception of university social responsibility among USS 

Stomatology students - 2023. 

Materials and methods: This is a basic, descriptive, cross-sectional study. A survey 

validated by experts with good internal consistency reliability (Cronbach's alpha = 

0.836) was applied to the students. The sample consisted of 167 students of the 

seventh, eighth and ninth cycles of the Faculty of Stomatology of the Universidad 

Señor de Sipán. 

Results: The perception of university social responsibility in stomatology students was 

low 55.1%, medium 35.9% and high 9.0%, according to its dimensions in the 

educational area the perception was medium 12.4%, in the cognitive area the 

perception was low 13.7%, according to the organizational area the perception was 

low 12.4% and in the social area the perception was low 21.7%, according to sex both 

presented a low perception, as well as in the academic cycles from the VII to the IX 

cycle.  

Conclusion: The perception of university social responsibility among USS - 2023 

stomatology students was low.  

 

Key words: Perception, University social responsibility. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se ha consolidado como un enfoque 

estratégico que impulsa a las instituciones de educación superior a participar 

activamente en las transformaciones sociales, incorporando dicho compromiso en sus 

funciones sustantivas.1 En este sentido, la RSU se mantiene en constante evolución 

y se orienta a promover la cohesión social, organizada en torno a cuatro pilares 

fundamentales: la formación, la investigación, el liderazgo social y el compromiso con 

el entorno. De esta manera, las universidades adquieren un papel central en la 

búsqueda de un futuro más equitativo y sostenible.2 

En la actualidad, la UNESCO fomenta un debate renovado sobre las 

responsabilidades sociales de las universidades, al considerar la educación superior 

como un servicio público que debe ser regulado y financiado colectivamente, en 

colaboración estrecha con los gobiernos.3 Dada la complejidad de los desafíos 

globales tanto presentes como futuros, las instituciones universitarias están llamadas 

a fomentar la comprensión integral de los problemas sociales, económicos, científicos 

y culturales, además de fortalecer las capacidades para hacerles frente.4 

El crecimiento de la RSU es palpable a nivel global, reflejándose en la adopción de 

estrategias y proyectos concretos no solo en América Latina, sino también en Estados 

Unidos y Europa.5 Este avance ha contribuido a disminuir los efectos negativos de las 

actividades diarias en diversos contextos, abarcando dimensiones sociales, 

económicas y ambientales. No obstante, a pesar de que en América Latina y el Caribe 

se han dado pasos significativos hacia la comprensión de la RSU, todavía se requieren 

más estudios empíricos que exploren las actitudes y el conocimiento sobre este 

enfoque en distintos grupos de interés.6 

En Perú, la Ley Universitaria N.° 30220 dispone, a través de su artículo 124, la 

obligación de las universidades de asumir responsabilidades sociales mediante una 

gestión ética y eficiente en todos los niveles de la institución. Para facilitar esta labor, 
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se han realizado consultas conjuntas entre la Universidad Particular Antenor Orrego y 

otras once universidades públicas, con el objetivo de implementar sistemas de gestión 

basados en la RSU. Asimismo, en coordinación con el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), se han 

establecido lineamientos que definen criterios concretos de aplicación de la RSU en 

las universidades peruanas.7 

En el ámbito local, la Universidad Señor de Sipán (USS) destaca como una de las 

instituciones de la Región Lambayeque con licencia otorgada por la SUNEDU. 

Asimismo, la Escuela de Estomatología de la USS ha continuado desarrollando 

proyectos de responsabilidad social universitaria que integran la formación académica 

con el servicio a la comunidad. Un ejemplo de ello es el programa basado en la 

metodología de aprendizaje a través del servicio, implementado en la asignatura de 

Estomatología Preventiva y Comunitaria, cuyo propósito consiste en inculcar valores 

sociales y ciudadanos en el estudiantado al mismo tiempo que se fortalece su 

formación profesional. A través de este programa, los estudiantes participan en 

actividades que combinan la práctica clínica con el trabajo comunitario, contribuyendo 

a resolver problemas de salud oral en las poblaciones más vulnerables.8 

Estas iniciativas demuestran el compromiso que tiene la escuela de estomatología de 

la universidad Señor de Sipán con la RSU y permite a los estudiantes participar de 

una educación de calidad que va más allá del salón y contribuye a la comunidad. 

Gallardo D. et al. (2022)9 realizaron un estudio descriptivo y transversal con 362 

participantes, evidenciando que la participación de estudiantes universitarios en 

actividades de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) ejerce una influencia 

significativa en las prácticas institucionales. Estos hallazgos se alinean con diversas 

teorías sobre participación y compromiso social. El estudio destaca, además, la 

importancia de la percepción de los estudiantes en la elaboración de proyectos de 

RSU, mostrando que los universitarios no solo conocen cómo colaborar en actividades 

de responsabilidad social, sino que también identifican con claridad los mecanismos 
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de integración y los posibles beneficiarios de estas prácticas. De esta manera, se 

refuerza la idea de que la RSU constituye un eje fundamental en la formación integral 

y en el desarrollo de competencias ciudadanas. 

Barrios M. et al. (2019)10 llevaron a cabo una revisión con 66 participantes de distintas 

facultades, encontrando que la mayoría había oído hablar de la RSU. Sin embargo, 

los encuestados señalaron que la participación en actividades sociales debería ser 

opcional y ajustada al perfil de cada carrera, de modo que contribuya directamente a 

la formación profesional. También se observó un alto nivel de satisfacción entre 

quienes participaron en labores sociales, evidenciando un incremento en su 

compromiso con la comunidad. El estudio concluye que gran parte de los estudiantes 

ya cuenta con experiencias previas de voluntariado, lo que se traduce en un mayor 

grado de comprensión sobre la responsabilidad social universitaria. Estos resultados 

sugieren la importancia de diseñar estrategias que incentiven la participación 

voluntaria y fomenten el sentido de pertenencia social. 

Bordani M. et al. (2020)11 examinaron la eficacia de una metodología basada en la 

“comunidad como maestra” dentro de la educación dental, abordando temáticas de 

responsabilidad social, uso de sustancias y salud bucodental. Participaron estudiantes 

de odontología e higiene dental, quienes recibieron capacitación impartida por 

miembros de la comunidad. Los resultados mostraron un impacto positivo en la 

comprensión y la actitud de los participantes hacia estos temas, aunque se 

evidenciaron diferencias de respuesta según el grupo de estudiantes. Aun así, se 

concluye que se requiere más investigación para optimizar la eficacia de este enfoque 

pedagógico en la formación dental y para fomentar un aprendizaje que integre el 

compromiso social con la práctica profesional. 

Montano R. et al. (2019)12 realizaron un estudio descriptivo con 309 estudiantes, 

concluyendo que el grado de satisfacción de los alumnos se vincula directamente con 

la RSU, debido a su impacto en la calidad de los procedimientos educativos y 

formativos. Entre los factores identificados se incluyen la gestión interna de la 
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universidad, la extensión universitaria, la investigación y los procesos de enseñanza 

de los docentes. El estudio remarca la necesidad de fortalecer los planes de extensión 

y vinculación para consolidar lazos sociales y estrechar relaciones con organizaciones 

externas. De esta forma, se favorece una formación integral que sitúa la RSU como 

pilar en el desarrollo académico y profesional. 

Santos G. et al. (2019)13 en un estudio de tipo básico y descriptivo, aplicaron un 

cuestionario a la totalidad de estudiantes de primer y segundo ciclo de una institución 

universitaria. Encontraron que el género influye directamente en la perspectiva de los 

alumnos sobre la RSU, y esta influencia se amplifica a través de la percepción general 

que cada estudiante tiene sobre la universidad. A raíz de estos resultados, se 

recomienda que las instituciones de educación superior presten mayor atención a la 

responsabilidad social, fomentando campus sostenibles y transparentes a través de 

la publicación de informes institucionales. Además, se sugiere la vinculación de la 

formación académica con prácticas sociales para propiciar un desarrollo humanitario, 

inclusivo y perdurable. 

La Cruz O. et al. (2022)14 realizaron un estudio básico y descriptivo con 607 

estudiantes de pregrado de cinco universidades, evidenciando que los elementos de 

la RSU contribuyen significativamente a una formación profesional de mayor calidad. 

Los autores proponen que las universidades adopten la RSU como política 

institucional para impulsar la proyección y la extensión social de manera innovadora. 

El estudio concluye resaltando la alta relevancia de la RSU en las instituciones de 

educación superior peruanas, por su aporte en el mejoramiento del posicionamiento 

académico y social. 

