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Resumen 

En el contexto global, se hace cada más perentorio fortalecer la responsabilidad social, sobre todo 

en el entorno universitario, con respecto a la formación humanística.  

El propósito de este estudio fue esclarecer la relación entre la formación humana y la 

responsabilidad social de los estudiantes universitarios de la MACROREGIÓNSUR en Perú. En 

relación a la metodología, la investigación es de tipo básico y correlacional. El diseño del estudio 

es no experimental y transversal. La muestra estuvo constituida por un total de 482 egresados de 

las escuelas profesionales de las universidades de la  MACROREGIÓNSUR. El instrumento que 

se desarrollo fue el cuestionario. 

El presente estudio concluyó que formación humanística está fuertemente relacionada con la 

responsabilidad social de los estudiantes universitarios de la MACROREGIÓNSUR del Perú.  

Palabras claves: Responsabilidad social; formación humanística; formación; formación social. 

 

Abstract 

In the global context, it becomes more urgent to strengthen social responsibility, especially in the 

university environment, with respect to humanistic education. The purpose of this research work 

was to determine the relationship of humanistic education and social responsibility of the 

university student of the MACROREGIÓNSUR of Peru. With respect to the methodology, the 

study is of a basic and correlational type. The research design is non-experimental and 

transversal. The sample was constituted by the graduates of the professional schools of the 

MACROREGIÓNSUR universities, with a total of 482. The instrument used was the 

questionnaire. 

The study concluded that humanistic education is significantly related to the social responsibility 

of university students of the MACROREGIÓNSUR of Peru. 

Keywords: Social responsibility; humanistic training; formation; social formation. 

 

Resumo 

No contexto global, torna-se cada vez mais urgente o fortalecimento da responsabilidade social, 

especialmente no âmbito universitário, no que diz respeito à formação humanística. 

O objetivo deste estudo foi esclarecer a relação entre formação humana e responsabilidade social 

de estudantes universitários da MACROREGIÓNSUR no Peru. Em relação à metodologia, a 



 
 
 

 

404 
Pol. Con. (Edición núm. 63) Vol. 6, No 12, Diciembre 2021, pp. 402-417, ISSN: 2550 - 682X 

La Formación Humanística y la Responsabilidad Social del Estudiante Universitario de la 

Macroregiónsur del Peru 

pesquisa é do tipo básica e correlacional. O desenho do estudo é não experimental e transversal. 

A amostra foi constituída por um total de 482 licenciados das escolas profissionais das 

universidades da MACROREGIÓNSUR. O instrumento desenvolvido foi o questionário. 

O presente estudo concluiu que a formação humanística está fortemente relacionada à 

responsabilidade social dos estudantes universitários da MACROREGIÓN SUL do Peru. 

Palavras-chave: Responsabilidade social; formação humanística; Treinamento; formação social. 

 

Introducción  

En la actualidad, se viene observando que los egresados de las diferentes universidades del Perú, 

cabe resaltar que la formación universitaria debe centrarse no solo en la carrera técnica o 

humanística, más bien debe aperturar los intereses de los estudiantes a diferentes campos, dicha 

educación se complementa día tras día, de tal forma que se llega a visión única der ser humano. 

Enseñar es, a la vez, transmitir un saber, formar personas sensibles y el juicio con ejercicio de 

imaginación creadora. La vocación en la universidad, consiste en conservar el ideal que debe 

poseer una educación integra en valores. Esa es la verdadera identidad, sumergida en el curso de 

muchos siglos la cual no debe perderse. Las instituciones educativas de nivel superior tienen por 

finalidad formar al joven estudiante en un clima social elevado, donde se desarrolle cooperación 

entre todos, no solo para adquirir conocimiento sino para desarrollarse armoniosamente. 

