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Resumen 

El propósito de este estudio fue determinar la relación que existe entre Gestión 

administrativa y responsabilidad social empresarial en la Universidad Peruana Unión sede 

Tarapoto 2020. La investigación realizada corresponde a un estudio cuantitativo tipo 

básico descriptivo correlacional, diseño no experimental y de corte transversal, la muestra 

quedo conformada por 107 encuestados en total. Se aplicaron dos instrumentos, para medir la 

variable gestión administrativa validado por Ferrer (2016) y para la variable responsabilidad 

social empresarial validado por Cochachi Rojas (2017), ambos instrumentos fueron validados 

por siete especialistas, el nivel de confiabilidad fue medido por el Alfa de Cronbach con un 

0.918 para la variable gestión empresarial y un 0.925 para la variable responsabilidad social 

empresarial. Los resultados concluyen que existe relación moderada positiva (ρ = 0.496; p = 

0.000) entre la gestión administrativa y responsabilidad social empresarial de la Universidad 

Peruana Unión sede Tarapoto, 2020. 

 

Palabras claves: Gestión administrativa, responsabilidad social empresarial. 
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Abstract 

The objective of this research was what relationship exists between administrative 

management and corporate social responsibility at the Universidad Peruana Unión affiliate 

Tarapoto 2020. The research carried out corresponds to a quantitative study of a basic 

descriptive correlational type, non-experimental design and of cross section, the sample 

consisted of a total of 107 respondents. Two instruments were applied, to measure the 

administrative management variable validated by Ferrer (2016) and for the corporate social 

responsibility variable validated by Cochachi Rojas (2017), both instruments were validated 

by seven specialists, the level of reliability was measured by the Alpha of Cronbach with 

0.918 for the business management variable and 0.925 for the business social responsibility 

variable. The results conclude that there is a moderate positive relationship (ρ = 0.496; p = 

0.000) between administrative management and corporate social responsibility of the 

Universidad Peruana Unión sede Tarapoto, 2020. 

 

Keywords: Administrative management, corporate social responsibility 
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1.  Descripción de la situación problemática 

Gestión administrativa es un tema que muchos conocen o al menos tienen una 

definición o concepto propio, sin embargo, al adjuntar la variable responsabilidad social 

empresarial claramente se denotará un desconocimiento del tema, eso se debe a que 

muchas empresas o miembros administrativos solo se familiarizan con la gestión y dejan 

de un lado el involucramiento de la responsabilidad social en la organización. 

Por tanto, el tema de responsabilidad social empresarial tiene un alcance amplio e 

importante dentro de una organización, pero, lamentablemente muchas veces no es tomada 

en consideración y a razón de ello, las empresas no están del todo bien, desconocen que la 

responsabilidad social empresarial contribuye en el bienestar social, crecimiento 

económico sostenible y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.  

De modo que, se vive en un mundo que necesita empezar a construir un lugar más 

justo, equitativo y sostenible, las instituciones y empresas necesitan proyectar su 

crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta las finanzas blindadas, tecnología, desarrollo 

de capacidades, cero corrupciones, además los cambios de temperatura, que pueden 

afectar los resultados del negocio y la vida misma.  

Rememorando, hace algunas décadas, “el valor de las empresas estaba dado por la suma 

que poseían en sus activos fijos. Además se medían mediante los niveles de facturación, 

participación en el mercado, entre otras cuentas tangibles que poseía la empresa o institución” 

(Ortega y Tangarife, 2013). Con el tiempo la empresa incorporó mecanismos pues que el 

manejo de riesgos, la gestión de la reputación, la integridad que viene a formar parte del 

esquema de un buen gobierno corporativo, la responsabilidad social y ambiental y 

posteriormente el relacionamiento de todo lo mencionado anteriormente con los grupos de 
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interés o stakeholders. Es reconocido que la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 

todavía genera una controversia, pues en países como Perú, Ecuador, Bolivia entre otros, aun 

nos preguntamos si su implementación representa un artillero para nuestros costos o para 

su implementación de valor. Por otro lado, también nos preguntamos si la RSE es solo 

relaciones públicas, esto se entiende más como filantropía (luchando por el bienestar de 

las personas de manera generosa, incluso incluyendo el interés propio) que como 

realmente es, una nueva forma de elaborar los negocios y responder a los intereses de 

nuestros grupos de interés. Porter (1991) menciona que el costo de no prestar atención a la 

ciudadanía corporativa era demasiado alto pues existen incontables oportunidades, 

esperando ser descubiertas, cada actividad que realiza una empresa esta superpuesta con 

factores sociales, la idea es apalancar sus necesidades, apoyar las causas sociales y mejorar 

su entorno competitivo al mismo tiempo trabajar responsablemente fortalece la reputación 

de las marcas ante el consumidor.  

Para la población mediana de España, el 39% de los caracteres para instituir la percepción 

de una “buena compañía” está asociada con la gestión de problemas sociales y ambientales. 

El otro 61%, lo determinan competidores con el servicio al cliente, calidad o precio. Tres de 

cada cuatro usuarios reclaman esta responsabilidad la responsabilidad social empresarial debe 

ser una prioridad de la alta dirección. Además, un 47,7% de los habitantes considera que la 

RSE está anexada con el desempeño financiero que presentan las empresas, esto revela que la 

RSE mejora los resultados organizacionales gracias a una mayor apreciación por parte de los 

demandantes del mercado, según la revista fonética redactada por (Silos, Ruiz, Raquel y Ana 

Herrero, 2018). 

De este modo, si se compara con el país resulta que no nos encontramos a la altura de 

los demás países en el tema de RSE según el informe de Grupo El Comercio (2018) se 
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ocupa el puesto 64 en cuanto a desempeño ambiental y sostenibilidad, y necesitamos mejorar 

en cuanto a implementaciones de desarrollo sostenible ambiental.  

De igual modo, en el 2015 la superintendencia de bolsa de valores dio la resolución N° 

033-2015 para reportes de sostenibilidad que establece que las empresas que están 

inscritas en la bolsa de valores deben mostrar al mercado sus acciones, actividades y 

gestión de los riesgos económicos, medio ambiental y social, añadido a esto los principios 

de buen gobierno corporativo.  

Otro factor más que nos encamina al desarrollo sostenible desde el lado empresarial es 

la aspiración de nuestro país que es Perú, en ser miembro de la OECD la organización para 

la cooperación y el desarrollo económico, y es sumamente importante para esto que las 

empresas cumplan con estándares globales para un manejo respetuoso ético y responsable 

en los temas económicos, sociales,  ambientales y de gobernanza, estas metas deben ser 

cubiertas desde todos los niveles, estado, empresa, sociedad civil, para alcanzar dicha meta 

además de ello las empresas también están tomando en cuenta el propósito que tiene la 

ONU con el acatamiento de sus objetivos de desarrollo sostenible buscando dar solución a 

los escenarios de pobreza, resguardar el planeta y avalar que todas las personas disfruten 

de la paz y la prosperidad.  

Por ello es crítico que las empresas deben incluir la responsabilidad social empresarial 

en sus acciones para mejorar el desarrollo del país y, por tanto, la sociedad. Ley N° 29381 

“Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción”, en el numeral 

7.8 del artículo 7 confirma que la entidad promueve las reglas y regulaciones de 

Responsabilidad social empresarial nacional en materia laboral. Este desarrollo nacional 

de la responsabilidad social empresarial debe contribuir a la formación de valores 

moralistas de compromiso empresariales con los trabajadores y la sociedad. Esto significa 

que las políticas del sector privado deben aclararse proporcionando una gestión eficiente. 
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Parte de esto, la Ley Universitaria N° 30220, artículo 124. Menciona que la 

responsabilidad social de una universidad es gestionar su ética e impacto en la sociedad por 

sus actividades. Educación investigación, actividades de difusión, participación en el 

desarrollo nacional a varios niveles, esto incluye supervisar las relaciones entre los miembros 

de la asociación universitaria, el ambiente y su impacto en otras organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que dan forman a las partes interesadas. La 

responsabilidad social universitaria es el cimiento de la vida universitaria, ayuda al desarrollo 

sostenible y al bienestar de la comunidad. Compromete a toda la sociedad universitaria. 

Para contextualizar, con relación a la responsabilidad social empresarial de la Universidad 

Peruana Unión sede Tarapoto se observó que en relación con la responsabilidad económica la 

institución apoya de forma regular en las actividades sociales que realizan cada facultad 

como son los proyectos sociales, las capacitaciones para las empresas o personas de una 

comunidad, se brinda un servicio donde algunas veces se logra los requisitos de conformidad 

de cada una de ellas, ocasionalmente cada año con cada área y facultad se realiza un proyecto 

para navidad donde se apoya las familias de bajos recursos económicos, se visita a las aldeas 

y comunidades alejadas de la ciudad. 

Ahora bien, con referencia a la responsabilidad legal la Universidad procura respetar las 

leyes que son dadas por el Estado, por las empresas como el Ministerio de Trabajo, la 

SUNAFIL, porque se sabe que si no se cumple con las normas y leyes en algunas 

inspecciones futuras puede cometer alguna infracción y ser sancionada con multa.  

En relación a la responsabilidad ética, la Universidad es una institución cristiana donde la 

ética es parte de los colaboradores pero que no está siendo cumplida en su totalidad por cada 

trabajador.  
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En suma, con respecto a la responsabilidad ecológica, la universidad tiene programas y 

participa de las actividades de impacto medioambiental con su personal y alumnado 

apoyando en algunas oportunidades a las empresas a desarrollar campañas ecológicas, 

limpiando las calles, regalando bolsas ecológicas, realizando charlas a las personas para 

concientizar y formar parte del cuidado ambiental.  

Finalmente, en este ámbito y contexto descrito, hay aspectos que falta fortalecer y 

mejorar para lograr una mayor responsabilidad social empresarial hacia la sociedad, se 

presenta esta investigación, el propósito general es determinar si existe una relación entre 

las dos variables Gestión administrativa y la responsabilidad social empresarial en la 

Universidad Peruana Unión sede Tarapoto, 2020.  

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera se relaciona la gestión administrativa con la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020? 

1.2.1. Problemas específicos 

a) ¿De qué manera se relaciona la planificación y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020? 

b) ¿De qué manera se relaciona la organización y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020? 

c) ¿De qué manera se relaciona la dirección y la responsabilidad social empresarial en 

la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020? 

d) ¿De qué manera se relaciona el control y la responsabilidad social empresarial en la 

Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020? 
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1.3. Justificación y viabilidad del estudio 

1.3.1. Justificación  

1.3.1.1. Relevancia social. 

Esta investigación será beneficiosa para la Universidad Peruana Unión, sede Tarapoto, 

institución educativa adventista que requiere potenciar la responsabilidad social empresarial 

en los colaboradores hacia la comunidad circundante. Además, la participación oportuna 

ayudará a fortalecer los vínculos entre los directivos, administrativos, docentes y estudiantes, 

haciendo que la gestión empresarial sea productiva y exitosa. También, los resultados 

obtenidos del presente estudio servirán de apoyo para posteriores investigaciones a nivel 

local, regional y nacional.  

1.3.1.2. Justificación teórica. 

El presente estudio se justifica terética porque permitirá analizar un conjunto de conceptos, 

características, dimensiones y teorías sobre los constructos gestión administrativa y 

responsabilidad social empresarial, el comportamiento o relación entre ambas variables en un 

ámbito del sector privado. Si estos resultados determinan la relación de variables, es posible 

obtener evidencia de la situación actual del área administrativa en cuanto a responsabilidad 

social empresarial para mostrar un panorama real de cómo se está llevando a cabo esta 

responsabilidad.  

1.3.1.3. Justificación práctica. 

Al respecto este estudio tiene valor práctico ya que servirá como guía de mejora a la 

institución y posteriormente dar solución a las falencias que se evidencia en el proceso 

investigativo ya sea mediante programas, planes, entre otras medidas que se recomiende en 

esta institución o también las medidas o acciones que la institución crea correctas. 
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Además, ayudará tanto al área gerencial y administrativa para detectar problemas 

relacionados con el manejo adecuado y correcto de gestión administrativa y 

responsabilidad social empresarial. 

1.3.1.4. Justificación metodológica. 

Además, tiene valor metodológico porque ayudará a corroborar la eficacia del 

instrumento en los resultados, siendo una guía de recolección de datos de primera fuente y 

analizado de forma estadística para más estudios realizados similares en la institución a fin 

de que posteriormente se puedan comparar los resultados que se obtengan mediante el 

estudio que se aplicará.  

1.3.2.  Viabilidad 

El estudio de esta investigación es feasible por las siguientes razones: 

a. Contamos con el capital humano y los recursos necesarios para realizar esta 

investigación. 

b. Es factible realizar la cooperación de nuestro público objetivo de esta 

investigación. c. Se cuenta con la facilidad y los permisos correspondientes para realizar la presente 

investigación en la institución de educación superior Universidad Peruana Unión sede 

Tarapoto. 

d. Actualmente hay mucho interés en temas relacionados a la responsabilidad social 

empresarial. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1.  Objetivo general 

Qué relación existe entre la Gestión administrativa y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 
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1.4.2.  Objetivos específicos  

a) Qué relación existe entre la planificación y la responsabilidad social empresarial en la 

Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

b) Qué relación existe entre la organización y la responsabilidad social empresarial en la 

Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

c) Qué relación existe entre la dirección y la responsabilidad social empresarial en la 

Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

d) Qué relación existe entre el control y la responsabilidad social empresarial en la 

Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La actual investigación está asentada en la revisión de documentos empíricos como 

artículos, revistas, tesis doctorales y de maestría que permiten la construcción de los 

antecedentes. A continuación, se estudian los antecedentes internacionales, nacionales y 

regionales. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Solis (2018) en su investigación realizada para lograr el grado académico de doctor en 

ciencias administrativas, con su título. La gestión administrativa y su incidencia en la 

sostenibilidad financiera de las pymes formales del sector manufacturero de la provincia 

de Manabí – República de Ecuador. Se planteó como objetivo prioritario determinar como 

la gestión afecta la sostenibilidad financiera de las PYMES manufactureras en Manabí, 

Ecuador. El método utilizado tiene enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, 

transversal-correlacional. Permitiéndole concluir la gestión administrativa No es un 

impacto en la sostenibilidad financiera de las PYMES en estos países industrializados de 

Manabí, Ecuador. Dado que los resultados demostraron un nivel de correlación positiva 

(0,662), en base a ello recomendó crear empresas exitosas y ejecutivas al control de la 

gestión, mediante el preparación y formación basados en el modelo Grupo de Trabajo 

Capacitación Desarrollo, el aprendizaje y liderazgo e implementación de las universidades 

en Manabí, redundará en el beneficio de competir con nueva literatura que fortalecerá la 

realidad de las pymes actuales en el sector manufacturero. 