Ortiz F. (2020)15 en un estudio descriptivo y transversal con participación de docentes 

universitarios, abordó las distintas concepciones sobre la RSU, destacando cómo las 

percepciones individuales de los profesores se relacionan con la evolución de las 

universidades peruanas en el siglo XXI. Los resultados señalan que la atribución y la 

participación docente son fundamentales para consolidar un enfoque de 
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responsabilidad social, evidenciando la necesidad de capacitar y concientizar al 

cuerpo docente para integrar la RSU en la labor educativa y el desempeño 

institucional. 

Guevara H. et al. (2020)16 estudiaron la asociación entre competencias transversales 

y responsabilidad social en dos universidades, con una muestra de 225 alumnos. 

Mediante encuestas, se comprobó una correlación significativa entre RSU y 

competencias transversales, identificando tres enfoques de aplicación: instrumental, 

político e integrativo. Este hallazgo sugiere que la adquisición de competencias 

genéricas, como la comunicación y el trabajo en equipo, favorece la adopción de 

prácticas de RSU. Asimismo, se concluye que impulsar la RSU desde una perspectiva 

integral potencia la formación de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y 

el bienestar social. 

Ballena A. (2021)17, en un estudio descriptivo y de corte transversal con 300 

estudiantes de los dos últimos ciclos de una universidad local, reveló que la 

percepción estudiantil del enfoque educativo en RSU es limitada, reflejándose 

principalmente en niveles bajos de conocimiento teórico. No obstante, los 

participantes mostraron un mayor entendimiento en los aspectos cognitivos y 

organizacionales de la RSU, así como una conciencia sobre la contribución social al 

desarrollo local. El estudio concluye que la percepción global de la RSU es de nivel 

medio, por lo que se recomienda implementar estrategias de divulgación y formación 

que fortalezcan la cultura de la responsabilidad social en todos los actores 

universitarios. 

Lamentablemente, no fue posible recopilar la cantidad de información relevante 

suficiente para respaldar o proporcionar evidencia en relación al nivel regional. 

La teoría de los stakeholders, surge en el ámbito empresarial para designar a los 

grupos sociales e individuos que, de algún modo, se ven afectados por la existencia y 

las acciones de una organización. Estos actores poseen un interés legítimo directo o 

indirecto en el desarrollo de la entidad y ejercen una influencia determinante para el 
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cumplimiento de los objetivos propuestos y la garantía de su sostenibilidad. La teoría 

de los stakeholders se originó a partir de reflexiones de expertos en gestión, quienes 

analizaron las responsabilidades corporativas ante accionistas, empleados, 

proveedores, clientes y otros grupos vinculados a la empresa. A raíz de estos 

estudios, se ha resaltado la importancia de la participación tanto de los grupos de 

interés como de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, especialmente 

en estructuras organizativas menos jerárquicas. Dicho enfoque ha propiciado el 

surgimiento de la llamada “Nueva Gobernanza”.18 

En el ámbito universitario, aunque su naturaleza difiere de la de otras organizaciones, 

el enfoque de los stakeholders también resulta pertinente. Las universidades, 

entendidas como sistemas sociales, buscan legitimidad y reconocimiento público para 

su adecuado funcionamiento y crecimiento. Desde esta perspectiva, la 

implementación de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) demanda la 

participación activa de las comunidades locales y regionales, del personal universitario 

y de la población estudiantil. Por ello, los directivos de las instituciones de educación 

superior deben estar capacitados para asumir un rol de liderazgo en la construcción 

de una sociedad sostenible, atendiendo las expectativas y requerimientos de una 

variedad de grupos de interés. Esta posición privilegiada de las universidades, con su 

vocación pública y su compromiso inherente con la responsabilidad social, permite 

integrar múltiples demandas sociales. En este sentido, la sociedad desempeña un 

papel esencial al delimitar las responsabilidades y el accionar de la universidad, 

especialmente en un contexto en el que la creciente autonomía de estas instituciones 

promueve una mayor vinculación con la comunidad.18 

A su vez, Casani et al.19 sostienen que la adopción de un modelo de gestión 

universitario basado en la RSU se caracteriza por la identificación y consideración de 

los stakeholders en la definición de decisiones estratégicas. Esto pone en evidencia 

la necesidad de conciliar los intereses de los diversos grupos que conforman la 

universidad con las metas institucionales. En síntesis, la aplicación de la teoría de los 
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stakeholders implica reorganizar los sistemas de gobernanza y rendición de cuentas 

universitarios, requiriendo una gestión altamente profesionalizada y un 

replanteamiento del concepto de administración académica. Solo así las instituciones 

de educación superior podrán generar valor de manera efectiva y sostenible. 

La teoría de la legitimidad se concibe como la percepción o creencia colectiva de que 

las acciones de una entidad son deseables, apropiadas o adecuadas, considerando 

un sistema de normas, valores, creencias y definiciones construidas socialmente. Este 

enfoque puede describirse como “una visión de la organización y la sociedad orientada 

a los sistemas que permite focalizar el rol de la información y la divulgación en la 

relación entre las organizaciones, el Estado y los individuos y/o grupos”.20 

La teoría de la legitimidad propone una visión integradora de la responsabilidad social, 

al reconocer explícitamente que la legitimidad entre la organización y la sociedad se 

articula a partir de un contrato social. Según este pacto, las organizaciones aceptan 

satisfacer ciertas demandas colectivas a cambio de la aceptación de sus objetivos y 

la obtención de otros beneficios que aseguran su continuidad. En el caso de las 

instituciones de educación superior, la legitimidad ha cobrado una relevancia decisiva. 

Estas instituciones han comprendido que su gestión financiera debe cumplir criterios 

empresariales; sin embargo, el proceso de toma de decisiones es más complejo 

debido a su estructura de gobierno fragmentada, diferente al modelo más centralizado 

que suele caracterizar a las empresas.20 

En estudios recientes, la información reportada por un conjunto de universidades 

españolas en sus memorias económicas y académicas publicadas en la web, 

evaluando hasta qué punto esa rendición de cuentas estaba alineada con los 

principios de la RSU. Los resultados evidenciaron una brecha entre la calidad de la 

docencia e investigación y la profundidad o alcance de la rendición de cuentas, lo que 

pone de manifiesto un interés limitado de las universidades por legitimar plenamente 

su actividad ante la sociedad.21 

La teoría institucional, en los últimos años, los planteamientos asociados a la 
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responsabilidad social han experimentado uno de los procesos de institucionalización 

más notables. Esta dinámica encuentra su sustento teórico en la teoría institucional, 

una de las corrientes de la teoría de la organización que presta especial atención al 

entorno donde operan las entidades. Bajo este enfoque, se enfatiza en los elementos 

del contexto institucional que condicionan la actuación organizacional, señalando que 

la adhesión a normas y reglas institucionales resulta esencial para el éxito de la 

organización. Ello se explica por la necesidad de obtener aceptación, legitimidad y 

prestigio. Según los teóricos institucionalistas, las organizaciones tienden a volverse 

progresivamente similares un fenómeno conocido como “isomorfismo institucional” 

debido a la influencia que ejerce su contexto institucional. Desde esta perspectiva, se 

argumenta que la principal motivación de los cambios organizativos en las 

instituciones públicas es la búsqueda de mayor legitimidad, impulsada por la 

introducción de estructuras regulatorias, como ocurre en el ámbito de los servicios 

locales.19 

Al respecto, Moneva J., et al.21 señalan que la adopción de estrategias de 

responsabilidad social para obtener ventajas competitivas suele justificarse en 

mercados con alta competencia. Sin embargo, en el sistema universitario español 

donde el mercado no está tan desarrollado estas prácticas responden 

mayoritariamente a un “efecto imitación”, es decir, las universidades tienden a replicar 

acciones de responsabilidad social que observan en otras instituciones, más que a 

adoptar una estrategia competitiva claramente definida 

La teoría de los recursos y capacidades se fundamenta en la idea de que cualquier 

organización puede concebirse como un cúmulo de recursos y que la ventaja 

competitiva radica en identificar y reforzar aquellos factores internos que hacen 

sostenible esa diferenciación. Desde esta perspectiva, se justifica la formulación de 

estrategias organizativas basadas en el análisis de los recursos y capacidades propios 

de la entidad.21 

En el ámbito del sector público y, en particular, de la educación superior, el entorno 
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actual se caracteriza por la globalización, la privatización de numerosas universidades 

y un aumento en la competencia entre dichas instituciones. De acuerdo con Sanje L., 

et al22 esta situación ha llevado a las universidades a adoptar enfoques de gestión 

empresarial que les permitan afianzar su posición competitiva y asegurar su 

permanencia en un entorno tan dinámico. Desde esta óptica, la teoría de los recursos 

y capacidades propugna la integración de la responsabilidad social como parte 

medular de la estrategia institucional, al considerarla un elemento clave para la 

obtención de ventajas competitivas duraderas. 