Asimismo, Gutiérrez & Vargas (2014), en sus estudio “Las humanidades en las primeras 

universidades y en la actualidad: El caso de la universidad de Piura”, concluye que  las 

humanidades contribuyen a formar el espíritu y la capacidad de pensar, abriéndole la puerta, con 

libertad, hacia el bien, que debe estar presente en cada ser humano, considerando que en la actual 

sociedad la violencia es la que predomina y no le dan la debida importancia a los valores; por lo 

que se hace imprescindible que la  pedagogía que debe continuar inspirando la enseñanza de las 

humanidades, que es aquella que busca forjar verdaderos ciudadanos, que contribuyan a una 

sociedad equitativa y habitable. Por su parte, Dueñas. (2011), en su estudio “La formación 

humanista de los estudiantes de Economía en la Universidad Santo Tomás” de Bogotá-Colombia, 

concluye que en algunas las instituciones se hacen visible la calidad humana que se manifiesta en 

el sentido de pertenencia a una comunidad y el deseo de pertenecer a ella. Los estudiantes 

asumen que las humanidades que brinda la universidad, les permite contar con una vasta visión 
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de la realidad, ver las cosas de diversa forma, asimismo, es un hecho que tal formación 

universitaria es un aporte a su proyecto de vida persona.  

Asimismo, para Castañeda, Ruiz y Quevedo (2007), en su estudio  “El Rol de las Universidades 

en el Contexto de la Responsabilidad Social Empresarial”, concluyó en su estudio que las 

universidades forman parte de la sociedad, y es allí donde estas tienen la responsabilidad de 

generar una respuesta a las demandas sociales con apoyo de los factores sociales, políticos, 

económicos y políticos.  

Pero es categórico indicar que solo las universidades darán respuesta a las demandas sociales, 

cuando los egresados contribuyan a solucionar los problemas de la sociedad, desde su labor que 

realiza, sean egresados de universidades privadas o públicas. Así mismo, muy aparte de la labor 

de universidad de enseñar y formar profesionales queda implícito en desarrollar individuos que 

promuevan el desarrollo de la comunidad así como mejorar la calidad de vida, donde se forme la 

reflexión crítica con los pensamientos de los estudiantes, para así formar acciones para la 

implementación y cumplimiento de la responsabilidad social universitaria.  

El hecho que la universidad se vincule con la sociedad, a través del desarrollo de investigaciones 

con pertinencia e impacto social. La universidad como fuente de conocimiento para solucionar 

problemas humanos integrando aspectos éticos en el funcionamiento de la universidad. Por tanto, 

la responsabilidad social de las universidades puede plantear una serie de retos. Supera los 

paradigmas de proyección social y filantropía, y crea vínculos para proyectarse a actores no 

universitarios, promover colectividades de aprendizaje y divulgar el conocimiento formado por la 

universidad. 

Por su parte, León, Barragán & Ravelo (2009). “Las Representaciones Sociales del Concepto de 

Responsabilidad Social en los Estudiantes de Contaduría Pública: Hacia la Estructura del Sentido 

Común”. El autor concluye que la investigación realizada permitió la identificación de aspectos 

fundamentales en la cual se construyen las presentaciones sociales relacionadas a la 

responsabilidad social. Se sugiere que la interacción del discurso y la expresión ocurre a través de 

la presencia de mecanismos de inserción, propiedades cognitivas y el uso de un repertorio 

general. Este es el resultado del estatus social que los estudiantes se comportan en las 

instalaciones escolares. 

Por su parte, García (2010). “La formación de la responsabilidad social del universitario: un 

estudio empírico”, tesis para optar el grado de Doctor, en la Universidad Complutense de 
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Madrid”, concluye que en el ser humano es un supra sistema altamente complejo, que debería 

alcanzar el grado de integración armónica determina el nivel de desarrollo y madurez de su 

personalidad. Por tanto, es deber de los entes universitarios promover a cabalidad la formación 

humanística, por lo que los docentes deben tener un buen perfil profesional, que se desenvuelva 

dentro del paradigma humanista, y todo ello coadyuvará a concretizar los objetivos educacionales 

que se orientan al crecimiento personal de los estudiantes, por tanto es primordial indicar que el 

paradigma humanista fortalece el trabajo colaborativo entre los estudiantes, en un espacio de 

aprendizaje en un lugar de convivencia.  Asimismo, Rodríguez (2002). “La Formación 

Humanística y el rol de los Estudios Generales: Una reflexión sobre sociedad y naturaleza. 