Por su parte, Fernando y Criollo (2017) en el artículo científico, publicado de una revista 

indizada en Redalyc sobre el “Análisis de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad en la 

Gestión universitaria aplicada en la universidad técnica Loja situada en Ecuador”. La cual, 
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propuso como objetivo crear una definición de ciertos componentes particulares de la 

gestión de la UTP de Loja en con respecto a estos objetivos, pretende realizar una 

evaluación integrada de la estructura social de la universidad, con los grupos de interés 

definidos como la institución, el personal, el profesorado y el público en general como 

actividades principales, combinado con una encuesta. Como resultado del uso de este 

método, Responsabilidad Socia Universitaria (RSU) empleados en la Universidad Técnica 

Particular de Loja, obtuvieron resultados positivos para la sociedad a través de una 

investigación integral y sistemas sociales para todos los agentes internos y externos, 

concluyendo que debe ser educado. Según estudios realizados en el exterior, este impacto 

proviene de las actividades de mejora de la educación superior en términos de aspectos 

sociales, económicos y ambientales, así como relacionados con la responsabilidad social y 

la sostenibilidad.   

En definitiva, la Responsabilidad Social de una universidad es un actor o interesado.  

Asimismo, Velásquez, Ponce, y Franco (2016)  en su investigación publicada en la revista 

Latindex- Dialnet sobre la Gestión Administrativa y Financiera, Una Perspectiva desde los 

Supermercados del Cantón Quevedo- Ecuador. Se trazaron como objetivo La estimación de 

gestión administrativa y financiera de las áreas del supermercado Cantón, para ello 

emplearon una investigación de carácter cualitativo, concluyendo que la gestión 

administrativa financiera se denota que los procesos administrativos ejecutados por los 

supermercados se basan en conocimientos y experiencias empíricas, sin embargo muchas de 

las empresas necesitan hacer un buen trabajo hoy los cánones establecidos por el proceso 

administrativo, los cuales son la planificación, organización, dirección y control para 

conseguir ser competitivos en un mercado tan dinámico. Debido a la falta de control, es 

recomendable utilizar el sistema de gestión de forma eficaz para practicar la teoría. 
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En este sentido, Peláez y León (2014) para su estudio publicado en la revista Ciencias 

que lleva por título, la responsabilidad social empresarial y la gestión humana y los 

desafíos en pro de fortalecer una relación estratégica en Colombia. Se trazaron como meta 

demostrar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la gestión de recursos humanas 

de dos formas importantes y estratégicos de gran utilidad en las organizaciones, con los 

desafíos en el contexto colombiano, cuando ambos se atañen.  

Para ello realizaron una investigación de tipo básica descriptiva en la que en base a 

conceptos bibliográficos se da a conocer que responsabilidad social empresarial y la 

gestión humana son dos factores muy importantes en las organizaciones y su vinculación 

es un enfoque estratégico para las empresas. 

Además, Castañeda, Ruiz, Viloria, Castañeda, y Quevedo (2007) en su artículo de 

investigación publicado en una revista indizada por Redalyc, sobre el papel actual de las 

universidades en materia la responsabilidad social empresarial realizado en Venezuela. Se 

propusieron como objetivo facilitar con reglas sistemáticas sobre el estatus social de 

la sociedad. Ética universitaria relacionada con los cambios que demanda la 

sociedad, Especialmente debido a la presencia de apoyo público, para ello emplearon la 

metodología de tipo narrativo y descriptivo concluyendo que en muchas oportunidades y 

retos la universidad asume un lugar privilegiado en la sociedad la que implica en ella gran 

demanda de responsabilidad para dar respuesta a las demandas sociales cooperando con 

actores políticos y económicos.  

Es así como, la responsabilidad social universitaria direcciona a la solución de 

problemas complejos porque perite contar con una organización académica más 

multidisciplinaria, con base en el pensamiento complejo y no con bases en 

especialidades. Bajo las consideraciones de Henao (2013) con su investigación realizada para obtener el 

grado de maestría que lleva por título la responsabilidad social empresarial como estrategia 
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de gestión en la organización Pranha S.A realizado en Colombia. El objetivo es introducir 

la estrategia de gestión de RSE de la organización Pranha S.A. para ello empleo una 

investigación cualitativa con tipo de diseño descriptivo.  

Concluyendo que, al integrar las perspectivas de RSE sobre estrategia de gestión, 

permitiendo a Pranha encontrar una nueva forma de acercarse al mercado y sociedad, dándole 

valor como también competitividad y diferenciación a mediano y largo plazo. Esto beneficia 

a la corporación por lo es recomendable fortalecer las acciones de la empresa. 

Para Hernández, Cardona, y Del Rio (2017) en su investigación publicada en la revista 

información Tecnológica de Colombia que lleva por título, direccionamiento estratégico 

Proyección de la Innovación Tecnológica y Gestión Administrativa en las Pequeñas 

Empresas”. Se plantearon como objetivo principal, es constituir un nivel de innovación 

habilidades y estrategias para la gestión de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en 

Barranquilla, Colombia. 

En función de su metodología se evidenció la aplicación de un estudio tipo descriptivo 

concluyendo que en cada etapa del direccionamiento estratégico se tiene que implementar 

una correcta integración con el entorno de trabajo, Ejecutando como base de cambio y mejora 

la innovación de tecnología y la gestión administrativa. El éxito solo se puede lograr de esta 

manera es muy importante cumplir con los requisitos del sistema o entorno operativo. Por 

ello las empresas necesitan que se tomen buenas decisiones y así poder ejecutar de forma 

contundente y veraz para responder a los cambios tecnológicos. 

En el caso de investigadores como Lara, Salazar, y Borja (2017)  quienes para su 

investigación publicada en la revista de ciencias empresariales la cual lleva por título “La 

responsabilidad social empresarial en la gestión administrativa” desarrollada en el país de 

Ecuador. Se trazaron como objetivo analizar la responsabilidad social como grupo especial 
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en el campo de los negocios influye en la eficacia de la gestión tal como es. La metodología 

empleada corresponde a un enfoque narrativo tipo básico descriptivo que le permitió concluir 

que existe un acuerdo teórico sobre las áreas de la responsabilidad social empresarial 

destacándola por ser de representación pluridimensional que altera a distintos ambientes en la 

gestión de empresas y los derechos humanos. Se recomienda velar por la gestión empresarial 

y que las actividades estén vinculadas a la responsabilidad social empresarial. 

En suma, Roberto (2016) para su investigación publicada en la revista ciencias 

administrativas la cual lleva por título, “Confluencia de teorías entorno a la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)” desarrollada en la capital de Buenos Aires- 

Argentina, sostuvieron como objetivo el desarrollo de un sistema que permite distinguir 

entre estos diferentes roles docentes de la responsabilidad social empresarial, depende del 

método lógico, esto les devuelve la vida y depende de los métodos y servicios que brinden. 

El método utilizado es revisar la enciclopedia, la cual concluye que las políticas de RSE, 

las partes interesadas y los materiales académicos que afirman la sostenibilidad confirman 

que: las empresas que adoptan y gestionan estas ideas pueden seguir un enfoque diferente 

identificado como una estrategia con funcionalidad mejorada y como ético-normativa. Se 

recomienda enfatizar en la RSE para trabajos futuros y emplearlos en las organizaciones 

debido al impacto fundamental positivo que causa en ellas.  

A propósito de las consideraciones de Arias (2014) en su investigación realizada para 

lograr el grado de magister en administración financiera y comercio internacional, titulado 

gestión administrativa e impacto en la rentabilidad financiera de la empresa Seismiccorp 

Service S. A en Colombia. La investigación está orientada a proporcionar herramientas de 

gestión administrativa que le permiten mejorar el desempeño financiero de su empresa, para 

ello empleó una metodología de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo de modalidad 

bibliográfica documental. Concluyendo que los comprometidos con la gestión de la empresa 
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permite evaluar los objetivos y estrategias a largo plazo y no utilizando un logotipo de 

gestión bien diseñado para su implementación por lo tanto la evaluación y el desempeño no 

es la adecuada, por lo tanto, se recomendó que la empresa aplique un modelo de gestión 

administrativa que permita establecer un control de los recursos humanos, materiales. 

Capacitar continuamente al personal mediante temas financieros para la toma de 

decisiones. 

2.1.2.  Antecedentes nacionales  

Quichca (2012) en su investigación elaborada para alcanzar una maestría en Educación 

con mención en gestión de la educación, Relación entre la calidad de gestión administrativa y 

el desempeño docente según los estudiantes del I al VI ciclo 2010 - I del Instituto superior 

particular la Pontificia del Carmen Distrito Alto Huamanga Ayacucho - Perú. Se determinó 

como objetivo fijar cual es el nivel de la Gestión Administrativa según la evaluación brindada 

por los estudiantes del I al VI Ciclo. El tipo de estudio empleado es descriptivo correlacional, 

diseño no experimental y de corte transversal puesto que la muestra se tomó en un tiempo 

determinado, la muestra fue constituida por 124 alumnos. Los resultados obtenidos revelaron 

que existe una relación importante y gestión administrativa y desempeño del docente por lo 

que se recomendó ejecutar una autoevaluación completa de la institución, con el propósito de 

revelar y analizar sus fortalezas y debilidades para vigorizar el apoyo administrativo a la 

calidad de la gestión del Instituto Superior. 

Para Rozas (2012) en su investigación realizada denominada la responsabilidad social 

como herramienta de la auditoría en las universidades estatales de Lima. Fue diseñado 

para evaluar si la responsabilidad social empresarial es una materia de Auditoría realizado 

en la Universidades públicas de estatal de Lima. Para ello utilizó una metodología de tipo 

descriptiva correlacional la cual permitió concluir a pesar de una investigación exhaustiva 
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de la vida social y de las nuevas disposiciones doctrinales relacionadas con la innovación a 

pesar del espíritu emprendedor, y el éxito en este sentido, la universidad estatal de Lima se 

dedica a formar profesionales de gestión empresarial. La investigación es limitada y no tiene 

nada que ver con la política preocupaciones sociales que impulsan la inclusión de 

investigaciones y evaluaciones de políticas en las auditorias utilizadas en las universidades 

púbicas de Lima responsabilidad social. Esta decisión se ha extendido no solo a las 

universidades públicas del Perú, sino también para universidades públicas y privadas del Perú 

e internacionalmente. Esta recomendación Se aplica no solo a las universidades públicas del 

Perú, sino también para universidades públicas y privadas del Perú e internacionalmente. 

Según las consideraciones de Espejo (2018) en su trabajo de investigación de carácter 

científico para lograr el grado de maestro en gestión pública al cual le atribuyo como título 

la gestión administrativa y el comportamiento organizacional de los colaboradores de la 

municipalidad provincial de Huaura, 2016. Se estipuló como objetivo primordial conocer 

la influencia que existe entre gestión administrativa y comportamiento organizacional de 

los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Huaura, 2016. Para ello empleo la 

metodología aplicada de diseño no experimental transversal la cual permitió concluir que, 

si existe influencia notoria de la planeación con el Comportamiento organizacional, según 

el grado de correlación positiva media de 0.612. por lo que recomienda que se dé una 

comunicación entre empleado y jefe de manera horizontal, capacitación constante, deben 

de cumplir con un perfil mínimo los nuevos ingresantes, etc. 

Asimismo Manolo (2017) sostiene que existe relación entre control interno y gestión 

administrativa afirmando así que a mayor control interno habrá mejor gestión administrativa, 

conclusiones a las cuales llegó producto de su investigación realizada para conseguir el grado 

de magíster en gestión pública, el título es control interno y la gestión administrativa según el 

personal de la sede central de los servicios postales del Perú, Lima 2016. El propósito de este 
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estudio fue evaluar la relación entre el control interno y la gestión de los trabajadores 

postales peruanos utilizando la metodología de diseño no experimental con un corte 

transversal y de tipo descriptivo correlacional. Como recomendación señala que para que 

esto sea posible, los funcionarios y directores de las oficinas centrales de los servicios 

postales del Perú, deben seguir cursos de formación y capacitación continua sobre 

sistemas de control interno y que el personal debe realizar labores de manera eficiente. 

De igual forma Lapa (2014) en su investigación para adquirir el grado de doctor en 

contabilidad y finanzas, con su título la responsabilidad social empresarial frente a la 

colectividad laboral en el Perú. En la cual plantea el objetivo principal entablar la relación 

con la consecuencia de no implementar la responsabilidad social empresarial en nuevas áreas 

conducentes a una mirada más completa de la empresa y de la colectividad laboral de las 

empresas en el Perú. Y siendo la investigación de tipo aplicada utilizando el método 

histórico, comparativo, de analogía e inferencial. En la que la muestra estuvo constituida por 

25 empresas seleccionadas del distrito de Lima Metropolitana y Callao. Demuestra que la 

Responsabilidad Social Empresarial es fundamental en cada organización porque permite a 

los clientes, empleados y/o inversionistas denotar que la empresa tiene un aspecto más 

atractivo, es por ello que se recomendó que la Responsabilidad Social debe entenderse como 

un comportamiento empresarial que crea prejuicios morales en la sociedad. 

En su caso Flores (2017) para su estudio denominado mejora de la gestión 

administrativa de los servicios educativos virtuales del área de gestión académica de IPAE 

de la ciudad de Lima- Perú.  El objetivo es avanzar en la gestión para los servicios de 

IPAE para ello empleó la metodología de tipo básico descriptivo de diseño no 

experimental la cual llevó a concluir que esta mejora de la gestión administrativa de la 

educación en las actividades educativas modernas se redujo al primer diploma en dos 
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semanas y se fue. Los estudiantes se redujeron en un 20% y los matriculados en un 50%. La 

implementación de un sistema de gestión eficiente permite que los gerentes de cada 

organización tengan niveles, cargos y actividades que se pueden mejorar, además de 

identificar los procesos actuales de la organización planteando objetivos de mejora. 