En este sentido, el compromiso estratégico de las universidades con la RSU incide 

directamente en la efectividad de su implementación. No solo eleva la reputación 

institucional, sino que también se convierte en un factor decisivo para alcanzar una 

posición competitiva sólida. El principal desafío de las instituciones de educación 

superior radica, por ende, en su habilidad para diferenciarse no solo a través de la 

excelencia académica, sino también mediante la incorporación de la responsabilidad 

social como un componente esencial de su proyección institucional y de su estrategia 

de desarrollo.22 

 

La percepción es el proceso mediante los seres humanos y otros organismos 

interpretan y otorgan significado a la información captada a través de los sentidos. 

Consiste en la recepción, organización y comprensión de los estímulos sensoriales. 

En esencia, la percepción implica la interpretación y procesamiento de la información 

sensorial, incluyendo el reconocimiento, la selección, la organización y la atribución 

de significado a los estímulos provenientes del entorno. A través de la percepción, 

construimos una representación mental de nuestra realidad y entendemos el mundo 

en el que vivimos.23,24  

Es importante tener en cuenta que la percepción no es una reproducción exacta de la 

información sensorial, sino que está influenciada por nuestras experiencias pasadas, 

creencias, expectativas y estados emocionales. Estos factores influyen en cómo 
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interpretamos y damos sentido a la información sensorial, lo que puede generar 

diferencias en la percepción entre las personas. Además, la percepción está 

estrechamente relacionada con la atención, ya que nuestros sentidos reciben 

constantemente una gran cantidad de información, pero solo prestamos atención a 

aquellos estímulos relevantes mientras filtramos otros, es importante destacar que la 

percepción puede ser modificada o alterada por ilusiones perceptivas, trastornos 

sensoriales o condiciones médicas.25 El proceso de percepción consta de tres etapas 

principales: 

Selección: Durante esta fase, el individuo filtra y selecciona parte del estímulo que 

reciben, basándose en sus singularidades individuales. En otras palabras, percibe los 

mensajes de manera distorsionada, enfocándose únicamente en las características 

positivas. 

Organización: Una vez seleccionados, se genera la organización de estímulos y se 

clasifican en la psique del sujeto, formando mensajes coherentes. En esta etapa, se 

establece una estructura y se establecen conexiones entre los diferentes elementos 

percibidos. 

Interpretación: En esta fase, los estímulos organizados se les atribuye un significado. 

La interpretación está influenciada por factores internos del individuo, como sus 

experiencias pasadas y su interacción con el entorno. Estos factores afectan la 

manera en que el individuo da sentido a la información percibida. 

La percepción en estudiantes se refiere a cómo los escolares captan, interpretan y 

procesan información recibida por medio de sus sentidos y experiencias. Esta 

habilidad perceptiva desempeña un rol crucial en los procesos de aprendizaje, puesto 

que establece el entendimiento y asimilación del informe de los estudiantes. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que la percepción puede variar ampliamente 

entre individuos debido a factores como experiencias previas, habilidades cognitivas, 

emociones, expectativas y estilos de aprendizaje. Cada estudiante tiene una forma 

única de percibir e interpretar la información, lo que puede afectar su comprensión, 



 

18 

 

retención y aplicación del conocimiento.25 

En el contexto educativo, es esencial considerar la percepción de los estudiantes. Los 

docentes deben adaptar sus estrategias de enseñanza para asegurar que el informe 

se brinde de manera clara y comprensible. Esto implica utilizar diferentes enfoques 

pedagógicos, recursos visuales y auditivos, ejemplos prácticos y actividades 

interactivas para favorecer el entendimiento y su aprendizaje por parte del alumno. 

Además, la percepción de los estudiantes también puede interferir en la actitud y 

motivación sobre su aprendizaje. Si un estudiante percibe que un tema es relevante, 

interesante y útil, es más probable que se involucre activamente y tenga un mejor 

rendimiento académico. 26 

En el área de salud, la percepción se refiere a la capacidad de los pacientes para 

captar y procesar la información relacionada con su salud bucal y dental. Esta 

percepción puede ser influenciada por diversos factores, como experiencias previas, 

conocimientos previos, expectativas, emociones y sentidos. La forma en que un 

paciente percibe su salud oral puede afectar su nivel de comodidad y satisfacción 

durante los tratamientos dentales. Por ejemplo, si un paciente ha tenido una 

experiencia negativa previa con un procedimiento dental, es probable que sienta 

miedo o ansiedad al enfrentar futuros tratamientos, lo que a su vez puede influir en su 

percepción sobre la calidad de atención que se recibe.27 

Es fundamental que los profesionales de la odontología comprendan la importancia 

de la percepción en la comunicación con el paciente. Es necesario transmitir la 

información de manera clara y comprensible, teniendo en cuenta las percepciones 

individuales del paciente para adaptar el enfoque del tratamiento y brindar una 

atención personalizada. Esto cobra aún más relevancia en programas de salud dental 

en universidades, como las facultades de odontología, donde los servicios son 

proporcionados por estudiantes en formación. Esto representa una mayor 

responsabilidad y desafío, ya que los pacientes pueden tener la percepción de que los 

alumnos adolecen de la experiencia necesaria en la atención odontológica. Sin 
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embargo, se espera que los conocimientos y la capacitación que el alumno adquiere 

durante su profesión, junto con la práctica diaria, se refleja en la atención brindada en 

diferentes ámbitos, demostrando así su competencia en el campo odontológico.28 

La responsabilidad social implica la responsabilidad y obligación de las entidades 

empresariales, organizaciones y personas de retribuir al confort social y ambiental. 

Consiste en tomar decisiones y realizar acciones que tengan en cuenta impactos 

ambientales, éticos y sociales de las actividades realizadas. Va más allá de buscar 

únicamente beneficios económicos, ya que implica considerar cómo las acciones 

afectan a diferentes agrupaciones, como trabajadores, consumidores, el proveedor, la 

comunidad local y su entorno. La responsabilidad social busca encontrar el balance 

entre las aspiraciones de las partes que la involucran y promover el proceso 

sustentable a largo plazo. Esto basado en que las sociedades y las organizaciones 

brindan un impacto social significante y, por lo tanto, deben actuar de forma 

responsable y ética para contribuir en el confort colectivo. 29 

▪ Ámbito laboral, implica cumplir con las regulaciones laborales, garantizar el respeto a 

los trabajadores en todos los niveles de la jerarquía y adoptar códigos de principios y 

conducta establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

▪ Ámbito económico, se trata de mantener balances claros y accesibles al público, así 

como realizar inversiones que sean comprometidos con la responsabilidad social, 

considerando discernimientos éticos y de exclusión al momento de colocar recursos. 

▪ Ámbito ambiental, implica respetar el entorno y utilizar marcas de calidad, o 

proporcionar información directa al cliente sobre la forma en que se consigue el 

producto o brindaron los servicios. 

▪ Ámbito social, implica destinar una proporción porcentual de dividendos a los 

proyectos que contribuyan a optimizar el nivel de calidad de vida de los individuos en 

situaciones vulnerables o establecer proyectos de vinculación con grupos 

desfavorecidos. 

La RSU se refiere a la responsabilidad y aportación de centros educativos superiores 
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hacia el bienestar social, el progreso sostenible y la transformación de la sociedad. 