Reflexiones in memorian a Jaime Bustamente Diálogos”, se concluye que el proceso educativo 

no es se encuentra alejado del desarrollo de la sociedad. Por tanto, es necesario reexaminar el 

papel que debe cumplir la educación en la sociedad para su propósito de mejorar la calidad de la 

educación y abrir espacio a la crítica y la reflexión. El impacto social de las instituciones 

neoliberales afecta el desarrollo de las estructuras educativas. Cabe destacar que el compromiso 

con la educación enfatiza la realidad objetiva y se centra en el intercambio crítico de 

conocimientos. 

Osuna (2003) desarrolló su trabajo de investigación titulado: “Formación humanista y práctica 

docente en la Facultad de Ingeniería Ensenada, UABC”, concluye que, es claro que debe existir 

un mecanismo de refuerzo en términos de valores y esfuerzos sociales e institucionales entre los 

profesores de ingeniería. Los ingenieros deben comprometerse con su entorno social. Pero la 

misión educativa de la UABC lo establece.  

Por su parte, Vargas (2010). “De la Formación Humanista a la Formación Integral: Reflexiones 

Sobre el Desplazamiento del Sentido y Fines de la Educación Superior”, concluye que la 

educación humanística es una parte clave de la educación universitaria. Sin una formación 

humanística, los estudiantes tendrían una visión menos amplia y al mismo tiempo les costaría 

socializar con el mundo social y político. Por su parte, Patiño (2012) desarrolló el trabajo de 

investigación denominado: “Educación humanista en la universidad. Un análisis a partir de las 

prácticas docentes efectivas”, concluye que la educación humanística mantiene una visión a largo 

plazo fuera del aula. Una de las constantes encontradas de forma más iterativa en la investigación 

fue el interés expresado por el docente estudiado por vincular el contenido de la asignatura con la 

vida del alumno. Perspectiva a largo plazo. Los profesores eficaces tienen un impacto 



  
 
 
  

 

407 
Pol. Con. (Edición núm. 63) Vol. 6, No 12, Diciembre 2021, pp. 402-417, ISSN: 2550 - 682X 

Amanda Esther Villagra Barrios 

fundamental en la vida de los estudiantes. Las principales actividades de la universidad son la 

formación humana y profesional (con fines educativos) y la construcción de nuevos 

conocimientos (con fines de investigación). Cuando se fortalece la responsabilidad social de los 

estudiantes, cuando se gradúan, actúan con la responsabilidad social que asumirán y les permitirá 

ejercer su profesión mañana al servicio de los demás. 

Pareciera que los alumnos de las escuelas profesionales de las diferentes universidades de la 

Macro región sur, debido a que no parecen demostrar una educación humanística sobresaliente, 

pues cuando se gradúan reflejan que no actúan comprometidos con los demás o con el medio 

ambiente. Como profesional que no desarrollan buenas prácticas de servicio y compromiso con 

alguien con necesidades diversas, que no será capaz de afrontar el sufrimiento ajeno y tomar una 

postura crítica ante la injusticia social, como profesional debe comprometerse para ser el 

especialista más necesitado de hoy. En otras palabras, deben tener responsabilidad social. 

También descubrimiento personal de valores. 