Por su parte Cárdenas (2015) obtuvo una maestría en gestión pública, titulada gestión 

administrativa y desempeño laboral en el personal de la oficina general de seguridad y 

protección del Ministerio de Defensa, Lima. Su propósito es la dirección y satisfacción 

laboral del personal de equipos de oficina del Ministerio de Educación por la que manejo 

el método aplicado hipotético deductivo, porque comienza con la teoría, crea problemas y 

se formuló hipótesis para ser probadas de varias maneras los resultados obtenidos con un 

enfoque cuantitativo de tipo básico descriptivo.  

Esto le permitió trabajar con la gerencia satisfacción por trabajar en la sala de 

profesores del Ministerio de Educación debido a la buena gestión administrativa. 

Recomendó que los administradores, jefes y coordinadores que realicen reuniones de 

coordinación, implementar un plan integral que les permita distribuir el trabajo de manera 

más eficiente, además señaló implementar programas de reconocimiento al colaborador, 

mejorar las relaciones interpersonales y colaborativas, discusiones en equipo entre todo el  

personal, coordinar reuniones entre todos los socios, gerentes y subordinados, 

posibilitando el logro de metas y objetivos porque generará confianza, además de 

presentar recomendaciones que les permitan mejorar la gestión administrativa por lo tanto 

seguiremos teniendo un estatuto satisfactorio en la Oficina de equipamiento del Ministerio 

de Educación. Además Yiming (2017) en su investigación realizada para obtener el grado de magíster en 

ejecutiva en administración de negocios, que se titula la responsabilidad social empresarial en 

la gestión de las empresas mineras en el Perú. Diseñando como objetivo general, verificar si 

la Responsabilidad Social (RSE) está bajo el control de sus empresas mineras Perú. Para este 
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estudio empleó el enfoque cuantitativo de corte transversal, la muestra estuvo compuesta 

por 29 empresas que desarrollan movimientos en el Perú y están vinculados con la 

responsabilidad social empresarial. Con el estudio efectuado concluyó que la información 

obtenida y verificada porque puede evaluarla logre su misión y visión como empresa y 

obtenga pronósticos que puedan efectuar las operaciones de su empresa minera, además, 

estas empresas están comprometidas con la responsabilidad medioambiental. Como 

recomendación las empresas mineras deben considerar un programa de responsabilidad 

social empresarial (RSE), a fin de llevar a cabo un negocio socialmente aceptable.  

Ahora bien Román y Tarazona (2019) en su tesis desarrollada para obtener la licenciatura 

en administración responsabilidad social corporativa y la gestión administrativa de la 

empresa Mega Concreto S.A.C., Huaraz-2018”, su principal objetivo es relación entre la 

responsabilidad social corporativa y la gestión administrativa de la empresa Mega Concreto 

S.A.C Huaraz, 2018. Tipo de investigación enfoque cuantitativo, diseño no experimental – 

correlacional y transversal, la muestra contiene 50 colaboradores y teniendo como 

instrumento de medición dos cuestionarios de las variables respectivamente. Los resultados 

obtenidos muestran el nivel de relación de 0.751** y significancia de 0.000, indica, que 

existe relación positiva, significativa e importante entre la responsabilidad social corporativa 

y la gestión administrativa mega - concreto S.A.C. Por tanto, concluye que a mayor 

responsabilidad social corporativa habrá una mejor y sostenible gestión administrativa en la 

empresa.  

2.1.3. Antecedentes regionales  

Quijandría (2019) es un proceso de planificación estratégica que se implementa, para 

obtener un doctorado en empresas universitarias. El papel del personal de gestión para 

mejorar el desempeño y la gestión de la UNSAM-T-2018. El propósito fue presentar un 

plan estratégico basado en la capacitación del personal directivo para mejorarlo en la 
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operación y gestión de la UNSM – T – 2018. Utilizó la metodología de diseño no 

experimental, descriptivo, cuantitativo y de diseño propositivo, la técnica utilizada se basó 

en cuestionarios, donde concluye que el diseño del sistema basado en el desempeño del 

personal administrativo mejora el desempeño y mejora la calidad de la gestión administrativa 

en base a la experiencia de usuarios del equipo directivo de la Universidad. Se recomendó al 

Rector y su equipo de gestión, implementar el modelo en la universidad para potencializar la 

gestión de los recursos humanos directivos y administrativos basados en competencias 

mejorando significativamente el nivel de satisfacción, identidad y productividad del personal 

administrativo y directivo. 

También Arevalo (2017) desarrollo una investigación y obtuvo una maestría sobre 

responsabilidad social universitaria y la gestión institucional en la Universidad Nacional 

de San Martín sede Tarapoto. El propósito de definir la relación entre la responsabilidad 

social universitaria y la gestión institucional de la Universidad Nacional de San Martín 

Sede Tarapoto, empleando la metodología de tipo descriptivo correlacional, entonces llego 

a definir la responsabilidad social de la universidad Nacional de San Martín, con un buen 

tiempo 59.1%, porque ayuda a identificar y solucionar problemas locales a través de 

proyectos orientados al desarrollo de la comunidad. Frente a ello se recomendó que el área 

de Responsabilidad Social Universitaria (RSE), necesitamos seguir impulsando la 

responsabilidad universitaria, incrementando la participación de estudiantes, profesores, 

directivos y la propia comunidad, e implementar un sistema de gestión integrada para la 

universidad.  

De igual modo, Lopez (2019) en su investigación realizada para obtener el grado de 

doctorado en Gestión Administrativa, que lleva por título gestión administrativa y la calidad 

de servicios de tecnología de información en las entidades del sector público de la ciudad de 

Tarapoto. Por esta razón, está diseñada para determinar el impacto de la gestión 
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administrativa en la calidad de los servicios de tecnología de información en las 

organizaciones del sector público de Tarapoto, la metodología utilizada es de diseño no 

experimental, correlacional explicativo, de corte transversal, permitiéndole demostrar 

diferencias en la calidad de servicios de tecnología de comunicación en las agencias 

gubernamentales de la ciudad de Tarapoto, se expresan en 98,69% la gestión 

administrativa detallada se presenta como una lista completa de las cuatro categorías; 

planificación, organización, dirección y control, según el principal coeficiente 

R2=0,986976 de resultados del estudio, también hay algunos indicios de que trata de la 

importancia del declive global. Por lo tanto, se anima a los investigadores a utilizar las 

recomendaciones mejora adecuadas descritas en este presente estudio, las 4 dimensiones 

de gestión administrativa que es planificación, organización, dirección y control. 

Asimismo Heredia (2018)  obtuvo un doctorado en administración de empresas en su 

investigación propuesta de un modelo de gestión administrativa para el desarrollo empresarial 

en las empresas constructoras de los distritos de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo. 

Se planteó como objetivo identificar la causa principal de la deficiencia de desarrollo de 

empresas constructoras; para dicho estudio se tuvo una población de 55 empresas, se utilizó a 

20 empresas como muestra de estudio y una metodología de enfoque cuantitativo y 

cualitativo permitiéndole evidenciar el desarrollo de la empresa constructora dependencia del 

nivel de implementación de la gestión administrativa, pero también existe una fuerte 

correlación entre estas dos variables (GA=0.65), cuyo impacto  se mide con resolución (R 2 = 

0.792316) que el 79.23 % hacer los cambios en el desarrollo empresarial son causados por los 

cambios en la gestión administrativa. Como tal, se recomendó que se deben profundizar con 

investigaciones que involucren la gestión financiera o la gestión social. 
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Según Serna (2016) en su investigación ejecutada para conseguir el título de licenciado 

en administración, que lleva por título la Gestión Administrativa y su incidencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Agropecuaria Lucero-Lamas en 

2016. Su principal objetivo es, evaluar lo que está sucediendo con la gestión 

administrativa y su impacto en el desempeño laboral. Concluyendo que en la empresa 

Agropecuaria Lucero – Lamas, actualmente existe una gestión administrativa inadecuada, 

debido a un sistema de gestión incompleto son ineficientes y tienen una planificación 

deficiente, no establecen metas y objetivos, no tienen metas claras, no tienen suficientes 

metas no tienen buenas metas y no tienen ambiciones en su plan estratégico, no tienen un 

pan de implementación, donde los colaboradores puedan seguir un orden cronológico para 

un excelente perfeccionamiento de las actividades laborales, no hay planes a corto y largo 

plazo, no tiene una buena organización, ya que no cuenta con una estructura de tareas 

debidamente establecida, no hay una buena dirección, ya que no cuenta con estrategias 

establecidas, los colaboradores no conocen sus funciones, no tiene un buen control, puesto 

que no tiene estándares establecidos de calidad y control. Se recomendó establecer 

objetivos a mediano y largo plazo involucrando a los colaboradores en las actividades y 

toma de decisiones. 2.2. Marco histórico 

2.2.1. Marco histórico de la gestión empresarial  

La gestión empresarial comúnmente conocida como administración de empresas o 

ciencias administrativas siempre estuvo presente en la cotidianidad de los primeros núcleos 

sociales, para ser más específicos estuvo presente desde las primeras civilizaciones, con la 

necesidad de subsistencia del hombre, es por ello que civilizaciones como Egipto dejaron 

como evidencia sus magníficas construcciones de pirámides 4000 a.c, estas pirámides fueron 

la evidencia clara de que los egipcios cumplían con criterios básicos de administración, 

Mesopotamia, Asiria y Grecia, también evidencian haber tenido dirigentes capaces de planear 
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y dominar a miles de personas para que realizaran trabajos que perduran hasta la 

actualidad.  

En china (Gutiérrez, 2016) se desarrolló algo parecido a un idealismo positivo, un 

conjunto de opiniones basadas en directivas gubernamentales que pueden evaluar el 

comportamiento de los líderes políticos, esto se debe a Confucio 481- 221 a.c  (Rojas, 2007) 

menciona que se evidenciaron con confusión las primeras amonestaciones de administración 

pública. Más adelante, en 1525 Maquiavelo sondeó más la administración con el principio de 

consenso en las organizaciones y liderazgo táctico y político. 

Rememorando Chevalier (1969)  señala que en 1776 Adam Smith muestra los principios 

de especialización de los operarios y evidencia algunos conceptos de control sobre la 

administración, (Carro y Caló, 2013) mencionan que a principios del siglo XX Frederick W. 

Taylor (USA) fue considerado históricamente como el padre y fundador de la administración 

científica, el autor Taylor manifiesta en sus teorías su orientación positivista del 

conocimiento científico en la parte administrativa de las empresas, delimitando la acciones 

científica a un estudio de hechos realizados por la experiencia vivida, así como la creencia 

innata y vehemente sobre el aporte que dará la administración científica al progreso, social, 

estructural y económico de un país y del mundo, es por eso que en su aporte a la 

administración muestra estudio de tiempos y movimientos; énfasis en planeación, 

racionalización del trabajo y sobre todo del control.  

Más adelante en 1996 Henri Fayol surge con su teoría clásica de la administración 

(Saldarriaga, et a, 2011) menciona que Fayol preciso los principios fundamentales de 

administración que lo rigen sin el original englobándolos en 14 principios y en 1932, Elton 

Mayo fomentó su teoría de las relaciones humanas. Todos estos personajes y civilizaciones 

fueron los primeros en atribuirnos los cimientos de la administración.  
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 A la luz de lo que dijera Chiavenato, (2004) en su libro “Teoría general de la 

administración” hace referencia que administración es el resultado histórico e integrado del 

aporte acumulado proporcionado por diversos predecesores, filósofos, economistas, físicos, 

ciudadanos y empresarios a lo largo del tiempo, compartieron sus experiencias e 

investigaciones mediante relatos de obras y teorías en su campo de actividades que es el área 

administrativa. Es por ello, que la administración moderna actualmente utiliza conocimientos 

y los principios colocados en Matemáticas (incluidas estadísticas), Ciencias Humanas (como 

antropología, sociología, biología, educación, ciencias, etc.), Física (Física, química, etc.), 

Derecho, Ingeniería, Tecnología de la Información, entre otras. Y que cuyas contribuciones 

se ven reflejadas hoy en día, en industrias grandes como Microsoft, Apple, Amazon, y en 

pequeñas como Mypes porque emplean todos los principios que se establecieron en la teoría 

en el lapso del tiempo, dando pase así al manejo adecuado, eficiente y eficaz de los recursos 

que tiene un individuo o un país. 

2.2.2.  Análisis histórico de la responsabilidad social empresarial (RSE) 

Se origina en Estados Unidos en la última etapa desde la década de 19550 hasta 

principios de la de 1960, después de otras crisis mundiales como la guerra de Vietnam y el 

apartheid ocurridos en aquellos años. Todo surge cuando los ciudadanos comienzan a 

progresar, mediante el servicio laboral que ofrecían a determinadas empresas o mediante 

la adquisición de algunos productos, cooperan con otros sistemas políticos o actividades 

políticas o económicas éticamente indignas de dicho esfuerzo. Con el tiempo los grupos 

sociales visualizan el impacto que generan las empresas en su medio y es allí donde entra 

a mantener la responsabilidad social empresarial como un nuevo enfoque par las 

estrategias comerciales y ambientales.  

Al respecto, Bour (2012) señala que el concepto responsabilidad social empresarial (RSE) 

fue introducido a mediados del siglo XX por Bowen (como se citó en Bour, 2012).El autor 
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comienza diciendo que cientos de grandes empresas están en el centro decisiones 

importantes, y el comportamiento de estas empresas afectan la vida de los ciudadanos e 

diferentes momentos, por el hecho de estar alrededor de ella. Es por ello, que 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) fue descubierta por primera vez  por los 

estadounidenses en 1953 Bowen (como se citó en Bour, 2012) quien de paso es un 

economista americano, el padre de la responsabilidad social empresarial, su obra "social 

responsibilities of the Business" enfatiza la conciencia pública del trabajo social no solo a 

través de productos y servicios, sino también a través de actividades de reforma publica, 

quien entregara como principio de bien común a las empresas que se consolidaban dentro 

de ella.  

Es así como se hace la presentación de los aportes más destacados con respecto a la 

definición del concepto de responsabilidad social surgieron a partir de la década de 1970, e 

incluyen Archie Carroll, Davis, Eells y Walton, Johnson, Preston and Post, Sethi y Steiner.   