Implica que las universidades no se limiten únicamente a brindar una educación de 

calidad, sino que también consideren su impacto en la comunidad local y global, así 

como en el medio ambiente. Esta ventaja competitiva surge de una visión de 

responsabilidad social, que tiene un fundamento ético y que la universidad ha 

implementado o está implementando entre todos sus grupos de interés. Estas 

instituciones trabajan en cuatro áreas principales: la enseñanza, la exploración, la 

gestión y la proyección hacia la sociedad. Por lo tanto, las universidades deben 

esforzarse por satisfacer los intereses de los diferentes actores involucrados.30 

La RSU abarca el desarrollo y la promoción de principios y valores para afrontar los 

retos económicos, sociales y ambientales de la sociedad a través de los siguientes 

procedimientos claves: las gestiones, las enseñanzas, las investigaciones aplicadas y 

las participaciones comunitarias. La RSU abarca los servicios públicos y comunitarios, 

así como los impactos más amplios de los centros educativos superiores. Busca 

difundir los conocimientos responsablemente, mediante buenas gestiones y 

fomentando el compromiso social entre los alumnos y académicos. Esto implica 

promover el acrecentamiento sostenible comunitario e intentar alinear los propósitos, 

opiniones y valores de las entidades de educación superior.31 

Los aspectos que abarca la responsabilidad social, se encuentra el compromiso 

institucional que hace referencia a la disposición y dedicación de una institución 

educativa superior para integrar la responsabilidad social en su misión, visión y 

prácticas organizativas. Este compromiso se evidencia a través de acciones y 

decisiones estratégicas concretas que demuestran la intención de la institución de 

contribuir al confort social y ambiental. Las responsabilidades sociales implican la 

colaboración de todas las organizaciones y sus niveles, desde el área directiva hasta 

el personal administrativo y los estudiantes, quienes deben estar informados y 

comprometidos con los valores y principios de las responsabilidades sociales. 

Además, deben contar con oportunidades para participar y contribuir activamente en 
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este enfoque.32 

La institución establece una política oficial que define su compromiso y establece los 

valores y principios que guiarán sus acciones en este ámbito. Esta política se 

comunica tanto interna como externamente, de manera que la comunidad universitaria 

y demás partes interesadas estén al tanto de los compromisos y expectativas de la 

institución. Para respaldar este compromiso, es necesario contratar personal 

especializado, asignar un presupuesto específico y crear comités o departamentos 

dedicados a la responsabilidad social, entre otras medidas. 33 

La integración de conceptos, principios y prácticas de responsabilidad social en los 

diferentes programas educativos y la enseñanza proporcionada por una institución 

educativa implica el objetivo de desarrollar en los alumnos el juicio crítico y estar 

comprometidos activamente con el tema, preparándolos para enfrentar los desafíos 

éticos, sociales y ambientales de la sociedad contemporánea. Se integran las 

responsabilidades sociales en los planes de investigación de distintas disciplinas y 

programas académicos con el fin de tratar contenidos y temas afines con la ética, la 

sostenibilidad, la responsabilidad empresarial, la ciudadanía global y otros aspectos 

importantes del compromiso social. Se fomenta la utilización del método de 

enseñanza participativa, como estudios de casos, debates, proyectos de investigación 

y trabajo en equipo, con el fin de reflexionar, analizar y discutir sobre cuestiones éticas 

y sociales, y desarrollar habilidades críticas y éticas. 34 

Los estudiantes que participen en las experiencias prácticas concernientes con la 

responsabilidad social, como prácticas profesionales, proyectos de servicio 

comunitario y actividades extracurriculares, para que puedan aplicar los 

conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades de responsabilidad social en 

contextos reales. Además, se busca crear conciencia y sensibilidad en estudiantes 

sobre los desafíos sociales y ambientales a nivel local y global, para que reflexionen 

sobre su papel como ciudadanos responsables y agentes de cambio.34 

La investigación y transferencia de conocimiento, fomenta el desarrollo e 
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implementación efectiva de prácticas responsables en la sociedad. Estas actividades 

abarcan la creación del conocimiento, la investigación del problema social y ambiental, 

y la divulgación de los descubrimientos y soluciones a través de colaboraciones con 

otros actores y la comunidad en general. La exploración en este ámbito involucra el 

examen y análisis de varios aspectos, así como la ética empresarial, el impacto social 

de las organizaciones, la sostenibilidad y la gobernanza corporativa, entre otros temas 

relevantes. Este proceso de indagación contribuye al avance del conocimiento y 

proporciona bases teóricas y empíricas para la toma de decisiones responsables.35 

La transferencia de conocimiento implica la comunicación segura resultante de las 

investigaciones y las mejores prácticas en responsabilidad social. Esto se logra a 

través de la publicación de artículos académicos, informes técnicos, presentaciones 

en conferencias, participación en paneles y seminarios, así como la creación de 

plataformas y recursos en línea que faciliten el acceso libre a la información. Además 

de difundir conocimientos, la transferencia de conocimiento en responsabilidad social 

también implica compartir experiencias y prácticas exitosas. Esto permite que otras 

organizaciones se beneficien de las lecciones aprendidas y adopten enfoques 

responsables en su propio contexto, acelerando así el progreso en la materia.35 

Vinculación con la comunidad, se trata de una relación activa y continua entre una 

organización y la comunidad en la que se maneja, con el propósito de abordar 

problemas de la sociedad, promover el bienestar comunitario y generar un impacto 

positivo. Este vínculo implica establecer relaciones mutuamente beneficiosas, 

escuchar y responder a la necesidad de las comunidades, y trabajar en conjunto para 

lograr metas compartidas. Se fundamenta en un diálogo abierto y una activa 

participación de los integrantes de las comunidades, fomentando la escucha y el 

intercambio de ideas, opiniones y perspectivas, permitiendo que la sociedad colabore 

tomando decisiones y planificando operaciones relacionadas con la responsabilidad 

social.35 

Esto conlleva llevar a cabo investigaciones y consultas para evidenciar las dificultades 
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y desafíos que afrontan las comunidades, y trabajar en colaboración para desarrollar 

soluciones sostenibles y socialmente responsables. Estas acciones deben ser 

responsables y sostenibles desde una perspectiva social, económica y ambiental. 

Esto puede incluir la transferencia de tecnología o mejores prácticas, así como el 

fortalecimiento de capacidades para que la comunidad pueda hacer frente de manera 

autónoma a los desafíos sociales y ambientales.34 

Gestión ambiental se refiere a las medidas y enfoques implementados por una 

organización para reducir su efecto en el medio ambiente y fomentar la sostenibilidad. 

Esta gestión implica integrar consideraciones ambientales en los procesos de 

organizaciones, con el fin de preservar los recursos naturales, reducir la 

contaminación, amenorar la variación climática y apoyar al desarrollo sustentable. 

Comienza con la evaluación y análisis de los impactos del medio ambiente que 

resultan de las acciones de todas las organizaciones como la utilización de los 

recursos de la naturaleza, la emisión de gas, los residuos generados y la polución 

hídrica y atmosférica.34 

Al identificarse el impacto ambiental, se establecen objetivos y metas claras para 

optimizar el trabajo ambiental de las organizaciones. Estos objetivos pueden 

involucrar la disminución del uso de recursos energéticos e hídricos, implementar el 

reciclaje y el proceso de los residuos, la utilización de tecnología limpia y la 

disminución de emisiones contaminantes. El manejo ambiental, en el contexto de las 

responsabilidades sociales, también implica enseñar y sensibilizar a los trabajadores 

y a los interesados sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental a través de 

programas de capacitación, campañas de sensibilización y la promoción cultural 

organizacional que pueda valorar la protección del medio ambiente.34 

Relaciones laborales y bienestar, se busca garantizar relaciones laborales justas, 

equitativas y respetuosas, originando el confort físico, emocional y social del personal 

de trabajo. También implica el acatamiento de normas laborales tanto nacional como 

internacional, así como también el convenido de la OIT, en relación con el trabajo 
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digno, los derechos laborales y la no discriminación. Esto abarca aspectos como 

salarios justos, jornadas laborales adecuadas, respeto a los derechos sindicales, 

seguridad y salud laboral. 