La responsabilidad social de los egresados es la coherencia y el desarrollo integral de la vida en 

cada escuela profesional. Por tanto, es necesario que las universidades no solo transmitan 

conocimientos, sino que también apoyen la formación del ser humano. En particular, los 

estudiantes pueden equilibrar sus sentimientos y afecto en sus interacciones con los demás en 

presentaciones personales. Si esta formación humanística se realiza a la perfección, los 

estudiantes pueden desarrollar una variedad de virtudes humanas. Es un hábito perdurable, que 

refuerza el comportamiento y conduce a la acción, la justicia, la tolerancia, la integridad, la 

honestidad, la lealtad, es decir, el carácter apropiado que uno posee. 

Una pregunta clave, por tanto, es cómo se relaciona la formación humanística con la 

responsabilidad social de los estudiantes universitarios de la Macro región sur del Perú. 

En cuanto a la formación integral de acuerdo a García (1991), asume que los entes universitarios 

deben lograr que un ser humano sea un verdadero ser humano, es decir, para alcanzar la 

perfección perfeccionando todas sus posibilidades y aptitudes, ese aspecto debe ser el fin de la 

universidad. Tener que encontrarle un camino y darle los medios para lograrlo. Este autor aboga 

por valores básicos como la dignidad humana y habla del ser humano. 

Guiar a las personas para que se conviertan en personas en el verdadero sentido profundo. Lo 

humano son todos aquellos comportamientos o cosas que son el resultado de interacciones 

humanas importantes con la comunidad a través de juegos de lenguaje y estilos de vida: 
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estructuración y estructuración cultural (intermedia). El objetivo principal de esta formación es 

promover la maduración humana en el alumno. La madurez humana radica en la coherencia de 

vida, el desarrollo jerárquico integrado y armónico de la Facultad. En cuanto a la disciplina 

moral, Patiño (2012) presupone que la moral es un elemento intrínseco del ser humano, su centro 

es la conciencia, y que distingue entre el bien y el mal. La conciencia debe formarse y educarse 

para abrirse a los valores morales objetivos. Es esencial formar la conciencia social de los 

estudiantes universitarios en términos de estándares de desempeño equilibrado, justo y efectivo.  

La educación humanística parte del concepto del ser humano como agente de la conciencia libre 

y racional, y cree que la educación es un proceso deliberado que tiene en cuenta la 

transformación positiva, la comprensión del mundo y del propio sujeto. Debe reflejarse en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (López, 1996). 

Dada la formación de la humanidad, la educación es construir todo el ser humano con el contacto 

con los demás. En un entorno educativo, el proceso de aprendizaje es cuando una persona aspira 

a encontrarse mejor para el crecimiento personal. Por tanto, los docentes deben aplicar el 

paradigma humanista, que considera a los estudiantes como entidades propias diferentes a las 

demás como centro de sus actividades educativas. Este paradigma confirma que la educación 

ayuda en el desarrollo de la personalidad. Apoye a los estudiantes para que se reconozcan a sí 

mismos como personas únicas. Y está contribuyendo al desarrollo de sus posibilidades. Así, 

según el paradigma humanista, los docentes respetan profundamente sus actividades educativas. 

También promueve el aprendizaje significativo enfocado en estudiantes que continúan el proceso 

de aprendizaje con paradigmas humanísticos. El hombre debe ser estudiado como un todo, está 

inmerso en un contexto social con su propia personalidad estructurada, o núcleo, en constante 

desarrollo. Los objetivos educativos promueven la creatividad, el crecimiento personal e 

impulsan un aprendizaje significativo. 

Si bien la responsabilidad social de las universidades es cierta, es cuando las universidades tienen 

la responsabilidad de proporcionar una formación científica, profesional, india, artística y técnica 

del más alto nivel y de contribuir a la competitividad económica y el desarrollo humano 

sostenible. Promover la generación, desarrollo y difusión del conocimiento en todas sus formas 

(Iparraguirre, 2009). Y, según Ortiz (2000), se pone de manifiesto que la responsabilidad social 

de las universidades es formar a quienes están comprometidos con su entorno y sus pares en el 
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reconocimiento de que su conducta profesional afecta su entorno íntimo. También va mucho más 

allá en el espacio y el tiempo. 