Además, Carroll (1967) describió por primera vez el papel de la empresa como 

económico, legales, ético y social, comprometiendo moral y éticamente a las instituciones y 

su voluntariedad. Schwartz y Carroll (2003) mencionan que existen cuatro clases de 

Responsabilidad Social Empresarial en las que intervienen factores económicos, legales, 

éticos, y filantrópicas. Schwartz y Carroll (como se citó en Sánchez, 2016) planteó la “Teoría 

de las pirámides” en el año de 1991 poniendo las primeras responsabilidades como cimiento, 

como base de la pirámide estableció la responsabilidad económica, como segundo escalón la 

responsabilidad legal, como tercer escalón la responsabilidad ética y por último se encuentra 

la responsabilidad filantrópica. 

Ahora bien, durante la década sucesiva se continúa hondeando en estas ideas con la 

Teoría de los Stakeholders de Friedman (como se citó en Bour, 2012) que se empeña 

desde un punto rupestre en defender los puntos que muchas instituciones omiten, los 
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cuales son, los diferentes grupos afectados directa o indirectamente por las organizaciones. 

En la década de los años noventa la responsabilidad social empresarial ya no se la 

considera algo ajena o aislada a las organizaciones, sino que se le incluye dentro de ella en 

cada área respectiva.  

Al respecto Drucker (como se citó en Martínez, 2012) complementa este punto de vista 

afirmando que "las organizaciones deben responsabilizarse por cada trabajador, cliente, 

persona o casa que se vean afectados por sus actividades lucrativas, es decir debe velar por 

el bienestar de estos. Eso es responsabilidad social". Por ello las empresas y 

organizaciones están incorporando en las Responsabilidad social empresarial como parte 

de su ética y también para proporcionar una óptima calidad de vida de los colaboradores, 

medio ambiente y la sociedad. 

2.3. Presuposición filosófica  

Esta vida cotidiana siempre va a estar regida con base en principios y normas, cada 

accionar que ejerza el ser humano de manera individual repercutirá en la sociedad de 

manera positiva o negativa. La gestión administrativa es un accionar que ejecuta la 

persona natural o jurídica con el fin de obtener ingresos o recursos, como consecuencia 

tiene que asumir una responsabilidad social empresarial, para resarcir los daños que de 

manera consciente o inconsciente origina , es por ello que White (1940) en el capítulo 3 de 

su libro administración eficaz, menciona que Dios emplea a los hombres como encargados 

de distribuir y administrar sus recursos, con el fin de cultivar en ello el espíritu de libertad 

y todos los actos de abnegación fortalecen el espíritu de generosidad, y si hacemos las 

cosas cumpliendo con el propósito de nuestra creación que es velar por la creación la vida 

puede ser una bendición para nosotros. 

 Además White (1940) enfatiza que nuestras posesiones en la vida son limitadas, y que no 

se debe dejar llevar por el egoísmo porque nuestro conflicto es con nuestro accionar o nuestro 
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yo en otras palabras como ella lo menciona. Que nuestro paso por la vida no sea para 

dañar a otras vidas, cada talento que posee una persona dentro de una organización es 

otorgado por Dios, en la medida de sus capacidades, este debe procurar ser responsable y 

hacer el bien con ese talento.   

Es así como la gestión administrativa se debe guiar de pensamientos constructivos que le 

recuerden la importancia que amerita tener cada ser que pisa este planeta, y debe tomar 

consideración de los efectos de sus actividades en cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre como mayordomo La verdadera educación 
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Gobernar la tierra (Génesis 1:28)                                  La verdadera educación tiende a desarrollar  

Labrar y proteger la tierra (Génesis 1:15)                     facultades mentales, a dar destreza a las manos 

Designar los nombres a los animales (Génesis 2:20)    conocimientos para reconocerlos en trabajos prácticos,  

     Un fiel mayordomo; tiene que administrar los bienes    Dios es la fuente de toda sabiduría y entendimiento 

para beneficio de los menesterosos. Dios confío          (White, 2009, p. 9).          

      recursos a los hombres, así como talentos y                   Jesús crecía en sabiduría (Lucas 2:52)  

     oportunidades, a fin de ser agentes para ayudar              El temor a Jehová es el principio de la sabiduría 

     a los pobres y dolientes (White, 1971, p. 300).                (Proverbios 9:10)  

 

 

 

Dios da el conocimiento e inteligencia (Daniel 1:17)       Nombrado como administrador (Génesis 39:4) 

Dios prospera lo que haces (Génesis 32:3)                        Administrar justicia (1 reyes 3:28) 

Dios ha preferido hacer del hombre su mayordomo,       Valentía y confianza en Dios para emprender  

confiándole bienes, no para que los vaya acumulando,    (Josué 1: 6 - 7)  

pero úsalo para hacer el bien a los demás                          Dios designa a los hombres administradores 

(White, 1970, p. 17).                                                          con el fin de cultivar en ellos el espíritu de  

Un mayordomo fiel hará todo lo que puede                       libertad y cada acto de abnegación realizado 

en el servicio de Dios; su gran preocupación                     en bien de otros (White, 1940). 

será la necesidad del mundo (White, 1970, p. 82).          

Figura  1.  Modelo de condicionantes filosóficas del administrador adventista 

2.4. Base Teórica  

2.4.1.  Gestión administrativa  

Robbins y Coulter (2010) mencionan que la administración es aquella coordinación y 

monitoreo de las tareas de otros, haciendo que estas se realizan de manera eficaz y eficiente. 

Organizar y supervisar las tareas de otros hace la diferencia entre una jefatura gerencial y un 

subordinado. Pero esto no quiere decir que los gerentes pueden manejar como quieren en 

cualquier situación, lugar o forma a la organización. Al contrario, la administración consiste 

en certificar que los empleados desarrollen sus actividades laborales de forma eficiente y 

eficaz, asumiendo que son las aspiraciones de todo gerente y/o administrador.  

 Hombre con atribuciones Administración eficaz 
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Según Ramírez (2010) la administración es aquella tarea humana que por medio del 

cual las personas intentan conseguir unos resultados. Esta labor humana se desarrolla al 

realizar los métodos de planificación, organización, dirección y control. 

Para Anzola (2002)  la gestión administrativa son cada actividad fue establecida para 

organizar el esfuerzo de un equipo de trabajo, que significa la forma en la que se tratan de 

lograr los objetivos con apoyo de las personas y los materiales a través del ejercicio de ciertas 

actividades fundamentales como son la planeación, organización, dirección y control. 

Por su parte Hernández y Rodríguez (2011) mencionan que la gestión administrativa es 

comprender el ambiente y crear las políticas estratégicas que aporten al organismo interno, 

este vínculo facilita que se utilicen óptimamente los recursos y se alcancen las metas con 

eficiencia.  

Según Oliveira (2002) la gestión administrativa implica diseñar, planificar, organizar, 

dirigir y controlar con el propósito de establecer y lograr las metas organizacionales a través 

del trabajo de personas y recursos para el mismo.  

Dada las opiniones de los autores, se puede concluir que gestión utilizada en un grupo de 

actividades, acciones y decisiones que permite el desarrollo de administraciones eficientes 

mediante el proceso de planeación, organización, dirección y control.  

2.4.1.1. Funciones de la gestión 

Gonzales y Valenzuela (2012) describe que una de las excelentes formas de relatar a un 

gerente, es tomando énfasis en el aporte importante de Luther Gulik y reconociendo las seis 

funciones primordiales de la gerencia en su conjunto.  

a. Planificación   

Tener una visión general de la organización y su entorno, utilizando concretas decisiones 

en relación a los objetivos específicos.  
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b. Organización   

Obtener un mejor beneficio de las personas y los bienes existentes para producir 

resultados. 

c.  Personal   

El esfuerzo necesario para poner en marcha la administración y motivación hacia un 

determinado conjunto de personas,  

d. Dirección   

Un mayor nivel de comunicación con sus empleados y la aptitud para promover un 

clima laboral agradable hacia la consecución de los objetivos de forma eficiente y 

productiva para la empresa.  

e. Control Evaluar el progreso efectuado por los colaboradores respecto a los objetivos 

propuestos.  

f. Representatividad los gerentes son responsables de representar a la organización en 

referencia a otras, siendo estas públicas, financieras, privadas entre otras.  

2.4.1.2. Indicadores de gestión  

Para Apac (2017) los indicadores para evaluar la gestión administrativa son los 

siguientes: a) Proceso gerencial 

Es aquella dimensión que se enfatiza en el desarrollo del proceso administrativo y las 

fuentes financieras.  

b) Toma de decisiones 

Es aquella dimensión que pone énfasis en la disponibilidad del fondo financiero y las 

normas, estrategias, acciones y procedimientos.  

c) Desarrollo organizacional 

Es aquella dimensión que se relaciona con la administración de riesgos financieros y 

apreciación sobre la gestión administrativa.  
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2.4.1.3. Finalidad de la gestión 

Gonzales y Valenzuela (2012) sostienen que los cambios tecnológicos a causa de la 

globalización y que fueron creadas por la sociedad han facilitado el crecimiento del factor de 

diligencia. En las fases iniciales del avance económico, las empresas se distinguían por 

aquellas tareas que realizaban repetitivamente. En sus oficinas los empleados conocían 

detalladamente y seguían cumpliendo su función. La tarea de un diligente era supervisar el 

trabajo de los subordinados en progreso realizado de forma repetitiva.  

Ahora bien, el resultado era evaluado en relación con la producción e integrado a una 

disciplina y rigurosidad, complaciendo las expectativas de los propietarios por obtener 

dinero, siendo esto la mayor motivación. Actualmente ese tipo de diligencia existe, el 

propietario posee una conducta similar. No obstante, los cambios de la actualidad hacen que 

se tomen en cuenta, puesto que la demanda ya no crece debido a la oferta, sino que hay que 

ser competitivos y un poco regresivos de forma interna: y en muchas ocasiones sin tomar en 

consideración los inconvenientes de empresas multinacionales.  

De modo que, el mecanismo, los sistemas, las tecnologías de información y las costumbres 

de la sociedad han facilitado identificar las falencias en los directivos. La personalidad de la 

diligencia se fue tornando muy difícil en la práctica en referencia a la clase de preferencias, 

como el continuo aprovechamiento por encima de todo lo demás.  

2.4.1.4. Teorías de la administración. 

La teoría de Gestión administrativa tiene dos representantes bien marcados como son 

Fayol (1949) con su teoría clásica de la administración y Taylor (1970) con su teoría 

científica de la administración. Estos dos grandes autores son el pilar fundamental de todo 

lo que concierne a la administración, estos ingenieros fueron los primeros en plasmar sus 

experiencias vivenciales, en libros que sirven de orientación para la administración actual, 
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porque entablaron principios en base a los acontecimientos y vivencias reales que toda 

organización en la actualidad enfrenta.  

Los autores mencionados tuvieron como finalidad principal al momento de plasmar sus 

teorías, ser guía para las empresas actuales e indicar que mediante un buen proceso de 

gestión es posible lograr que las empresas sean exitosas y no mueran durante muchos 

años. Tácticamente y constructos de estos autores son universalmente utilizables en todas 

las empresas.   

Taylor (como se citó en Carro y Caló, 2013) con su obra administración industrial y 

gerencial es considerado el padre de la administración científica, y su investigación se 

basa en el desarrollo de los estudio de recursos humanos y el tiempo y la movilidad en el 

trabajo, logrando el desarrollo profesional. Este autor buscaba en su teoría la prosperidad 

del empresario, como también la prosperidad del colaborador. Hernández (2011) 

Probablemente nadie haya logrado grandes resultados debido al desarrollo temprano de la 

ciencia como Taylor, dando pase a más estudios en la administración.  

En la teoría de la administración clásica Fayol (2006) se asentó en definir la estructura 

para avalar la calidad de todas las áreas afectadas sean  estas partes, unidades, 

departamentos o individuos habitantes de cargos y acompañantes de labores o tareas, en 

otras palabras se basó en construir la columna vertebral de la empresa, Fayol creo 

escenarios propicios para la eficiencia administrativa creando una estructura 

administrativa denominada cómo proceso administrativo que constituía en  14 principios  

como la participación del trabajo, la autoridad, la norma, la unidad y jerarquía del mando, 

la concentración, la justa retribución, la permanencia del personal, el trabajo colaborativo 

en equipo, la iniciativa, políticas, interés público, etc.  

Ahora bien, el modelo administrativo de Fayol (1916) se basa en tres aspectos 

fundamentales que marcaron su teoría, el primer aspecto fue la división del trabajo en las que 
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plantea que la organización debe ser dividida entre las personas y los departamentos que 

contiene la empresa, el Sistema de gestión y creación de aplicaciones Para Fayol, un medio 

técnico para guiar el proceso de gestión, las tareas 

de gestión están diseñadas específicamente para grupos sociales. que poseen funciones 

distintas dentro de la organización.  

Finalmente, las funciones de gestión solo funcionan para el personal de la empresa, este 

autor no solo dejo principios en sus teorías sino un proceso que toda empresa sigue hasta la 

actualidad, el proceso administrativo constituye en la planeación, organización, dirección y 

control. 

2.4.1.5. Proceso administrativo:  

2.4.1.5.1. Fase mecánica   

Es la fase en la cual se integran todos los procesos o teorías de la administración, se 

establece todo lo que se debe hacer para alcanzar los planes propuestos o la visión de empresa 

que se quiere lograr en el futuro Louffat (2010). La fase mecánica de la administración está 

integrada por:   

a) Planeación.   

Es la habilidad de anticipar el futuro fijando un curso concreto de acción, anticipando el 

sacrificio de ganancias a corto plazo, con el afán de obtener beneficios de largo plazo además 

la habilidad de tener un control de las actividades, según el concepto de la Universidad 

Nacional de Colombia (2015). Implica que los administradores de las organizaciones ejecuten 

planes de acción que le ayuden a cumplir con sus metas, a través de sus objetivos y acciones 

estipuladas en el proyecto que desarrollan para la empresa, en el pasado, sus acciones 

dependían de ciertos métodos, procesos o pensamientos, no solo de suposiciones. Estos 

planes guiarán a la organización de manera sólida y segura planteada en el futuro.  
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- Etapas de la planeación 

Identifica el problema.   

Desarrollo de nuevas alternativas.   

Elección de la alternativa más populares o directa.   

Ejecución del plan.   

Propósito: el propósito de la planeación es contribuir con los objetivos.   

Objetivos: es el saber a dónde queremos llegar o qué queremos alcanzar en un futuro no 

muy lejano.   