Originar la igualdad de oportunidades y respeto a la variedad en el entorno laboral 

implica asegurar que todos los empleados tengan acceso a las mismas posibilidades 

de progreso y crecimiento profesional, sin importar su origen, género, orientación 

sexual, raza u otras características personales. Es fundamental crear entornos 

laborales inclusivos y libres de discriminación. Fomentar la concordancia entre el 

trabajo y la situación personal de los trabajadores busca establecer políticas y 

prácticas que permitan un equilibrio apropiado entre la responsabilidad laboral y 

familiar/personal, incluyendo flexibilidad en los horarios de trabajo, opciones de 

trabajo a distancia, programas de apoyo familiar y medidas para prevenir el 

agotamiento y el estrés laboral. Además, se invierte en programas de preparación, 

adiestramiento y desarrollo de habilidades que permitan a los empleados mejorar sus 

competencias y desarrollar su potencial. Se promueve el crecimiento profesional y 

personal de los trabajadores.35 

Transparencia y rendición de cuentas, son componentes fundamentales que se 

refieren a la apertura y la responsabilidad de informar de manera clara y veraz sobre 

las operaciones y el rendimiento de una organización en relación con su 

responsabilidad social. La transparencia implica proporcionar información relevante y 

comprensible sobre las prácticas, políticas y resultados organizacionales.35 

La rendición de cuentas es importante porque implica evaluar y cuantificar el 

desempeño organizacional en relación con sus compromisos y objetivos hacia la 

sociedad. Esto implica el uso de indicadores y métricas específicas que permiten 

medir y comparar el progreso a lo largo del tiempo. También implica realizar auditorías 

y evaluaciones independientes para comprobar la veracidad y seguridad de los datos 

proporcionados.  Es importante comprender a las partes involucradas en el desarrollo 

de toma de disposiciones y en la evaluación del desempeño de la empresa, generando 
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retroalimentación y colaboración con las partes interesadas para comprender sus 

expectativas y preocupaciones.35 

El presente estudio se justifica desde dos perspectivas fundamentales: la teórica y la 

práctica. En primer lugar, desde el plano teórico, la investigación contribuye a 

profundizar en la comprensión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y en 

la manera en que los estudiantes la conciben y la integran a su vida académica. Este 

enfoque permite, por un lado, refinar y desarrollar nuevas interpretaciones teóricas en 

torno a cómo se forman las percepciones estudiantiles sobre la RSU y cómo estas, a 

su vez, influyen en sus actitudes y comportamientos. Además, se aporta evidencia 

empírica que puede enriquecer las teorías existentes, tanto en el campo de la 

educación superior como en el de los estudios sobre el compromiso estudiantil. De 

este modo, el estudio ofrece una perspectiva interdisciplinaria que dialoga con la 

sociología, la psicología social y la pedagogía, entre otras áreas, contribuyendo a la 

construcción de un cuerpo teórico más sólido sobre la RSU en el ámbito universitario. 

En segundo lugar, en el plano práctico, los resultados del estudio ofrecen beneficios 

concretos para la gestión universitaria y la labor docente. Comprender la visión y las 

expectativas que tienen los estudiantes acerca de la RSU permitirá a las autoridades 

y a los responsables de estos programas diseñar e implementar acciones más 

eficaces, enfocadas en potenciar la participación y la motivación estudiantil. Asimismo, 

esta información resultará de gran utilidad para educadores y administradores, pues 

facilitará la identificación de estrategias pedagógicas y de gestión que respondan a 

las demandas de los estudiantes y promuevan su implicación activa en actividades de 

responsabilidad social. Al fortalecer el desarrollo de proyectos y programas más 

atractivos y alineados con los intereses de la comunidad universitaria, se incentivará 

la formación de líderes con una marcada conciencia social y, en última instancia, se 

consolidará la capacidad de la institución para generar un impacto positivo y sostenible 

en su entorno. 

Desde el punto de vista metodológico, este estudio ofrece la oportunidad de 
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desarrollar y perfeccionar herramientas específicas para la investigación de la 

percepción estudiantil en torno a la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). En 

este sentido, la elaboración y validación de cuestionarios, la realización de entrevistas 

semiestructuradas y el uso de diversos métodos de análisis de datos pueden sentar 

las bases para futuras investigaciones que busquen profundizar en la comprensión de 

las actitudes y motivaciones de los estudiantes. Asimismo, la combinación de 

enfoques cuantitativos y cualitativos brindará una perspectiva integral, facilitando la 

triangulación de resultados y la obtención de conclusiones más sólidas y 

representativas. 

Además, el estudio podría servir como modelo para otras investigaciones 

relacionadas con la RSU, replicando o adaptando los métodos empleados en 

diferentes contextos académicos y culturales. Esto no solo contribuiría a la generación 

de conocimiento acumulativo en este campo, sino que también permitiría comparar 

resultados entre distintas instituciones de educación superior, promoviendo así el 

intercambio de buenas prácticas y la creación de redes de colaboración orientadas a 

la mejora continua de la RSU. Con ello, se reforzaría el rigor metodológico en la 

evaluación de la responsabilidad social en el ámbito universitario y se impulsaría un 

diálogo académico fundamentado en evidencias empíricas. 

La hipótesis fue implícita.  

El objetivo del estudio fue determinar la percepción de la responsabilidad social 

universitaria en los estudiantes de estomatología de la USS – 2023. Determinar la 

percepción de la responsabilidad social universitaria en los estudiantes de 

estomatología de la USS – 2023, según sus dimensiones. Determinar la percepción 

de la responsabilidad social universitaria en los estudiantes de estomatología de la 

USS – 2023, según el sexo. Determinar la percepción de la responsabilidad social 

universitaria en los estudiantes de estomatología de la USS – 2023, según el ciclo 

académico.
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

Tipo y diseño del estudio 

El estudio se enmarcó como una investigación básica, orientada a la perspectiva 

teórica de la variable analizada, con el propósito de desarrollar capacitación y 

educación que mejoren el nivel de conocimiento. El diseño fue descriptivo, pues se 

recolectó información relacionada con el objetivo planteado; además, se consideró 

transversal al realizarse en un momento específico y retrospectivo, dado que se 

emplearon datos del pasado para analizar y evaluar la variable en el presente. 

Asimismo, se definió como no experimental, ya que se describió el fenómeno sin 

manipular ninguna variable. 

Variables de estudio 

Se contemplaron la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y las variables 

sociodemográficas  
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Variable 
de 

estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Instru
mento 

Valores 
finales 

Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Respons
abilidad 
social 

universita
ria 

RSU es un 
concepto en 
evolución 
que 
involucra a 
las partes 
interesadas, 
como las 
asociacione
s, el 
gobierno, la 
sociedad y 
diversos 
actores, 
también 
conocidos 
como 
stakeholder
s. 

Se evaluará 
a través del 
cuestionario 
conformado 
por cuatro 
dimensiones 

Ámbito 
educativo 
 
 
 
 
Ámbito 
cognitivo 
 
 
 
 
Ámbito 
organizacional 
 
 
 
 
 
Ámbito social 
 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Educación en 

valores 

 

Normas éticas 

Enfoques 

teóricos 

Difusión del 

conocimiento 

 

 

Organización 

de la 

universidad 

Planes 

Estrategia 

 

Participación 

social 

Participación 

económica 

Participación 

cultural 

 
1,2,3,4 
 
 
 
 
 
5,6,7 
 
 
 
 
 
8,9,10,
11,12,1
3 
 
 
 
14, 
15,16 

 
 
 
 
 
Cuesti
onario 

De 16-36 
puntos = 
Bajo 

De 37 -
60 
puntos= 
Medio 

De 61- 
80 
puntos= 
Alto 

 

Cuantitat
iva 

Ordinal 

Variables 
sociodem
ográficas 

Son 
variables 
que se 
utilizan para 
describir y 
analizar las 
característic
as de una 
población, a 
través de la 
combinació
n de 
factores 
sociales y 
demográfic
os. 

Se refiere a 
la medición 
que se hará a 
través del 
cuestionario. 

Sexo 
 
 
 
 
 
 
Ciclo 
académico 

Femenino 

Masculino 

 

 

 

VII ciclo 
VIII ciclo 
IX ciclo 

-  
 
 
 
 
 
Cuesti
onario 

- Cualitati
va 
 
 
 
 

Cuantitat
iva 

Nominal 
 
 
 
 

Ordinal 
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Población y muestra 

La población estuvo constituida por 292 estudiantes de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Señor de Sipán, matriculados en los ciclos VII, VIII y IX del periodo 

académico 2023-I. Para determinar la muestra se aplicó la fórmula correspondiente, 

obteniéndose un total de 161 estudiantes de los mismos ciclos académicos. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Como criterios de inclusión, se consideró a los estudiantes de los ciclos VII, VIII y IX 

de la Facultad de Estomatología, matriculados en el semestre 2023-I. En cambio, se 

excluyó a aquellos que no deseaban participar, que no llenaron el cuestionario o que 

no aceptaron el consentimiento informado. 

Técnica e instrumento de recolección de datos 

La técnica empleada fue la encuesta y se aplicó un cuestionario validado por tres 

expertos con grado de maestría en Estomatología (Anexos 3 y 4). Estos especialistas 

aprobaron el instrumento, obteniendo un coeficiente V de Aiken de 1.00, lo cual 

confirma una excelente validez. 