 

Material y métodos  

El diseño de investigación es no experimental y transversal. La muestra estuvo constituida por un 

total de 482 egresados de la Escuela Profesional Universitaria Macro región sur. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario. Se utilizó el software estadístico SPSS versión 23 para el análisis de 

datos en los que se utilizaron estadísticas como tablas cruzadas de distribución de frecuencia, 

pruebas de chi-cuadrado, etc. Se llevó a cabo una discusión de los resultados comparándolos con 

las conclusiones de las bases teóricas y los fundamentos teóricos de la investigación. La 

formulación de los resultados se realizó atendiendo al propósito del establecimiento y los 

hallazgos de la investigación. 

 

Variable De Estudio 1: Formación Humanística 

 

Tabla 1 Formación humanística 

   
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Adecuada 52 10,8 

Poco adecuada 327 67,8 

Inadecuada 

Total 

103 

482 

21,4 

100.0 

Fuente: Cuestionario sobre formación humanística 

 

 

Análisis e interpretación de la tabla 

Como se aprecia en la tabla 1, se muestra los resultados del cuestionario de la variable Formación 

humanística de los estudiantes universitarios de la macro región sur del Perú, al respecto, el 

10,8% de los estudiantes manifiestan que la formación humanística es adecuada. Asimismo, el 

67,8% de los estudiantes, consideran que la formación humanística es poco adecuada y el 21,4% 

refiere que es inadecuada; por lo que se determina que la mayoría de los estudiantes 

universitarios de la MACROREGIÓNSUR del Perú consideran que la formación humanística 

que les brindan es poco adecuada.  
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Variable De Estudio 2: Formación De La Responsabilidad Social 

 

Tabla 2 Formación de la responsabilidad social 

 

 

  
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Adecuada 45 9,3 

Poco adecuada 346 71,8 

Inadecuada 91 18,9 

Total 482 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre la responsabilidad social 

  

 

Como se aprecia en la tabla 2, se muestra los resultados del cuestionario de la variable 

Responsabilidad social de los estudiantes universitarios de la macro región sur del Perú, al 

respecto, el 9,3 % de los estudiantes manifiestan que la responsabilidad social adecuada. 

Aasimismo, el 71,8 % de los estudiantes, consideran que la responsabilidad social es poco 

adecuada y el 18,9 % refiere que es inadecuada; por lo que se determina que la mayoría de los 

estudiantes universitarios de la macro región sur del Perú consideran que la responsabilidad 

social es poco adecuada.  

 

Discusión 

A la luz de los hallazgos obtenidos en la presente investigación, se halló la mayoría de los 

estudiantes universitarios de la macro región sur del Perú consideran que la formación 

humanística que les brindan es poco adecuada en un 67,6 %. Los resultados se relacionan en 

parte con Gutiérrez & Vargas (2014), quien concluye que   las humanidades contribuyen a formar 

el espíritu y la capacidad de pensar, abriéndole la puerta, con libertad, hacia el bien, que debe 

estar presente en cada ser humano, considerando que en la actual sociedad la violencia es la que 

predomina y no le dan la debida importancia a los valores; por lo que se hace imprescindible que 

la  pedagogía que debe continuar inspirando la enseñanza de las humanidades, que es aquella que 

busca forjar verdaderos ciudadanos, que contribuyan a una sociedad equitativa y habitable. 

Asimismo, los resultados indicados se relacionan en parte con lo informado por Dueñas. (2011), 

quien concluye que en algunas las instituciones se hacen visible la calidad humana que se 

manifiesta en el sentido de pertenencia a una comunidad y el deseo de pertenecer a ella. Los 
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estudiantes asumen que las humanidades que brinda la universidad, les permite contar con una 

vasta visión de la realidad, ver las cosas de diversa forma, asimismo, es un hecho que tal 

formación universitaria es un aporte a su proyecto de vida persona.  