- Niveles de planeación dentro de una organización.   

a. Planeación estratégica   

Según Louffat (2010) la planeación estratégica se destaca como una herramienta de 

gestión para apoyar las decisiones organizativas implicando así al que hacer actual o al 

desarrollo de sus actividades y el camino que deben tomar en el futuro para que así se 

adapte a los cambios continuos con mayor eficiencia y eficacia. Esta planeación consiste 

en el establecimiento de objetivos que requieren tener carácter prioritario, tomado cursos 

de acción adecuados.   

b. Planeación táctica   

     Es el proceso continuo en el cual se busca tomar en consideración materia prima el 

equipo implemento una estrategia de planificación, porque sin ello no se logrará mucho 

objetivo en la organización. En este sentido, la planeación táctica parte de los lineamientos 

o estrategias y planes presentados por reflexión a los puntos referentes en todas las áreas 

importantes de la organización. El sistema es el puente intermedio para la organización 

logre sus objetivos a largo plazo, según Consejo Nacional de Población (2011).  

 

c. Planeación operativa   
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     Meza, Morales y León (2003) mencionan es un proceso estructurado que permite 

seleccionar, establecer y presentar sus metas objetivos y actividades de manera colaborativa. 

Se proporcionan recursos para las actividades del proyecto que va a ejecutar la entidad, 

durante un tiempo determinado se da en los trabajadores, en el nivel más bajo de los niveles 

de organización, en este caso son los que ejecutan los trabajos de campo como actualmente se 

le denomina. La planeación de las organizaciones de carácter inmediato describe con 

precisión el modo de cumplimiento de las metas, la función de los operarios dentro de la 

organización viene a ser un cimiento fundamental porque son los ejecutores de los planes 

impuestos. Por ello, al determinar la planeación táctica las cosas se van a realizar, en la 

revista.  

d) Organización. 

     Es el proceso en el cual se dispone y destina los trabajos, con autoridad y organización 

para que así, se logren los objetivos estipulados con eficiencia. El rol de los administradores 

es adecuar la estructura organizacional con sus objetivos y recursos, a este proceso 

comúnmente se le denomina diseño organizacional, este es el departamento gestión en la cual 

juega el papel o rol en una empresa u organización. La estructura es intencionada porque su 

elaboración garantiza la asignación adecuada de todas las actividades se llevan a cabo para 

lograr el objetivo y metas. 

2.4.1.5.2.  La Fase dinámica.   

Es la parte operativa, es aquí donde se ejecutan los procesos dados en la fase mecánica, 

está integrada por los operadores, está conformada por:   

a) Dirección. 

 En la actualidad es la aplicación de los conocimientos y carácter para tomar decisiones, 

entendiendo el comportamiento de las personas, y así guiarlos para llegar a alcanzar los 

objetivos de la organización con un buen liderazgo ya sea gerencial o supervisor, mediante 
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ello identificar las fortalezas y debilidades que cada uno, manteniendo una comunicación y 

motivación constante (Ruiz y Gómez, 2012). Fayol (2006) considera a la dirección como 

un área básica funcional que dependen de una dirección en las funciones como ventas, 

producción y finanzas. 

b) Control. 

 El control es un sistema de información que permite comparar, comprobar, 

inspeccionar, verificar, etc. Todo lo planeado y con los resultados alcanzados por la 

gerencia tome la acción correctiva apropiada, con precaución en caso de detectarse 

desviaciones significativas o problemas. El control se define como un proceso de 

actualización medir y ajustar las desviaciones que aparece en el marco estratégico 

desarrollado por la empresa, no se realiza ninguna evaluación cuando se utilizan estos 

indicadores. No solo objetos de arte, sino también objetos culturales y sobre todo humanos 

(Chiavenato, como se citó en Iacc, 2014).  - Naturaleza   

El proceso administrativo engloba fases u etapas que hacen posible la práctica 

administrativa, es por ello que diversos autores que estudian este proceso la dividen según 

sus propios criterios para analizar adecuadamente el proceso ya que el contenido de este es 

siempre el mismo. Por ello, la división cuadripartita es la más aceptada a nivel mundial 

porque se divide en cuatro partes es decir, planificar, organizar, dirigir y control, según 

(Louffat, 2010).  

El proceso administrativo toma gran importancia e implicancia en las organizaciones 

debido a que es la sistematización de unos principios de general aceptación su división 

siempre será a fines, propios, que tenga la empresa cada proceso tiene un fin determinado, 

según (Arévalo, 2017). Ayuda a que las organizaciones tengan una mejor ejecución de los 

planes que se realizarán en un tiempo determinado.    
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2.4.2.  Responsabilidad social empresarial  

     Chiavenato (2011) define que la responsabilidad social es la participación socialmente 

responsable de los colaboradores en la compañía, aquellas actividades de ayuda y aportes lo 

mismo  ocurre con la sociedad en su conjunto, desarrollándose de forma intensa con las 

partes interesadas. Asimismo, se refiere a las actividades y comportamientos de la empresa 

ante diversos requerimientos sociales, originadas de sus labores, que son otorgadas por la 

sociedad. Esto conlleva a que la compañía evalué y asuma los costos sociales que la misma 

produce, así como establecer nuevos objetivos enfocados en la labor social que se 

desarrollará, teniendo como características a la legalidad y responsabilidad ante varios grupos 

de personas que conforman y simbolizan a la sociedad en su totalidad.  

Para Newstrom (2011) es la identificación de la mayor influencia de las compañías sobre 

el entorno social, el cual debe tomarse en cuenta y compensar de forma correcta en todas las 

actividades empresariales La responsabilidad social es considerada como un valor social 

sólido, que posee notable efecto sobre las compañías y sus actividades, puesto que obliga 

implantar una visión más amplia de su rol dentro de la sociedad y admitir su dependencia 

hacía a él.  

Por su parte, Robbins y Coulter (2010) definen que es la intención de una empresa, de 

enfocarse más allá de sus deberes legales y económicos, con el fin de hacer las cosas 

correctas y actuar correctamente para beneficio de la sociedad. El ser socialmente 

responsable es respetar la ley, cuidar de sus socios y tener un comportamiento ético para 

hacer mejor a una sociedad, evitando aquello que lo perjudica.  Asimismo, una empresa 

socialmente responsable actúa correctamente porque cree que posee una responsabilidad ética 

para hacerlo.  
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2.4.2.1. Componentes de la RSE 

a. La ética  

Esta es la ciencia del comportamiento humano, este es el estudio del bien y del mal, el 

cual es de gran beneficio en la toma decisiones, contribuyendo en el equilibrio de los 

intereses y valores a fin de causar un menor perjuicio tanto ahora como en el futuro de la 

empresa (Rodal, 2005).  

b. Compromiso  

Son aquellas cualidades que poseen los colaboradores, los cuales expresan orgullo y 

satisfacción por pertenecer a la organización , los colaboradores comprometidos expresan 

su optimismo hacia la empresa, sus ganas de persistencia y contribución, puesto que se 

encuentran motivados (Meyer y Smith, 2001). 

c. Desarrollo sostenible   

Es satisfacer las exigencias del presente sin perjudicar la competencia de próximas 

generaciones,  tratando de garantizar a las personas una mejor calidad de vida, tomando 

seriedad de los peligros que podría dañar la sostenibilidad de la guía de desarrollo (Morros 

y Vidal, 2012). 

2.4.2.2. Teoría de los grupos de interés o stakeholders 

Para Schwalb (2010) radica en la existencia de diversos grupos de individuos que podrían 

ser perjudicados de forma diferente en relación a sus propias necesidades, debido a las 

acciones y decisiones que toma la empresa, el cual involucra los requerimientos sociales que 

nacen en los grupos de interés y donde la empresa debe tener la capacidad de atender con 

labores de responsabilidad social. A través del reconocimiento de los grupos de interés la 

organización puede establecer las necesidades prioritarias que debe atender con urgencia y a 

quiénes debe responder. Cuando se habla del manejo y dirección del grupo de interés o 

stakeholders, se refiere al procedimiento que inician los directivos de las empresas a fin de 
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evitar que sus objetivos se enfrenten con las metas y perspectivas de los diversos grupos 

de interés; siendo que existen alrededor de cinco grupos de interés importantes, las cuales 

son: accionistas, colaboradores, clientes, comunidades y sociedad en general.   

2.4.2.3. Fundamentos de la responsabilidad social empresarial   

La RSE con su principal autor que destaca entre todos Bowen (1953) es el autor que fijó 

las bases de responsabilidad social empresarial,  destaca la importancia y la relación 

significativa lo que las empresas tienen en común con la comunidad y define por primera vez 

a la responsabilidad social empresarial como las obligaciones para impulsar las políticas 

corporativas y la toma de decisiones que debe cumplir toda empresa en funcionamiento, 

como parte de su compromiso con la sociedad. Esta teoría protestante y social, buscó apelar 

la responsabilidad de las empresas con la sociedad, personas y el ambiente.  

Según Prudencio (2018) las empresas deben emplear estructuras responsables para ser 

aceptadas y catalogadas como responsabilidad, mejorando las relaciones con la comunidad, 

que van más allá del interés económico, reconociendo los grupos de interés en la empresa 

tanto interno como externo, utilizando la justicia como factor importante en su 

implementación de sus negocios.  

Asimismo Schwartz y Carroll (2003) desarrollaron un planteamiento de 4 clases de la 

responsabilidad social como sigue:   

• Responsabilidad filantrópica: Contribución con recursos a la comunidad  

• Responsabilidades éticas: La ética, principios y normas éticas dadas por la sociedad  

• Responsabilidades legales: Cumplimiento de la ley  

• Responsabilidades económicas: Generación de recursos para retribución a accionistas, 

pago de trabajadores, entre otros.  
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Todas ellas son de suma importancia para desarrollar proyectos sostenibles de las 

actividades de la organización”.  

Hay que dar a conocer que muchas de las organizaciones no están en sintonía con las 

actividades sociales y los de la alta gerencia solo se enfocan en las finanzas y operaciones, 

dejándose de preocupar por las personas con la capacidad de poder tomar decisiones de 

orientación social.  

En suma, Solo se preocupan por sus ganancias y no perder ingresos, dejando de lado el 

bienestar social, que son directamente los consumidores de los tantos productos y servicios 

que ofrecen, como también, ser honestos al momento de hacer algún tipo de compra y 

venta, el precio y pago justo, sin esperar algún tipo de reconocimiento ya que esto debe 

ocupar una gran parte de la vida de la organización.  

2.4.2.3.1. Responsabilidad filantrópica. 

Caravedo (2011) señala que la responsabilidad filantrópica, es la ayuda que brinda a 

aquellas personas carentes de recursos económicos o que están con algún tipo de 

enfermedad que no les permite caminar o hacer uso de algunas extremidades de su cuerpo 

para poder realizar las actividades comunes que tenemos como seres humanos, como 

también, esta responsabilidad promueve la cultura, el arte y la investigación científica 

mediante donaciones monetarias o de inmuebles o muebles.  

- Buenas prácticas: Alliance (2006) indica que las buenas prácticas son medios 

ideales para ejecutar un proceso o una operación, que permite que una empresa o una 

organización pueda alcanzar un alto nivel en el desempeño que tienen del día a día, así 

también, como empresa u organización les sirven como metas para poder alcanzar la 

excelencia.  - Donaciones: Moreno e Inmaculada (2009) mencionan que la donación de una 

empresa o institución ceden sus bienes a otras instituciones, programa o personas que no 

tienen los recursos necesarios para sobrevivir.  
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2.4.2.3.2. Responsabilidad ética. 

Herrera (2011) señala que la responsabilidad ética es cumplir otras expectativas sociales 

que no están consignadas en la ley, en la relación de lineamientos de conducta que son 

definidos, impidiendo que los integrantes de la organización o empresa puedan tomar 

decisiones fuera del marco que se ha establecido.  

- Ética: Herrera (2011) menciona que la ética aclara conceptos y atrae argumentos 

lógicos permitiendo comprender la conducta moral de los seres humanos.  

- Profesionalismo: Ball (2003) menciona que el profesionalismo es una relación 

comprometida en diálogos tanto exterior e interior, organizar el trabajo profesional mediante 

la toma correcta de decisiones.  

- Principios éticos: Mundial (2011) menciona que son criterios de decisión 

fundamentales que los miembros profesionales o científicos deben considerar en sus 

deliberaciones al momento de dar un resultado sobre qué hacer o no en el quehacer 

profesional.  

2.4.2.3.3. Responsabilidad legal. 

Medina y Gonzáles (2014) menciona que a responsabilidad legal en las empresas deben 

respetar las leyes que rigen la nación donde llevan a cabo sus procesos, incluso 

internacionales, deben regirse a lo que está establecido en relación a las leyes.  

- Leyes: Vega y Egüez (2017) mencionan que las leyes restringen la libre elección  de 

individuos que viven en una sociedad, funcionando como un control externo con la cual se 

analiza la conducta de las personas para así asegurar que cumplan normas que responden de 

manera diferente ante las necesidades de la comunidad.  

- Derecho: Hart y Genaro (1980) mencionan que las leyes son generaciones de reglas y 

regulaciones que rigen las relaciones jurídicas entre las personas.  
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- Compromiso: Muñoz (2013) menciona que en los colaboradores se refleja la 

implicación intelectual y emocional de estos con su empresa, y adjunto contribuir a este 

mismo éxito.  

- Justicia: Rawls (2003) menciona que la justicia se expresa en un sentido de 

equilibrio entre los beneficios positivos que recibe cada participantes en ciertas 

operaciones, todos deben beneficiarse de la creación de riqueza que ocurre a través de la 

empresa.  2.4.2.3.4. Responsabilidad económica. 

Vega y Egüez (2017) mencionan, su responsabilidad financiera es la proporcionar esos 

productos y servicios que los demandantes clasifican como necesidad y satisfacen sus 

deseos, en compensación de la entrega de bienes y servicios, así que las empresas deben 

obtener ganancias aceptables.  

- Rentabilidad: Chacón (2007) menciona que la rentabilidad en cualquier ámbito 

empresarial se refiere a una capacidad que tiene una empresa para poder generar 

beneficios que sean suficientes, en relación con sus activos, recursos propios o ventas para 

que sea considerada rentable.  

- Costos: Rincón y Villareal (2010) mencionan que es un sistema de información 

que se emplea para predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar e 

informar todo sobre costos de producción.  

- Desempeño: Chávez (2011) menciona que un desempeño es competente en una 

empresa, pues se necesita establecer objetivos tanto financieros como también operativos.  