Validez y confiabilidad 

Para evaluar la confiabilidad, se llevó a cabo una prueba piloto con 20 estudiantes, 

cuyos resultados arrojaron un Alfa de Cronbach de 0.836, indicando un alto nivel de 

consistencia interna (Anexo 5). El cuestionario constó de 16 preguntas distribuidas en 

cuatro dimensiones (ámbito educativo, cognitivo, organizacional y social), con una 

escala de respuesta donde 1= muy malo, 2= malo, 3= regular, 4= bueno y 5= muy 

bueno (Anexo 1). Según esta escala, se definieron tres niveles de evaluación de la 

RSU: de 16-36 puntos (baja), de 37-60 puntos (media) y de 61-80 puntos (alta). 

Procedimiento 

Para llevar a cabo el estudio, inicialmente se solicitó la autorización correspondiente 

a la Escuela de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán. Este proceso implicó 

la presentación formal del protocolo de investigación, especificando los objetivos, la 

metodología y la relevancia del proyecto, así como la explicación detallada de los 
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instrumentos que se emplearían en la recolección de datos. 

Una vez obtenida la aprobación institucional, se procedió a coordinar con los docentes 

responsables de las asignaturas en los ciclos VII, VIII y IX. Durante estas reuniones, se 

explicó el propósito de la investigación, la importancia de la participación de los 

estudiantes y la forma en que se garantizaban los aspectos éticos y de confidencialidad. 

Acto seguido, se acordaron los horarios y espacios adecuados para la aplicación del 

cuestionario, evitando interferir significativamente con las actividades académicas de los 

participantes. 

Previo a la aplicación masiva del instrumento, se realizó una prueba piloto con un 

grupo de 20 estudiantes para evaluar la claridad de las preguntas, la pertinencia de los 

ítems y la funcionalidad de la escala de respuestas. Dicha prueba permitió realizar ajustes 

menores en la redacción y la estructura del cuestionario, con el objetivo de optimizar la 

validez de contenido y la comprensión por parte de los encuestados. 

Con el cuestionario definitivo ajustado y validado, se prepararon las copias físicas del 

instrumento. En la fecha acordada, el equipo de investigación visitó los salones de clase 

de los ciclos VII, VIII y IX para presentar el estudio y entregar el consentimiento informado 

a los estudiantes. Se les explicó de manera detallada el objetivo del proyecto, la 

voluntariedad de su participación y la protección de sus datos personales. Solo aquellos 

que aceptaron de forma libre y voluntaria firmaron el consentimiento y recibieron el 

cuestionario. 

Los participantes dispusieron de aproximadamente 15 minutos para leer cada ítem y 

responder las preguntas. Durante este lapso, los investigadores permanecieron 

disponibles para aclarar cualquier duda relacionada con la interpretación de los ítems, 

sin influir en las respuestas de los encuestados. Una vez completado el cuestionario, los 

estudiantes lo devolvieron al equipo de investigación en sobres cerrados, resguardando 

así la confidencialidad de sus respuestas. 

Finalizada la recolección de datos, se efectuó un control de calidad para garantizar 

que todos los cuestionarios estuvieran debidamente contestados y no presentaran 
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información incompleta. Posteriormente, los datos se ingresaron en una base de 

Microsoft Excel 2013, donde fueron organizados, codificados y tabulados. En esta fase, 

se verificó la consistencia de las respuestas y se aplicaron criterios de exclusión para 

descartar posibles cuestionarios incompletos o no válidos. 

Tras la verificación de la información, se emplearon técnicas de estadística descriptiva 

para elaborar tablas de frecuencia y gráficos de barras que describieran las 

características principales de las variables sociodemográficas y de la Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU). Además, se aplicó la prueba Chi-cuadrado para detectar 

relaciones estadísticamente significativas entre las variables, estableciendo un umbral de 

significación de p < 0.05. 

También, se aplicó la prueba Chi-cuadrado para detectar relaciones estadísticamente 

significativas entre el sexo de los estudiantes y su percepción de la responsabilidad social 

universitaria de los estudiantes de estomatología de la USS 2023, estableciendo un 

umbral de significación de p < 0.05; de la misma forma para detectar relaciones 

estadísticamente significativas entre el ciclo académico y la percepción de la 

responsabilidad social universitaria de los estudiantes de estomatología de la USS 2023, 

estableciendo un umbral de significación de p < 0.05. 

Por último, se procedió a la elaboración del informe final, integrando los hallazgos 

obtenidos y discutiendo sus implicaciones tanto en el ámbito académico como en el 

práctico. En esta etapa, se reiteró la relevancia de la ética en la investigación, 

reconociendo el cumplimiento de los principios de autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia, tal como dictan las normas de Belmont. Con la presentación del 

informe final, el proceso de investigación concluyó satisfactoriamente, contribuyendo al 

entendimiento de la RSU en la Facultad de Estomatología de la Universidad Señor de 

Sipán. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

Tabla 1. Percepción de la responsabilidad social universitaria en los estudiantes de 

estomatología de la USS – 2023. 

Percepción de responsabilidad 

social universitaria 
N % 

Baja 89 55.1 

Media 58 35.9 

Alta 14 9.0 

Total 161 100.0 

Nota. Elaboración propia 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la tabla y figura 1, se observa que la percepción de la responsabilidad social 

universitaria en los estudiantes de estomatología de la USS – 2023, fue baja 55.1%, 

media 35.9% y alta 9.0%. 
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Tabla 2. Percepción de la responsabilidad social universitaria en los estudiantes de 

estomatología de la USS – 2023, según sus dimensiones. 

Percepción de 
responsabilidad 

social 
universitaria 

Dimensiones 

p-valor 
Ámbito 

educativo 
Ámbito 

cognitivo 

Ámbito 
organizacion

al 

Ámbito 
social 

Total 

 
N % N % N % N % N %  

Baja 15 9.3 22 13.7 20 12.4 35 21.7 92 57.1 

0,201 

 

Media 20 12.4 18 11.2 12 7.5 10 6.2 60 37.3  

Alta 5 3.1 4 2.5 0 0 0 0 9 5.6  

Total 40 24.8 44 27.3 32 19.9 45 28 161 100    

Nota. Elaboración propia 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa en la tabla y figura 2, que en la dimensión ámbito educativo la 

percepción fue media 12.4%, en el ámbito cognitivo la percepción fue baja 13.7%, de 

acuerdo al ámbito organizacional la percepción fue baja 12.4% y en el ámbito social 

la percepción fue baja 21.7%. Asimismo, se encontró un P-valor de ,0201 

evidenciando que no existe una asociación significativa entre la percepción de la 

responsabilidad social universitaria y sus dimensiones. 
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Tabla 3. Percepción de la responsabilidad social universitaria en los estudiantes de 

estomatología de la USS – 2023, según el sexo. 

Nota. Elaboración propia 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa en la tabla y figura 3, que en el sexo masculino tuvieron una 

percepción baja 26.1%, percepción media 13.7% y percepción alta 1.9%, respecto al 

sexo femenino el nivel de percepción fue baja 31.1%, media 23.6% y alta 3.7% en los 

estudiantes de estomatología de la USS – 2023. Asimismo, se encontró un P-valor de 

0,108 evidenciando que no existe una asociación significativa entre la percepción de 

la responsabilidad social universitaria y el sexo de los estudiantes. 

 

 

Percepción de 
responsabilidad 

social universitaria 

Sexo 

p-valor 
Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

Baja 42 26.1 50 31.1 92 57.1 

0,108 Media 22 13.7 38 23.6 60 37.3 

Alta 3 1.9 6 3.7 9 5.6 

Total 67 41.6 94 58.4 161 100   
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Tabla 4. Percepción de la responsabilidad social universitaria en los estudiantes de 

estomatología de la USS – 2023, según el ciclo académico. 

Percepción de 
responsabilidad 

social 
universitaria 

Ciclo académico 

p-valor 
VII ciclo VIII ciclo IX ciclo Total 

N % N % N % N % 

Baja 35 21.7 30 18.6 27 16.8 92 57.1 

0,103 Media 22 13.7 20 12.4 18 11.2 60 37.3 

Alta 4 2.5 5 3.1 0 0 9 5.6 

Total 61 37.9 55 34.2 45 28 161 100   

Nota. Elaboración propia 

Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa en la tabla y figura 4, que en el VII ciclo tuvieron una percepción baja 21.7%, 

percepción media 13.7% y percepción alta 2.5%, respecto al VIII ciclo el nivel de percepción 

fue baja 18.6%, media 12.4% y alta 3.1%; por último, en el IX ciclo la percepción fue baja 

16.8%, media 11.2% y alta 0% en los estudiantes de estomatología de la USS – 2023. 