Asimismo, los resultados son parecidos con lo sostenido por Castañeda, Ruiz & Quevedo (2007), 

quien concluye que la universidad como parte integrante de la sociedad comparte y asume, desde 

el lugar privilegiado que ocupa, la responsabilidad de dar respuesta a las demandas sociales, en 

estrecha cooperación con los actores sociales, económicos, culturales y políticos. Pero es 

categórico indicar que solo las universidades darán respuesta a las demandas sociales, cuando los 

egresados contribuyan a solucionar los problemas de la sociedad, desde su labor que realiza, ya 

sea en una institución pública o privada. Además, es tácito que las tareas propias de la 

universidad tienen implicaciones en el desarrollo de la comunidad y el mejoramiento de la 

calidad de vida, donde la información pertinente y la reflexión crítica encauzan los pensamientos 

y las acciones para la incorporación y cumplimiento de la responsabilidad social universitaria. 

El hecho que la universidad se vincule con la sociedad, a través del desarrollo de investigaciones 

con pertinencia e impacto social. La universidad como fuente de conocimiento para resolver 

problemas humanos integrando aspectos éticos en el funcionamiento de la universidad. Por tanto, 

la responsabilidad social de las universidades puede plantear una serie de retos. Crea vínculos 

para superar el paradigma de la proyección social y la filantropía, proyectarse ante actores no 

universitarios, promueve comunidades de aprendizaje y difunde el conocimiento generado por la 

universidad. 

Al respecto, Osuna (2003) desarrolló su trabajo de investigación titulado: “Formación humanista 

y práctica docente en la Facultad de Ingeniería Ensenada, UABC”, concluye que, es evidente que 

debe haber un mecanismo de refuerzo en el aspecto de valores y compromiso social e 

institucional entre los docentes de ingeniería. Los ingenieros deben comprometerse con su 

entorno social; incluso, la misión educativa de la UABC así lo establece.  

Asimismo, se determinó que la responsabilidad social  es poco adecuada en un 71,8 %, resultados 

que se relacionan en parte con  Osuna (2003), quien concluye que debe haber un mecanismo de 

refuerzo en el aspecto de valores y compromiso social e institucional entre los docentes de 

ingeniería. Los ingenieros deben comprometerse con su entorno social; incluso, la misión 

educativa de la UABC así lo establece.  

 



 
 
 

 

412 
Pol. Con. (Edición núm. 63) Vol. 6, No 12, Diciembre 2021, pp. 402-417, ISSN: 2550 - 682X 

La Formación Humanística y la Responsabilidad Social del Estudiante Universitario de la 

Macroregiónsur del Peru 

Conclusiones 

-  Los estudiantes universitarios de la MACROREGIÓNSUR del Perú no poseen una 

formación humanística adecuada, por lo que la universidad no desarrolla tarea educativa 

fortaleciendo la incorporación y cumplimiento de la responsabilidad social universitaria, 

que lo puede lograr a través la formación humanística, que el grado de integración 

armónica determina el nivel de desarrollo y madurez de su personalidad. y que el proceso 

educativo no es ajeno al desenvolvimiento y desarrollo social, desarrollo íntegro, 

armónico y jerarquizado de las facultades. Por lo que las universidades no solo deben 

transmitir conocimientos, sino que deben ayudarlos a formarse humanamente, sobre todo 

que los estudiantes logren el equilibrio de las propias emociones y afectos.   

- Los estudiantes universitarios de la MACROREGIÓNSUR del Perú son responsables 

socialmente en forma regular; la responsabilidad Social Responsabilidad social 

universitaria, es cuando las Universidades son responsables de brindar formación 

humanística; sin embargo, a la fecha no logra que los estudiantes sean responsables 

socialmente, es decir, que ellos cuando egresen tengan un compromiso social con su 

entorno, cuando ejerzan su profesión.  
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