- Generación de recursos: Moreno (2009) menciona que son sistemas de gestión de 

información importante que suele automatizar muchas prácticas de negocio que están 

anexadas con los aspectos productivos y operativos de una empresa.  
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2.5.  Marco conceptual   

2.5.1. Definiciones de variable gestión administrativa 

Gestión administrativa: Es aquella tarea humana que tiene como fin lograr que las 

personas logren conseguir los resultados esperados mediante la estructura de planificación, 

organización, dirección y control (Ramírez, 2010).  

2.5.1.1. Definición de dimensiones de la variable gestión administrativa. 

Planificación: Es la habilidad de anticipar el futuro fijando un curso concreto de acción, 

anticipando el sacrificio de las ganancias de corto plazo para conseguir ganancias a largo 

plazo, además de prevenir situaciones incontrolables, según el concepto de la Universidad 

Nacional de Colombia (2015).  

Organización: Es la parte del equipo directivo en la que se determinan los cargos a 

ejecutar dentro de una organización, se desarrolla una estructura intencionada con el fin de 

garantizar una correcta y funcional delegación laboral a cada individuo que la integra, para 

obtener un eficiente y eficaz cumplimiento de las metas.  “La estructura organizacional es un 

cuadro que preparan los gerentes para fraccionar y coordinar las actividades de los órganos de 

una organización” (Freeman, 1970).  

Dirección: Es la aplicación de los conocimientos y carácter para tomar decisiones, 

direccionar a los miembros hacia el objetivo estipulado por la organización, mediante ello se 

identifican las ganancias y las perdidas están representadas respectivamente, manteniendo 

una comunicación y motivación constante (Arias, 2014).  

Control: La noción del control se define como un medio de medir corregir las 

desorientaciones que se producen en los planes estratégicos que ha desarrollado la empresa, 

para esto valoran no solo el arte, sino también la cultura y la tradición, y utilizan indicadores 

de evaluación y valoración y sobre todo humanos (Chivenato, como se citó en Iacc, 2014). 
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2.5.2.  Definición de la variable responsabilidad social empresarial 

Es la actuación socialmente responsable de los colaboradores de una compañía 

mediante actividades de ayuda y soporte a la sociedad en general, realizándose de manera 

intensa con las partes interesadas (Chiavenato, 2011).  

2.5.2.1. Definición de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial. 

Responsabilidad económica: Vega y Egüez (2017) mencionan que la responsabilidad 

económica es la producción de bienes, servicios que los demandantes clasifican como 

necesidad a fin de satisfacer sus deseos, en compensación de la entrega de bienes y 

servicios, así que las empresas deben obtener ganancias aceptables.  

Responsabilidad legal: Medina y Gonzáles (2014) mencionan que la responsabilidad 

legal en las empresas deben de respetar las leyes que rigen la nación donde llevan a cabo 

sus procesos, ya sean internacionales, deben regirse a lo que está establecido en relación a 

las leyes. 

Responsabilidad ética: Herrera (2011) señala que la responsabilidad ética es cumplir 

otras expectativas sociales que no están consignadas en la ley, en la relación de 

lineamientos de conducta que son definidos, impidiendo que los integrantes de la 

organización o empresa puedan tomar decisiones fuera del marco que se ha establecido.  

Responsabilidad ecológica: hace referencia debidamente al nivel tomado, una 

organización que responde al impacto de sus actividades en el medio ambiente. Estos 

proyectos están en línea con las necesidades de la comunidad y el desarrollo sostenible. 

Según Bour (2012) la responsabilidad social empresarial está basada en la conducta ética, 

la obediencia para leyes y documentos gubernamentales que se apliquen conecta con el 

medio ambiente y está integrada en las acciones regulares y actuales de la empresa. 
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Capítulo III 

3. Metodología de la investigación  

3.1. Tipo de estudio  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación realizada correspondió 

a un estudio cuantitativo tipo básico descriptivo correlacional, tiene como diseño no 

experimental y de corte transversal. Es descriptivo para distinguir los datos y sus 

características del número de personas consideradas para la investigación. Es de tipo 

correlacional porque su propósito es mostrar los resultados de las variables y su relación 
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entre ellas, además es cuantitativa porque está orientada a la comprobación mediante análisis 

de datos estadísticos.  

3.2. Diseño de la investigación  

La presente investigación contó por un diseño no experimental de corte transversal. 

Hernández, Fernandez y Baptista (2010) mencionan que al diseño no experimental lo 

definen como una investigación efectuada sin manipular deliberadamente las variables, 

observando a los fenómenos en su estado original, es de corte transversal porque se realiza 

la recolección de datos o aplicación del instrumento dentro de un cierto periodo sin 

perturbar en el ambiente.  

3.3. Población y muestra 

3.3.1.  Población  

Según  Hernández, Fernandez y Baptista (2006) indican que la población es todo lo que 

se examina, donde estos grupos tienen características en similares y se analizan para 

proporcionar datos de los encuestados. 

La población para la investigación fue dirigido a todo el personal de la Universidad 

Peruana Unión sede Tarapoto, las cuales quedaron representadas de la siguiente forma: 

 

Tabla 1  

Población 

Áreas / facultades Cantidades 

Facultad de ciencias de la salud (Psicología) 29 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 50 

Facultad de Ciencias Empresariales 54 

Dirección General 15 

Dirección Financiera 45 

Dirección Académica e Investigación 10 

Bienestar Universitario  10 

Total 213 
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3.3.2. Muestra 

Hernández et al.(2014) define que el muestreo no probabilístico es la opción de todos los 

comprendidos que no dependen de la probabilidad, sino de las causas asociadas a las 

características o propósitos de la investigación.  

El muestreo que se utilizó fue el no probabilística por conveniencia porque no todos tienen 

las mismas características que se requerían para la investigación. La muestra obtenida estuvo 

conformada por los siguientes: 

Tabla 2  

Muestra 

Áreas / Facultades Cantidades 

Facultad de ciencias de la salud (Psicología) 13 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 19 

Facultad de Ciencias Empresariales 21 

Dirección general 14 

Dirección financiera 24 

Dirección académico e investigación 7 

Bienestar universitario 9 

Total 107 

 

 

Criterios de inclusión:  

 Personal docente con contrato a plazo indeterminado.  

 Personal docente con contrato plazo fijo de enero a diciembre en la modalidad de 

tiempo completo. 

 Personal administrativo con contrato a plazo indeterminado. 

 Personal administrativo y de apoyo con contrato a plazo fijo de enero a diciembre 

en la modalidad de tiempo completo. 

Criterios de exclusión: 

 Personal del área de limpieza. 
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 Personal del área de servicio de alimentación 

 Personal del área de mantenimiento. 

 Personal del área de ornato. 

 Personal del área de seguridad. 

 Personal docente con contrato a tiempo parcial (personal que tienen un contrato 

laboral durante el ciclo académico con menor a 20 horas a la semana).  

 

3.4. Formulación de la Hipótesis 

3.4.1.  Hipótesis general  

Existe relación significativa entre la Gestión administrativa y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

3.4.2. Hipótesis especifica 

a. Existe relación significativa entre la planificación y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

b. Existe relación significativa entre la organización y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

c. Existe relación significativa entre la dirección y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

d. Existe relación significativa entre el control y la responsabilidad social empresarial 

en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 
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3.5. Operacionalización de variables  

Tabla 3  

Matriz de Operacionalización de variables 

 

Gestión Administrativa y Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto, 2020. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
VALORACIÓN/ESCALA 

DE MEDICIÓN 
AUTOR 

Gestión 

administrativa 

Planificación 

Procesos de planificación, 

metas, identificación de 

problemas, metas del personal, 

metas institucionales. 

Totalmente en desacuerdo (1) 

Desacuerdo (2) Indeciso (3) De 

acuerdo (4) Totalmente de 

acuerdo (5). 

Ferrer (2016) 

Organización 

Estructura organizativa, las 

jerarquías, esquemas de cargos, 

trabajo en equipo y coordinación. 

Totalmente en desacuerdo (1) 

Desacuerdo (2) Indeciso (3) De 

acuerdo (4) Totalmente de 

acuerdo (5). 

Dirección 

Orientación gerencial, 

Motivación  comunicativa, 

decisiones gerenciales e  

identificación del ambiente  

laborales. 

Totalmente en desacuerdo (1) 

Desacuerdo (2) Indeciso (3) De 

acuerdo (4) Totalmente de 

acuerdo (5).). 

Control 

Determinar el valor de las 

actividades planificadas a partir de 

los registros de obligaciones 

laborales para su cumplimiento. 

Totalmente en desacuerdo (1) 

Desacuerdo (2) Indeciso (3) De 

acuerdo (4) Totalmente de 

acuerdo (5).). 

Responsabilidad 

social empresarial 

Responsabilidad 

económica 

Ganancias, control de costos, 

planificación a largo plazo, mejora 

de resultados económicos.  

Totalmente en desacuerdo (1) 

Desacuerdo (2) Indeciso (3) De 

acuerdo (4) Totalmente de 

acuerdo (5). 

Cochachi (2017) 
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Responsabilidad legal 

Actuación bajo ley, 

obligaciones contractuales, 

cumplimiento de la ley, respeto de 

principios. 

Totalmente en desacuerdo (1) 

Desacuerdo (2) Indeciso (3) De 

acuerdo (4) Totalmente de 

acuerdo (5). 

Responsabilidad ética 

Aspectos éticos, respeto a los 

principios, compromiso ético, 

solución de problemas, 

participación pública, destinación 

de recursos, desempeño 

importante.   

Totalmente en desacuerdo (1) 

Desacuerdo (2) Indeciso (3) De 

acuerdo (4) Totalmente de 

acuerdo (5). 

 
Responsabilidad 

ecológica 

Políticas ambientales, 

conciencia ambiental, educación 

ambiental. 

Totalmente en desacuerdo (1) 

Desacuerdo (2) Indeciso (3) De 

acuerdo (4) Totalmente de 

acuerdo (5). 
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3.6. Técnicas e instrumento de recolección de datos  

La gestión administrativa fue medida a  través del instrumento creado y validado por 

Ferrer (2016), el cual está compuesto por 24 ítems. La validación del instrumento fue 

desarrollada por especialistas, quienes afirmaron la suficiencia y aplicación del instrumento. 

El nivel de confiabilidad fue analizado por la prueba estadística Alfa de Cronbach, la cual 

definió un grado de fiabilidad de 0,918. Los ítems de la variable gestión administrativa 

evalúan cuatro dimensiones:  

- Planificación (6 ítems). 

- Organización (6 ítems). 

- Dirección (6 ítems). 

- Control (6 ítems). 

Por otro lado para la variable responsabilidad social empresarial se empleó el instrumento 

creado y validado por Cochachi Rojas (2017), el cual está conformado por 19 ítems. La 

validación del instrumento fue realizada por especialistas, quienes evaluaron el instrumento 

teniendo en cuenta tres indicadores: claridad, pertinencia y relevancia, además para la 

validación se realizó una prueba previa tomando como muestra a 20 colaboradores con 

aspectos similares.  

Ahora bien, para medir la confiabilidad y precisión del instrumento se aplicó el coeficiente 

estadístico Alfa de Cronbach, teniendo como escala de medida 0.925, siendo un instrumento 

confiable para la población en su totalidad. Los ítems de la variable, responsabilidad social 

empresarial fueron distribuidos en cuatro dimensiones: 

- Responsabilidad económica (4 ítems). 

- Responsabilidad legal (3 ítems). 

- Responsabilidad ética (7 ítems). 

- Responsabilidad ecológica (5 ítems). 
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Para aplicar estos instrumentos se realizó la verificación y validación a través del juicio 

de los expertos, los especialistas que participaron fueron Mg. Grimaldo Rojas Gonzales, 

Mg. David Troya Palomino, Mg. Uvencia de la Cruz Reyes, Mg. Gimena Paredes 

Ramírez, Mg. Jhin Ciro Sánchez Salazar, Mg. José Tarrillo Paredes y Mg. José Eber Paz 

Vílchez. 3.7. Técnica de procedimiento y análisis de datos  

Los datos fueron recolectados previa autorización de las autoridades competentes y 

administrativas de la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto. Antes del recojo de la 

información, se dio una clara instrucción del propósito que se va a medir con las 

encuestas, además se instruyó en la forma que se debe contestar los ítems que están 

estructurados en dicho cuestionario.  

Asimismo, el instrumento se recogió de forma anónima para promover la confianza y 

sinceridad de los encuestados de tal manera se pueda captar respuestas con un alto 

porcentaje de veracidad. Para efectuar el proceso de análisis y comparación de datos se 

utilizó el análisis estadístico SPSS versión 25. El proceso de análisis estadístico 

comprendió en la determinación de la confiabilidad de los instrumentos, prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, análisis de los niveles de los datos 

sociodemográficos, niveles de las variables con sus dimensiones; finalmente el análisis de 

la correlación entre las variables a través del Rho Spearman, tal como se muestra en la 

Tabla 4.  
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Tabla 4 

Técnicas estadísticas 

Técnica Indicador de aceptación Indicador de rechazo 

Alfa de Cronbach Resultado mayor (>) o 

igual (=) a .7 

Resultado menor (<) a .7 

Prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov 

Significancia (Sig.) mayor 

(>) a .05 = datos 

paramétricos/normales 

Significancia (Sig.) menor 

(<) a .05 = datos no 

paramétricos 

Estadísticos descriptivos SPSS Nivel: (0 - 0.2) Muy débil 

o muy baja, (0.2 - 0.4) 

baja o débil, (0.4 - 0.6) 

moderada, (0.6 - 0.8) alta 

o fuerte, (0.8 - 1) muy alta 

o muy fuerte,  

 

Rho Spearman Significancia (Sig.) menor 

(<) a .05  

Significancia (Sig.) mayor 

(>) a .05  
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4. Capítulo IV 

Resultados y discusión 

Este capítulo presenta los resultados del estudio realizado. Primero se analizó los datos 

sociodemográficos, sexo, edad, grado de instrucción, condición laboral, estado civil y área 

de trabajo y seguidamente los datos descriptivos de ambas variables por dimensiones, e 

indicadores. Finalmente se realizó la prueba de hipótesis según el objetivo general y 

específicos planteados. 