Asimismo, se encontró un P-valor de 0,103 evidenciando que no existe una asociación 

significativa entre la percepción de la responsabilidad social universitaria y el ciclo académico 

de los estudiantes. 
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3.2. Discusión 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se ha convertido en un componente 

clave para las instituciones de educación superior, trascendiendo la mera transmisión 

de conocimientos e impulsando la formación de profesionales comprometidos con el 

bienestar de la comunidad. En el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

específicamente la Escuela de Estomatología, la adopción de la RSU reviste especial 

importancia al implicar la formación de futuros profesionales de la salud bucal que 

deben combinar habilidades técnicas con una sólida conciencia social. 

Los resultados de esta investigación revelaron que la percepción de la RSU en los 

estudiantes de Estomatología de la USS durante el año 2023 se sitúa, en su mayoría, 

en un nivel bajo (55.1%), seguido de un nivel medio (35.9%) y, en menor medida, un 

nivel alto (9.0%). Estos hallazgos coinciden con estudios como el de Santos G. et al13. 

(2019) y Ballena A.17 (2021), quienes también reportaron bajos niveles de percepción. 

Dichos autores subrayan la necesidad de incentivar la participación social para 

propiciar un desarrollo humano inclusivo y sostenible. Sin embargo, los resultados 

discrepan de lo hallado por Gallardo D. et al.9 (2022), quienes evidenciaron una 

percepción alta al encontrar estudiantes que sabían cómo colaborar activamente en 

actividades de RSU, y de Barrios M. et al.10 (2019), que concluyeron con una 

percepción media, en gran parte atribuible a las experiencias previas de voluntariado. 

Estas diferencias sugieren que el contexto institucional y la experiencia previa de cada 

estudiante pueden desempeñar un papel significativo en la adopción de actitudes 

favorables hacia la RSU. Como consecuencia, se vislumbra la oportunidad de 

implementar estrategias que fomenten la conciencia social y la participación en 

actividades comunitarias, dotando a los estudiantes de más y mejores experiencias 

que contribuyan a elevar la percepción de la RSU en la institución. 
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Por otra parte, al desglosar la percepción según las distintas dimensiones ámbito 

educativo, cognitivo, organizacional y social, se observaron porcentajes variados. 

Mientras el ámbito educativo se situó mayoritariamente en un nivel medio (12.4%), las 

dimensiones cognitiva, organizacional y social fueron evaluadas como bajas (13.7%, 

12.4% y 21.7%, respectivamente). Estos resultados coinciden con lo encontrado por 

Gómez L. et al.5 (2017), quienes reportaron bajos niveles de percepción en todas las 

dimensiones debido a la ausencia de una política institucional bien definida en materia 

de RSU. Del mismo modo, Ballena A.17 (2021) señala que el conocimiento limitado de 

la RSU por parte de los estudiantes se traduce en un bajo nivel de percepción. En 

contraste, Barrios M. et al.10 (2019) y Ortiz F.15 (2020) reportaron percepciones medias, 

enfatizando la importancia de una cultura organizacional que promueva y consolide la 

responsabilidad social a largo plazo. La evidencia de que no existe asociación 

significativa entre estas dimensiones sugiere que, más allá de porcentajes y niveles 

de percepción, se precisa una estrategia integral que articule los ámbitos educativo, 

cognitivo, organizacional y social de forma coherente, fomentando la participación 

activa de toda la comunidad universitaria. 

Esta diversidad de resultados destaca la necesidad de reforzar no solo la divulgación 

de la RSU, sino también la institucionalización de procesos y políticas que garanticen 

su aplicación efectiva en las prácticas académicas y administrativas. Solo mediante la 

implementación de programas y líneas de acción concretas se podrá elevar la 

percepción y, por ende, la participación de los estudiantes en iniciativas socialmente 

responsables. 

En lo que respecta a la variable sexo, la percepción baja fue predominante tanto en 

hombres (26.1%) como en mujeres (31.1%). Sin embargo, el nivel medio y alto fue 

ligeramente mayor en el sexo femenino (23.6% y 3.7%, respectivamente) que en el 

masculino (13.7% y 1.9%). Estos hallazgos guardan relación con los estudios de La 

Cruz O. et al.14 (2022), quienes evidenciaron una mayor participación femenina 
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(53.39%), y con Ballena A.17 (2021), que encontró una percepción media más notable 

en mujeres (68%) que en hombres (32%). Pese a ello, se contraponen a los resultados 

de Gómez L. et al.5 (2017), donde la percepción positiva en mujeres alcanzaba un 

58%, frente al 41% en hombres. Asimismo, la falta de una asociación estadísticamente 

significativa indica que el género por sí solo no determina la forma en que se concibe 

la RSU. Este panorama subraya la importancia de seguir profundizando en otros 

factores contextuales (culturales, organizacionales y educativos) que inciden en la 

adopción de conductas socialmente responsables, y señala la necesidad de promover 

estrategias inclusivas que fortalezcan la conciencia y participación activa de toda la 

comunidad estudiantil. 

De esta manera, el género representa un factor a tomar en cuenta en el diseño de 

programas de RSU, si bien los datos sugieren que ambos grupos requieren de 

iniciativas y metodologías específicas que fortalezcan su compromiso con la 

responsabilidad social. Explorar las razones detrás de estas diferencias podría 

enriquecer la planificación de estrategias más inclusivas y adaptadas a cada perfil 

estudiantil. 

Finalmente, el análisis de la percepción por ciclos académicos (VII, VIII y IX) evidenció 

que la categoría “baja” fue prevalente en todos los niveles, con ligeros incrementos 

entre un ciclo y otro, mientras que las percepciones media y alta mostraron una 

reducción progresiva. Esto coincide con Gómez L. et al.5 (2017), quienes detectaron 

una percepción baja en estudiantes de últimos ciclos. La tendencia sugiere que, con 

el avance de la carrera, la visión sobre la RSU podría no mejorar sustancialmente, 

posiblemente debido a la falta de continuidad en los programas formativos o a la 

escasez de experiencias prácticas que refuercen su importancia. Además, la ausencia 

de asociación estadísticamente significativa con el ciclo académico refuerza la idea 

de que se requieren intervenciones transversales y sistemáticas para fortalecer la 

percepción y el compromiso con la RSU a lo largo de toda la trayectoria educativa. 
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En consecuencia, se hace necesario examinar en detalle aquellos factores intrínsecos 

a la experiencia académica que repercuten en la asimilación de la RSU. Estos 

resultados indican la pertinencia de llevar a cabo intervenciones dirigidas al 

estudiantado de semestres avanzados, como talleres, proyectos de voluntariado y 

prácticas comunitarias que integren la formación profesional con la participación 

social. 

En suma, la discusión de los hallazgos pone de relieve la imperiosa necesidad de 

fomentar en los estudiantes de Estomatología una mayor conciencia sobre el valor de 

la RSU, tanto para su desarrollo integral como para el bienestar de la comunidad. La 

diversidad de resultados según el contexto, el género y el ciclo académico sugiere que 

el éxito de la RSU depende, en gran medida, de la implementación estratégica de 

iniciativas formativas, de la fomento de una cultura institucional alineada con los 

principios de la responsabilidad social y de la consolidación de alianzas externas que 

permitan a los estudiantes poner en práctica sus habilidades y valores al servicio de 

la sociedad. De esta forma, la universidad puede contribuir significativamente a la 

formación de profesionales que, además de dominar sus competencias técnicas, 

estén comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

Los estudiantes de estomatología de la USS - 2023, presentaron percepción baja 

respecto a la responsabilidad social universitaria. 

Los estudiantes de estomatología de la USS - 2023, en el ámbito educativo presentaron 

una percepción media respecto a la responsabilidad social universitaria y en el ámbito 

cognitivo, organizacional y social la percepción fue baja. 

Los estudiantes de estomatología de la USS - 2023, en el sexo femenino y masculino 

presentaron una percepción baja. 

Los estudiantes de estomatología de la USS - 2023, del VII, VIII y IX ciclo presentaron 

una percepción baja. 

4.2. Recomendaciones 

A los estudiantes de Estomatología, explorar oportunidades para participar en 

actividades y proyectos que promuevan el compromiso social, considerar iniciativas 

voluntarias, proyectos comunitarios y eventos centrados en la responsabilidad social 

puede ser beneficioso para mejorar la percepción colectiva y fortalecer el impacto positivo 

que como estudiantes de estomatología pueden tener en la sociedad. 

A la Universidad Señor de Sipán, implementar programas y actividades que fomenten la 

conciencia y participación en iniciativas socialmente responsables para mejorar este 

indicador y fortalecer el compromiso social de la comunidad estudiantil, y de esta manera 

mejorar la percepción de la responsabilidad social universitaria en los estudiantes.  

A los docentes de Estomatología, considerar la integración de actividades educativas que 

fomenten el compromiso social en el currículo, explorar enfoques pedagógicos que 

promuevan la conciencia social y la participación activa puede contribuir 

significativamente a elevar la percepción de la responsabilidad social entre los 

estudiantes.  
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ANEXO 1. CUESTIONARIO 

PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LOS 

ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA DE LA USS – 2023. 

 Instrucciones: Marque con un “X” y llenar los espacios blancos    

Sexo:   

Ciclo academico:  

  

I.  ÁMBITO EDUCATIVO  

  

  CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO EDUCATIVO  
Muy 

bueno  Bueno  Regular  Malo  
Muy 

malo  

1 

¿ La universidad cuenta con una educación en 

valores humanos y sociales y logra fomentar la 

solidaridad ciudadana?  
          

2  

universidad logra promover el respeto por la 

diversidad y la igualdad de oportunidades entre 

los estudiantes?  
          

3  

¿ La universidad transmite enseñanza de hábitos 

favorables al medio ambiente y los valores 

sostenibles?  
          

4  
¿ La universidad cuenta con un alto potencial para 

contribuir al respeto del medio ambiente?            

  

II.  ÁMBITO COGNITIVO  

  

  CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO COGNITIVO  
Muy 

bueno  Bueno  Regular  Malo  
Muy 

malo  

5 
¿La universidad toma conciencia de los problemas 

ambientales?            

6 

¿ La universidad fomenta en la formación 

profesional para resolver los problemas 

ambientales?  
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7  

¿La universidad sensibiliza y organiza campañas 

de educación sobre la responsabilidad social, 

pensamiento crítico, trabajo en equipo y 

emprendimiento, las desarrolla en las zonas de 

influencia que están cerca de la universidad?  

          

 

III.  ÁMBITO ORGANIZACIONAL  

  

  CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACIONAL  
Muy 

bueno  
Bueno  Regular  Malo  

Muy 

malo  

8 

¿La universidad cuenta con programas de 

voluntariado para estudiantes, profesores y 

personal?  

          

9 

¿La universidad cuenta con profesores para 

mejorar la formación profesional y desarrollo de 

competencias genéricas?  

          

10  
¿La universidad promueve el respeto por la 

diversidad y la igualdad de oportunidades para 

sus colaboradores?  

          

11  
¿La universidad fomenta el desarrollo sobre la 

formación de la ética y moral?  
          

12  
¿La universidad cuenta con un grupo de 

voluntariado de apoyo?  
          

13 

¿La universidad fomenta el desarrollo de 

voluntariado de aprendizaje y servicio en los 

estudiantes?  

          

  

IV.  ÁMBITO SOCIAL  

  

   CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO SOCIAL  
Muy 

bueno  Bueno  Regular  Malo  
Muy 

malo  

14 
¿La universidad cuenta con un alto potencial para 

contribuir al desarrollo local?                 

15  
¿La universidad promueve la gestión ecológica en la 

formación profesional?                 

16 

¿La universidad cuenta con campañas de educación 

sobre la protección del medio ambiente en las zonas de 

influencia que están cerca de la universidad?                 
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ANEXO 2. CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 



 

50 

 

ANEXO 3. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 4. COEFICIENTE V DE AIKEN 
 

ITEMS EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 SUMA V de Aiken 

1 1 1 1 3 1.00 

2 1 1 1 3 1.00 

3 1 1 1 3 1.00 

4 1 1 1 3 1.00 

5 1 1 1 3 1.00 

6 1 1 1 3 1.00 

7 1 1 1 3 1.00 

8 1 1 1 3 1.00 

9 1 1 1 3 1.00 

10 1 1 1 3 1.00 

11 1 1 1 3 1.00 

12 1 1 1 3 1.00 

13 1 1 1 3 1.00 

14 1 1 1 3 1.00 

15 1 1 1 3 1.00 

16 1 1 1 3 1.00 

 
 
 Fórmula de la V de Aiken 

 
V= S/ n (C-1) 

 

S= suma de respuestas afirmativas 

 n= número de jueves 

 c= número de valores de la escala de evaluación 

 
Interpretación: 

El coeficiente V de Aiken es 1.00, quiere decir que el instrumento de 

recolección de datos tiene excelente validez. 
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ANEXO 5. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la información, se evidencia que el coeficiente de Alfa 

de Cronbach tiene un valor de 0.849, que de adecuado con ello los ítems se 

correlacionan a nivel bueno, ya que representa el 84.9% de fiabilidad del 

instrumento confiable para su aplicación.  

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.849 16 

Estadísticas de total de elemento 

 Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 
de elementos 
corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 

P1 18.40 21.095 .544 .835 

P2 17.95 21.103 .495 .840 

P3 17.85 20.345 .581 .832 

P4 18.20 20.484 .600 .830 

P5 17.75 21.566 .500 .839 

P6 18.45 19.945 .582 .832 

P7 18.20 20.695 .567 .833 

P8 18.00 20.842 .496 .840 

P9 18.05 20.366 .532 .837 

P10 18.50 21.000 .608 .831 

P11 17.85 20.345 .581 .832 

P12 18.20 20.484 .600 .830 

P13 17.75 21.566 .500 .839 

P14 18.00 20.842 .496 .840 

P15 18.05 20.366 .532 .837 

P16 18.45 19.945 .582 .832 
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ANEXO 6. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN. 

INVESTIGADOR: Cavero Ore, Jorge Luis 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Percepción de la responsabilidad social universitaria en los 

estudiantes de estomatología de la USS – 2023. 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Estamos invitando a usted a participar en el presente estudio (el titulo 

puede leerlo en la parte superior) con fines de investigación. 

PROCEDIMIENTOS: Si usted acepta participar en este estudio se le solicitará que conteste a un 

cuestionario con 16 preguntas, en dónde tendrás que marcar con la respuesta que consideres correcta. 

El tiempo por emplear no será mayor a 15 minutos. 

RIESGOS: Usted no estará expuesto(a) a ningún tipo de riesgo en el presente estudio. 

BENEFICIOS: Los beneficios del presente estudio no serán directamente para usted, pero le permitirán 

al investigador(a) y a las autoridades de Salud plantearse estrategias a fin brindar una óptima calidad 

de atención. Si usted desea comunicarse con el (la) investigador(a) para conocer los resultados del 

presente estudio puede hacerlo vía telefónica al siguiente contacto: Cavero Ore, Jorge Luis al cel. 

937180914. 

COSTOS E INCENTIVOS: Participar en el presente estudio no tiene ningún costo ni precio. Así mismo 

NO RECIBIRÁ NINGÚN INCENTIVO ECONÓMICO ni de otra índole. 

CONFIDENCIALIDAD: Le garantizamos que sus resultados serán utilizados con absolutamente 

confidencialidad, ninguna persona, excepto las investigadoras tendrán acceso a ella. Su nombre no 

será revelado en la presentación de resultados ni en alguna publicación. 

USO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA: Los resultados de la presente investigación serán 

conservados durante un periodo de 5 años para que de esta manera dichos datos puedan ser utilizados 

como antecedentes en futuras investigaciones relacionadas. 

AUTORIZO A TENER MI INFORMACIÓN OBTENIDA Y QUE ESTA PUEDA SER 

ALMACENADA:    SI                      NO 

Se contará con la autorización de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Señor 

de Sipán cada vez que se requiera el uso de la información almacenada. 

DERECHOS DEL SUJETO DE INVESTIGACIÓN: Si usted decide participar en el estudio, 

podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio 

alguno. Cualquier duda respecto a esta investigación, puede consultar con la investigadora. Si usted 

tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede 

contactar la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Señor de Sipán. 

CONSENTIMIENTO 

He escuchado la explicación del investigador y he leído el presente documento por lo que 

ACEPTO voluntariamente a participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no 

participar, aunque ya haya aceptado y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. Recibire 

una copia firmada de este consentimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 Participante                         Testigo                                                            Investigador 
Nombre/DNI:          Nombre/DNI:                                                        Nombre/DNI:  
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ANEXO 7. EVIDENCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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