4.1. Análisis descriptivo de los datos sociodemográficas 

La Tabla 5 muestra un mayor porcentaje en el sexo masculino con un 59.8%, en lo referente 

a la edad hay una mayor participación entre las edades de 31 a 40 años con un 42.1%, y una 

menor participación entre 51 años a más con un 9.3%. Por otro lado, en grado de instrucción 

se muestra que el 37.4% cuenta con un título profesional y el 5.6% con grado de doctor, 

asimismo el 48.6% es empleado con una condición laboral estable a plazo indeterminado y el 

16.8% es misionero, en lo que respecta a estado civil el 59.8% es casado y el 0.9% divorciado. 

Finalmente, el área de trabajo con mayor participación es dirección financiera con un 22.4% y 

dirección académica e investigación con un 6.5% respectivamente. 
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Tabla 5  

Descripción de datos sociodemográficos 

    

  n % 

Sexo       

  Masculino 64 59.8 

  Femenino 43 40.2 

Edad       

  20 a 30 32 29.9 

  31 a 40 45 42.1 

  41 a 50 20 18.7 

  51 a más 10 9.3 

Grado de instrucción     

  Técnico 9 8.4 

  Bachiller 18 16.8 

  Titulado 40 37.4 

  Maestro 34 31.8 

  Doctor 6 5.6 

Condición laboral     

  Contratado 37 34.6 

  Empleado 52 48.6 

  Misionero 18 16.8 

Estado civil       

  Soltero 42 39.3 

  Casado 64 59.8 

  Divorciado 1 0.9 

Áreas de trabajo     

  Facultad de ciencias de la salud 13 12.1 

  Facultad de ingeniería y arquitectura 19 17.8 

  Facultad de ciencias empresariales 21 19.6 

  Dirección general 14 13.1 

  Dirección financiera 24 22.4 

  Dirección académica e investigación 7 6.5 

  Bienestar universitario 9 8.4 

  Total 107 100 

 

4.2. Análisis descriptivo de la variable gestión administrativa y sus dimensiones 

La tabla 6, muestra una comparación de las variables y sus dimensiones. El 79.4% se 

encuentra de acuerdo con la gestión administrativa de la institución, un 16.8% totalmente 

de acuerdo y un 3.7% indeciso. Con respecto al análisis descriptivo de planificación, es 
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importante destacar que los encuestados si tienen una visión general de la institución, donde 

el 76.6% está de acuerdo, el 18.7% totalmente de acuerdo, el 2.8% indeciso y finalmente el 

1.9% en desacuerdo. En la dimensión organización, se observa que el 76.6% está de acuerdo 

siendo este el mayor porcentaje obtenido, el 17.8% está totalmente de acuerdo, el 4.7% 

indeciso y finalmente el 0.9% en desacuerdo. En la dimensión dirección, el 73.8% está de 

acuerdo siendo este el mayor pocentaje obtenido, el 20.6% totalmente de acuerdo y el 5.6% 

indeciso. Por último, en la dimensión control el 57.9% está de acuerdo, el 38.3% totalmente 

de acuerdo, el 2.8% indeciso y el 0.9% totalmente en desacuerdo. 

Tabla 6   

Análisis descriptivo gestión administrativa y dimensiones 

      

  n % 

Gestión Administrativa       

  Indeciso 4 3.7 

  De acuerdo 85 79.4 

  Totalmente de acuerdo 18 16.8 

Planificación       

  Desacuerdo 2 1.9 

  Indeciso 3 2.8 

  De acuerdo 82 76.6 

  Totalmente de acuerdo 20 18.7 

Organización     

  Desacuerdo 1 0.9 

  Indeciso 5 4.7 

  De acuerdo 82 76.6 

  Totalmente de acuerdo 19 17.8 

Dirección       

  Indeciso 6 5.6 

  De acuerdo 79 73.8 

  Totalmente de acuerdo 22 20.6 

Control       

  Totalmente en desacuerdo 1 0.9 

  Indeciso 3 2.8 

  De acuerdo 62 57.9 

  Totalmente de acuerdo 41 38.3 

  Total 107 100 

 



 

69 

 

4.3. Análisis descriptivo de la variable responsabilidad social empresarial y sus 

dimensiones 

La tabla 7 nos muestra un análisis descriptivo de la variable responsabilidad social 

empresarial y sus dimensiones. El 59.8% está de acuerdo con la responsabilidad social 

empresarial ejecutada, el 37.4% totalmente de acuerdo, el 1.9% indeciso y el 0.9% en 

desacuerdo. En la dimensión responsabilidad económica, el 49.5% está de acuerdo, el 48.6% 

totalmente de acuerdo, el 0.9% indeciso y el 0.9% en desacuerdo. En la dimensión 

responsabilidad legal, el 49.5% está de acuerdo siendo este el mayor pocentaje obtenido, el 

48.6% totalmente de acuerdo, el 0.9% indeciso y el 0.9% en desacuerdo. En la dimensión 

responsabilidad ética, el 66.4% está de acuerdo siendo este el mayor porcentaje obtenido, el 

27.1% totalmente de acuerdo, el 5.6% indeciso y el 0.9% en desacuerdo. Finalmente, en la 

dimensión ecológica el 54.2% está de acuerdo, el 44.9% totalmente de acuerdo y el 0.9% 

indeciso.  
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Tabla 7  

Análisis descriptivo responsabilidad social empresarial y dimensiones 

    

  n % 

Responsabilidad social 

empresarial       

 Desacuerdo 1 0.9 

  Indeciso 2 1.9 

  De acuerdo 64 59.8 

  Totalmente de acuerdo 40 37.4 

Responsabilidad económica      

  Desacuerdo 1 0.9 

  Indeciso 1 0.9 

  De acuerdo 53 49.5 

  Totalmente de acuerdo 52 48.7 

Responsabilidad legal     

  Desacuerdo 1 0.9 

  Indeciso 1 0.9 

  De acuerdo 53 49.5 

  Totalmente de acuerdo 52 48.7 

Responsabilidad ética     

  Desacuerdo 1 0.9 

  Indeciso 6 5.6 

  De acuerdo 71 66.4 

  Totalmente de acuerdo 29 27.1 

Responsabilidad ecológica     

  Indeciso 1 0.9 

  De acuerdo 58 54.2 

  Totalmente de acuerdo 48 44.9 

  Total 107 100 

      

4.4. Prueba de normalidad de la variable GA y RSE y dimensiones  

De acuerdo a los datos recolectados se procedió a realizar un análisis de prueba de 

normalidad y se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, puesto que se tiene 

107 datos recolectados por cada variable y dimensiones.  

En la prueba de normalidad para la variable gestión administrativa y responsabilidad 

social empresarial se obtuvo un p de 0.000 < a 0.05, que significa que los datos no se 
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distribuyen normalmente y que corresponde al uso de una prueba no paramétrica en el 

procesamiento de los datos denominada rho de Spearman Ferrer (Hernández et al., 2014).  

 Corrección es significación de Lilliefors 

 

4.5. Prueba de hipótesis 

A continuación, se presentarán los resultados de la prueba por cada hipótesis planteada: 

4.5.1. Hipótesis general 

H0: No existe relación significativa entre la Gestión administrativa y la responsabilidad 

social empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

H1: Existe relación significativa entre la Gestión administrativa y la responsabilidad 

social empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

 

La Tabla 9 muestra los resultados del análisis estadístico de Rho de Spearman para 

comprobar la hipótesis general, de los cuales tenemos que:  el p-valor o significancia es de 

,000 el cual es menor a 0,05 lo que indica que sí existe relación entre las variables, por 

otro lado, el Rho es de ,496** esto indica que la relación entre las variables es positiva y 

moderada (Vallejos, 2010, p. 26,27). Los resultados muestran que sí existe una relación 

       

Tabla 8  

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

  K - S gl p 

Gestión administrativa 0.169 107 0.000 

Planificación 0.22 107 0.000 

Organización 0.216 107 0.000 

Dirección 0.257 107 0.000 

Control 0.215 107 0.000 

Responsabilidad social empresarial 0.114 107 0.002 

Responsabilidad económica 0.178 107 0.000 

Responsabilidad legal 0.22 107 0.000 

Responsabilidad ética 0.196 107 0.000 

Responsabilidad ecológica 0.215 107 0.000 
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entre las variables, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis 

alterna H1 (Anderson et al., 2008, p. 341).  

Tabla 9  

Análisis de correlación entre gestión administrativa y responsabilidad social empresarial 

 N Rho p-valor 

Gestión administrativa - RSE 107 0.496** 0.000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 

4.5.2. Primera hipótesis específica 

H0: No existe relación significativa entre la planificación y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

H1:  Existe relación significativa entre la planificación y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

 

En la tabla 10 se muestran los resultados del análisis estadístico de Rho de Spearman 

para comprobar la primera hipótesis específica, de los cuales tenemos que:  el p-valor o 

significancia es de ,000 el cual es menor a 0,05 esto muestra que existe una relación entre 

las variables, por otro lado, el Rho es de ,341** lo que revela que la relación entre las 

variables es positiva y moderada (Vallejos, 2010, p. 26,27). Los resultados muestran que sí 

existe relación entre las variables, por lo tanto, rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H1 (Anderson et al., 2008, p. 341).  

Tabla 10  

Análisis de correlación entre planificación y responsabilidad social empresarial 

 N Rho p-valor 

Planificacón - RSE 107 0.341** 0.000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 
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4.5.3. Segunda hipótesis específica 

H0:  No existe relación significativa entre la organización y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

H1:  Existe relación significativa entre la organización y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

 

En la tabla 11 se muestran los resultados del análisis estadístico de Rho de Spearman para 

comprobar la segunda hipótesis específica, de los cuales tenemos que:  el p-valor o 

significancia es de ,000 el cual es menor a 0,05 esto nos indica que sí existe relación entre las 

variables, por otro lado, el Rho es de ,331** lo que muestra que la relación entre las variables 

de estudio es positiva y moderada (Vallejos, 2010, p. 26,27). Los resultados muestran que sí 

existe relación entre las variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H1 (Anderson et al., 2008, p. 341).  

Tabla 11  

Análisis de correlación entre organización y responsabilidad social empresarial 

 N Rho p-valor 

Organización - RSE 107 0.331** 0.000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 

 

4.5.4. Tercera hipótesis específica 

H0: No Existe relación significativa entre la dirección y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

H1:  Existe relación significativa entre la dirección y la responsabilidad social empresarial 

en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 
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La Tabla 12 muestra los resultados del análisis estadístico de Rho de Spearman para 

comprobar la tercera hipótesis específica, de los cuales tenemos que:  el p-valor o 

significancia es de ,000 el cual es menor a 0,05 lo que revela que sí existe relación entre 

las variables, y el Rho es de ,273** lo que indica que la relación entre las variables es 

positiva y baja (Vallejos, 2010, p. 26,27). Los resultados muestran que sí existe relación, 

es así que, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1 (Anderson et 

al., 2008, p. 341).  

Tabla 12  

Análisis de correlación entre dirección y responsabilidad social empresarial 

 N Rho p-valor 

Dirección - RSE 107 0.273** 0.000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 

 

4.5.5.  Cuarta hipótesis específica 

H0: No existe relación significativa entre el control y la responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

H1:  Existe relación significativa entre el control y la responsabilidad social empresarial 

en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020. 

 

La tabla 13 nos muestra los resultados del análisis estadístico de Rho de Spearman para 

comprobar la cuarta hipótesis específica, de los cuales tenemos que:  el p-valor o 

significancia es de ,000 por lo tanto es menor a 0,05 lo que indica que sí existe relación 

entre las variables, por otro lado, el Rho es de ,733** lo que nos muestra que la relación 

entre las variables es positiva y fuerte (Vallejos, 2010, p. 26,27). Los resultados muestran 

que sí existe relación entre las variables, es así que rechaza la hipótesis nula H0 y acepta la 

hipótesis alterna H1 (Anderson et al., 2008, p. 341). 
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Tabla 13  

Análisis de correlación entre control y responsabilidad social empresarial 

 N Rho p-valor 

Control - RSE 107 0.733** 0.000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 

  

4.6. Discusión 

Falconi Piedra et al. (2019) mencionan que la gestión administrativa tiene una gran 

implicancia en cuanto al nivel de exigencia en funciones y en cuanto al proceso 

administrativo, a fin de mejorar el nivel de gerenciamiento de las empresas y como 

consecuencia el cumplimiento de objetivos y metas. Por otro lado, Hurtado (2008) en su libro 

sobre principio de administración menciona en otras palabras, la gestión es un trabajo 

humano, por ende, el hombre es el principal responsable de liderarla y construir 

organizaciones efectivas y competitivas, para ello es importante el proceso administrativo.  

Los resultados de la presente investigación muestran que existe un mayor porcentaje de 

trabajadores de género masculino, de edad joven, trabajadores con título profesional, con 

condición laboral de empleado (plazo indeterminado) y de estado civil en su gran mayoría 

casados.  

En cuanto al objetivo general fue mostrar la relación existe entre la gestión administrativa 

y la responsabilidad social empresarial en la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto 2020, 

para el estudio se utilizó el instrumento mencionado en el anterior capitulo. Los resultados 

muestran que existe una relación moderada entre la gestión administrativa y la 

responsabilidad social empresarial, cuyo coeficiente de correlación fue de 0.496** y p valor 

igual a 0.000.  

A diferencia de la investigación desarrollada por Román y Tarazona (2019) donde 

concluyen la existencia de una relación positiva y significativa entre responsabilidad social 
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corporativa y gestión administrativa, presentando una correlación positiva considerable de 

0.751** y un p=0.000, debido a que la empresa debe mantener una responsabilidad social 

corporativa sólida para lograr una gestión administrativa eficiente. Esto concuerda con el 

estudio de Lara, Salazar y Borja (2017) quienes sustentan que la responsabilidad social 

empresarial debe ser orientada por las actividades socialmente responsables vinculadas a la 

gestión empresarial, y que a su vez deben tener permanencia y cierto grado de compromiso 

por la alta dirección.  

Asimismo, Fernando y Criollo (2017) sostienen que la responsabilidad social 

universitaria deberá generar resultados positivos en la sociedad mediante un modelo de 

gestión completamente identificado y socializado a todas las partes interesadas internas y 

externas. Por último, Arévalo (2017) sustenta que la responsabilidad social universitaria 

ayuda a identificar de problemas locales y a posibles soluciones mediante proyectos 

direccionados por la gestión administrativa institucional que tiene como finalidad el 

mejoramiento y el desarrollo social.   

Es así, que contrastando con esta investigación se afirma que la gestión administrativa 

tiene un grado de relación sobre la responsabilidad social empresarial de la Universidad 

Peruana Unión sede Tarapoto, 2020. 

Ahora bien, en cuanto al primer objetivo específico: Se puede concluir que existe 

evidencia importante y significativa para el rechazo de la hipótesis nula, determinadas por 

relevancia que, si existe relación baja directa y significativa entre la responsabilidad social 

empresarial de la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto, 2020.  

Además, en el segundo objetivo específico: Como resultado, podemos concluir que: existe 

suficiente evidencia para objetar la especulación de la hipótesis nula, que determina si existe 

una relación significativa entre la dimensión organización y la responsabilidad social 
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empresarial. En este sentido la organización influye en la responsabilidad social 

empresarial de la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto, 2020   

Al respecto del tercer objetivo específico: Los resultados nos permiten concluir que existe 

suficiente evidencia en relación al rechazo de la hipótesis nula, lo cual se determina que si 

existe relación significativa entre la dirección y la responsabilidad social empresarial. En este 

sentido la dirección influye en la responsabilidad social empresarial de la Universidad 

Peruana Unión sede Tarapoto, 2020.  

Finalmente, para el cuarto objetivo específico: Los resultados nos dieron la oportunidad de 

concluir que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, lo cual se determina que 

si existe una relación fuerte directa significativa entre el control y la responsabilidad social 

empresarial. En este sentido el control influye en la responsabilidad social empresarial de la 

Universidad Peruana Unión sede Tarapoto, 2020.  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Por razones generales, se determinó que existe una relación directa y significativa entre 

gestión administrativa y responsabilidad social empresarial, es decir, que todas las 

acciones del proceso administrativo, como educación, experiencia, habilidades, tecnología, 

herramientas, implementación de innovación, diferencias de productos / servicios, 

tecnología de uso/ comunicación, servicios, programas utilizando en otras disciplinas y 

departamentos, tendrán influencia o repercusión directa en la responsabilidad social de la 

institución. Sin duda alguna el primer objetivo específico, se comprobó que existe una relación 

directa y significativa entre la planificación y responsabilidad social empresarial, lo que 

significa que, la planificación de la institución se debe establecer objetivos y estrategias 

más apropiadas para alcanzar el existo, y estas tendrán repercusión directa sobre la 

responsabilidad social de la misma, es decir, si la institución realiza una extraordinaria 

planificación, como tener objetivos claros que sean medibles, alcanzables, realistas y 

oportunos, entonces la responsabilidad social empresarial también será excelente en la 

misma.   

A propósito del segundo objetivo, se determinó que existe relación directa y 

significativa entre la organización y la responsabilidad social empresarial, lo que significa 

que, la organización de la institución tendrá repercusión directa sobre la responsabilidad 

social empresarial de la misma, es decir, si la institución realiza una organización 

eficiente, entonces la responsabilidad social empresarial también será eficiente en la 

misma. En función al tercer objetivo específico, se comprobó que existe una relación directa y 

significativa entre la dirección y la responsabilidad social empresarial lo que significa que la 
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dirección de la institución tendrá repercusión directa sobre la responsabilidad social 

empresarial de la misma, es decir si la institución realiza buenas decisiones, tiene un buen 

liderazgo, tienen objetivos bien definidos, los resultados será excelentes. 

Finalmente en cuanto lo planteado en el cuarto objetivo específico, se determinó que 

existe relación alta fuerte y directa entre el control y la responsabilidad social empresarial, lo 

que significa que, el sistema de control de los objetivos y metas de la institución tendrá 

repercusión directa sobre la responsabilidad social empresarial en la misma, es decir, si la 

institución cuenta con un sistema eficaz y eficiente de control, entonces la responsabilidad 

social también será eficaz y eficiente en la misma. 
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5.2. Recomendaciones  

Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación, se da las 

siguientes recomendaciones:  

1. Fortalecer las acciones socialmente responsables mediante programas de 

proyección social a la comunidad de forma permanente con la finalidad de seguir 

mejorando en la gestión administrativa de la institución y alcanzar una mejor 

responsabilidad social empresarial. Estos programas deben incluir la participación de todas 

las facultades académicas y personal administrativo, actividades a desarrollarse por ciclo 

académico y orientándose al bienestar de la sociedad mediante talleres educativos sobre 

cuidado del medio ambiente y concientización ambiental.  

2. Mejorar permanentemente en los procesos, capacitaciones, los recursos necesarios 

para alcanzar las metas propuestas con relación a la RSE, programando campañas y 

proyectos de vinculación con el medio de manera semestral que involucren la 

participación de todo el personal de la institución.  

3. Actualizar de forma periódica (anual) la estructura organizacional, promoviendo 

procesos de selección y reclutamiento de personal adecuado y calificado, en función al 

cargo que va desempeñar y a las competencias que se requiere, asimismo reclutar 

colaboradores identificados y comprometidos con las actividades laborales orientados 

específicamente a la RSE.  

4. Consolidar los objetivos institucionales, la comunicación entre los colaboradores, 

la motivación para lograr los objetivos trazados mediante políticas de dirección que se 

ajusten a los lineamientos institucionales centrados en las acciones de RSE.  

5. Mejorar el sistema de control de los bienes, la calidad de servicio, la 

responsabilidad laboral y el cumplimiento de las normas a través de programas de 

evaluación de desempeño laboral al personal y encuestas de satisfacción de forma anual.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

Gestión administrativa y responsabilidad social empresarial de la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto, 2020. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

TIPO/DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

CONCEPTOS 

CENTRALES 

Problema 

general                     

  ¿De qué manera se 

relaciona la gestión 

administrativa con la 

responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020? 

Objetivo 

general                                

Qué relación existe entre la 

Gestión administrativa y la 

responsabilidad social 

empresarial en la Universidad 

Peruana Unión sede Tarapoto 

2020. 

Hipótesis 

general                              

Existe relación  

significativa entre la 

Gestión administrativa y la 

responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020. 

Enfoque 

 

Cuantitativo 

Variable                              

Amador (2003) establece que: “La 

gestión administrativa se describe a 

planear, organizar y diseñar funciones 

de las organizaciones y cargos que 

unen y lideran a la empresa en sus 

actividades.” 
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Problema específico 1 Objetivo específico 1 Hipótesis especifica 1 Tipo 

¿De qué manera se 

relaciona la planificación y 

la responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020? 

Qué relación existe entre 

la planificación y la 

responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020. 

 Existe relación 

significativa entre la 

planificación y la 

responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020. 

Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) es de tipo básica en este 

sentido encontramos que contribuye 

al conocimiento científico, de forma 

sistemática, : Dentro del enfoque 

cuantitativo, el valor de la 

investigación 

Problema específico 2 Objetivo específico 2 Hipótesis especifica 2 Alcance descriptivo 

¿De qué manera se 

relaciona la organización y 

la responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020? 

Qué relación existe entre 

la organización  y la 

responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020. 

Existe relación 

significativa entre la 

organización  y la 

responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020. 

Según Hernández et al. (2010) 

menciona que estaba buscando 

especificar las propiedades, las 

actitudes, características y los 

perfiles de los individuos, grupos, 

comunidades, un procesos, objetos 

o cualquier otro innovación que se 

someta a un análisis.                                                                                     
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Problema específico 3 Objetivo específico 3 Hipótesis especifica 3 Correlacional 

 

¿De qué manera se 

relaciona la dirección y la 

responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020? 

Qué relación existe entre 

la dirección  y la 

responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020. 

Existe relación 

significativa entre la 

dirección  y la 

responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020. 

Asimismo Hernández et al. (2010) 

dijo que el objetivo era conocer la 

relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más opiniones, 

conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular.                                                                            

Problema específico 4 Objetivo específico 4 Hipótesis especifica 4 

    

                     Diseño 

¿De qué manera se 

relaciona el control y la 

responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020? 

Qué relación existe entre 

el control y la 

responsabilidad social 

empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020. 

Existe relación 

significativa entre el 

control y la responsabilidad 

social empresarial en la 

Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto 2020. 

El presente estudio es de diseño 

no experimental, transversal. 
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Anexo 2. Instrumento 

CUESTIONARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL UPEU TARAPOTO 

Reciba un cordial saludo. A continuación, se presenta la encuesta denominada 

“Cuestionario de gestión administrativa y responsabilidad social empresarial” que es 

aplicada en el marco de la realización de la investigación titulada “Gestión administrativa y 

responsabilidad social empresarial de la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto – 2020” 

y que está bajo responsabilidad de Marisol Carranza Molina. La Participación es anónima y 

confidencial. Los datos serán utilizados únicamente para dicha investigación. Se le solicita 

cordialmente responder la totalidad de las preguntas con veracidad. Para mayor 

información, puede escribir al correo marisol.carranza@upeu.edu.pe. Al resolver el 

cuestionario, usted está declarando su aceptación en participar en esta investigación de 

forma voluntaria.  

Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso. 

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

1. Sexo 

  ( ) 1 Masculino      ( ) 2 Femenino 

2. Edad:  

  Entre 20-30 Entre (    ) 31-40 Entre (    ) Entre 41-50 (    ) De 51 a más (   ) 

3. Grado de instrucción 

   1 Técnico (   )  2 Bachiller (   )   3 Titulado (   )  4 Maestro  (   )  5 Doctor (   )   

4. Condición Laboral  

  1 Contratado (   )   2 Empleado (   ) 3 Misionero (   ) 

5. Estado Civil 

  1 Soltero (   )   2 Casado (   )   3 Viudo (   )   4 Divorciado (   )   5 Otro (  ) 

6. Área de trabajo: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marisol.carranza@upeu.edu.pe
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ESCALA VALORATIVA 

Tabla de valoración 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

Desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

VARIABLE 1: Gestión administrativa. 

DIMENSIÓN: Planificación. 1 2 3 4 5 

1 

La institución donde labora realiza los procesos de 

planificación           

2 

La gestión de los directivos de mi área motiva a 

alcanzar los objetivos           

3 

La institución aplica el método de diagnóstico de 

problemas para el proceso de mejora continua.           

4 

La institución capacita al personal sobre los 

procedimientos de mejora continua.           

5 

La gestión de los directivos establece 

apropiadamente las metas institucionales.           

6 

La institución planifica los recursos para alcanzar 

las metas.           

DIMENSIÓN: Organización. 1 2 3 4 5 

7 

La gestión de los directivos actualiza continuamente 

la estructura organizacional.           

8 

La administración tiene claramente establecidas las 

jerarquías.           

9 

En la institución el personal ocupa cargos conforme 

al diseño de puestos.           

10 

Los directivos incentivan el trabajo en equipo entre 

el personal.           

11 

La coordinación entre los directivos y las áreas 

facilitan la ejecución de las actividades laborales.           

12 

La institución debe promover la integración de sus 

colaboradores.           

DIMENSIÓN: Dirección. 1 2 3 4 5 

13 

El liderazgo de los directivos cooperan para el  

logro de los objetivos institucionales.           

14 

La comunicación entre los directivos y el personal 

es adecuada.            

15 

La gestión de los directivos motiva al personal para 

alcanzar las metas propuestas.           

16 

Ayuda en el desempeño que la institución respalde 

las decisiones que toman los equipos de trabajo para el 

logro de los objetivos.           

17 

La administración propicia que los colaboradores se 

identifiquen con la institucional.           
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18 

La institución brinda las condiciones para que se 

realicen las actividades laborales.           

DIMENSIÓN: Control. 1 2 3 4 5 

19 

Es necesario que la institución cuente con un órgano 

de control.           

20 

La gestión debe verificar el desarrollo de las 

actividades planificadas.           

21 

Es importante que la institución realice un 

inventario de sus bienes.           

22 

Ayuda a la gestión que la institución realice el 

control de la calidad de los servicios que brinda.           

23 

Es conveniente que la institución evalúe la 

responsabilidad laboral de sus colaboradores.           

24 

Es necesario que los directivos cuenten con un 

registro del cumplimiento de las normas.           

 

II. Responsabilidad social empresarial 

N° Dimensión: Responsabilidad económica   Valoración 

Ítems 1 2 3 4 5 

1 La institución debe invertir en el crecimiento profesional 

de su personal. 

     

2 Resulta beneficioso para la institución que controle 

estrictamente sus desembolsos orientados a inversión. 

     

3 Es recomendable que la institución planifique acciones 

para el éxito a largo plazo.  

     

4 La orientación de los directivos hacia el personal mejora 

los resultados económicos. 

     

 Dimensión: Responsabilidad legal       

5 Es importante que la institución se preocupe que sus 

empleados actúen dentro del marco legal. 

     

6 El personal queda satisfecho cuando la institución cumple 

con sus obligaciones establecidas en el contrato. 

     

7 La institución debe actuar respetando la ley.      

 Dimensión: Responsabilidad ética      

8 La institución debe cumplir con los valores éticos aunque 

afecte negativamente el desempeño económico. 

     

9 La institución tiene que priorizar el respeto a los valores 

éticos sobre el desempeño económico. 

     

10 La institución debe velar que sus colaboradores practiquen 

los valores éticos. 

     

11  Es compromiso de la institución resolver problemas 

sociales. 

     

12 Es importante que la institución participe en la gestión de 

asuntos públicos. 

     

13 La institución debe destinar parte de sus recursos a 

actividades filantrópicas.  
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14 El rol de la institución es desempeñar un papel importante 

en la sociedad más allá de los beneficios económicos.  

     

 Dimensión: Responsabilidad ecológica       

15 Ayuda a la institución contar con políticas para reducir, 

dentro de su tecnología actual, el consumo de energía 

eléctrica, agua y productos tóxicos en su campus.  

     

16 Es importante para la sociedad que la institución ejecute 

acciones que generan conciencia sobre el cuidado del 

medio ambiente.  

     

17 Es necesario que la institución desarrolle campañas de 

educación ambiental. 

     

18 Los directivos deben ejecutar un programa encaminado  

convertir a la universidad en una institución sin papel (uso 

de documentos electrónicos). 

     

19 Es productivo que la institución done los excedentes de 

mobiliario y equipo (inventarios muertos) favoreciendo su 

re-uso y aprovechamiento.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

 



 

104 

 

 



 

105 
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Anexo 3. Validez de juicio de expertos 
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Anexo 4. Carta de autorización 

 




