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Resumen
Al considerar la importancia que actualmente tiene el compromiso social, se ha explorado la 
perspectiva de uno de los campos de aplicación dentro de las instituciones de educación superior. 
En este contexto, se examinó la situación actual de la Universidad Técnica de Machala respecto 
a responsabilidad social y consumo sostenible, desempeñando funciones relacionadas con la 
enseñanza e investigación. Se llevó a cabo una recopilación de datos que permitió elaborar una 
evaluación sobre las deficiencias de conocimiento en cuanto a responsabilidad social y cómo 
esto afecta al consumo responsable. Después, se evaluó el campus en términos de responsabilidad, 
administración del conocimiento social y participación comunitaria, revelando un nivel de 
conocimiento insatisfactorio. En cuanto a los asuntos de responsabilidad social y consumo 
sustentable, se observa una limitación en los resultados relacionados con la gestión y la participación. 
Sin embargo, la producción científica, junto con los programas y grupos de investigación, se 
enfocan principalmente en temas vinculados a la conservación del medio ambiente, el bienestar 
social y la innovación. A pesar de las carencias en el entendimiento de la responsabilidad social, 
los participantes mostraron una completa comprensión de los impactos ambientales resultantes 
del consumo sostenible.

Palabras clave: Responsabilidad social empresarial; Universidad Técnica de Machala; 
educación superior; consumo sostenible.

Abstract

When considering the importance that social commitment currently has, the perspective of one 
of the fields of application within higher education institutions has been explored. In this context, 
the current situation of the Technical University of Machala was examined regarding Social 
Responsibility and Sustainable Consumption, performing functions related to teaching and 
research. A data collection was carried out that made it possible to prepare an evaluation of 
the deficiencies in knowledge regarding Social Responsibility and how this affects responsible 
consumption. The campus was then evaluated in terms of accountability, social knowledge 
management, and community participation, revealing an unsatisfactory level of knowledge. 
Regarding the issues of social responsibility and sustainable consumption, a limitation is observed 
in the results related to management and participation. However, scientific production, along 
with research programs and groups, focus mainly on issues linked to environmental conservation, 
social well-being and innovation. Despite gaps in understanding of social responsibility, participants 
showed a complete understanding of the environmental impacts resulting from sustainable consumption.

Keywords: fcorporate social responsibility; Technical University of machala; higher education; 
sustainable consumption.
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Introducción
La responsabilidad social ha adquirido una importancia crucial en la sociedad y para cada individuo que la compone. 
Ha logrado introducirse gradualmente, generando diversas perspectivas, una de las cuales es la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) (de la Cuesta González, de la Cruz Ayuso, & Fernández, 2010; Ayala García, 2011; Domínguez 
Pachón, 2009). Estratégicamente, la RSU puede fomentar la conciencia a través de los impactos universitarios, mediante 
la transferencia de conocimientos y la formación profesional, guiada por normas y principios éticos para la convivencia 
social, la sostenibilidad ambiental y la productividad económica.

Es importante destacar que la concienciación sobre los impactos universitarios es una característica destacada en las 
nuevas políticas de gestión universitaria según Vallaeys et al. (2014), dividida en aspectos académicos y de organización 
general. Además, se resalta que la adopción de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) no solo implica una 
transformación interna de la institución educativa, sino también un compromiso activo con la comunidad circundante. 
Vallaeys et al. (2006), proporcionan un marco teórico que destaca la importancia de este compromiso, enfocándose en 
la conexión entre la universidad y su entorno social. Esta perspectiva destaca la necesidad de que las instituciones académicas 
reconozcan su responsabilidad no solo en la formación de profesionales competentes, sino también en contribuir al 
bienestar social y ambiental.

Al mismo tiempo, la implementación efectiva de la RSU requiere un enfoque integral que aborde tanto las dimensiones 
académicas como las de gestión organizativa. Martínez de Carrasquero et al. (2008), exploran la RSU como estrategia 
para vincular a la universidad con su entorno, destacando la importancia de integrar prácticas socialmente responsables 
en todas las áreas de la institución. Este enfoque holístico no solo fortalece la relación entre la universidad y la sociedad, 
sino que también influye en la percepción y participación de los estudiantes en la construcción de una comunidad sostenible.

En cuanto al tema los autores Beltrán-Llavador et al. (2014), resaltan que la RSU no es un logro estático, sino un proceso 
continuo de construcción y adaptación. Consideran que la responsabilidad social universitaria es un desafío constante que 
requiere la participación activa de la comunidad académica en la reflexión y mejora continua de las prácticas institucionales. 
Esta perspectiva dinámica resalta la importancia de involucrar a todas las partes interesadas, incluidos estudiantes, profesores, 
personal administrativo y la sociedad en general, para lograr un impacto significativo y sostenible.

En resumen, de lo mencionado, la RSU es un componente esencial para la evolución y relevancia de las instituciones 
educativas en la sociedad contemporánea. Su implementación efectiva implica no solo cambios internos, sino también la 
conexión y colaboración activa con la comunidad, abordando de manera integral aspectos académicos y organizativos.

El propósito de esta investigación estuvo en evaluar la situación actual de la Universidad Técnica de Machala en lo que 
respecta a la responsabilidad social y el consumo sostenible por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales. Esto permitirá identificar deficiencias que deben mejorarse, con miras a investigaciones futuras que 
ofrezcan una visión más completa del panorama en relación con la RSU.

En cuanto a la metodología de la investigación, se adoptan métodos, técnicas e instrumentos propuestos por Bernal 
(2016), con un enfoque cuantitativo, a través del método descriptivo. Esto implicó una revisión bibliográfica documental 
y encuestar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales. Se consideraron los temas sugeridos para diagnosticar, 
comprometiendo tanto a la institución como a la participación de la comunidad universitaria, en línea con las recomendaciones 
de Vallaeys et al. (2009), en el contexto de la RSU.

Capítulo 1

1.1. Antecedentes de la RSU, algunos tópicos

En la actualidad, la responsabilidad social se ha vuelto esencial en la sociedad, influyendo en la percepción individual. 
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Su evolución gradual ha permeado diversos ámbitos y generado reflexiones sobre la conducta ética, incluida la 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Este enfoque estratégico busca concienciar sobre los impactos universitarios, 
fomentando la transferencia de conocimientos y la formación profesional, todo bajo el compromiso de normas éticas 
para mejorar la convivencia social, la sostenibilidad ambiental y la productividad económica.

Siguiendo los hallazgos de Vallaeys et al. (2014), se destaca la concienciación sobre los impactos universitarios en las 
políticas de gestión universitaria asociadas a la RSU. La investigación actual evalúa la Universidad Técnica de Machala 
en Responsabilidad Social y Consumo Sostenible por parte de estudiantes de Ciencias Empresariales, buscando identificar 
deficiencias para futuras investigaciones. Este enfoque contribuirá a mejorar prácticas universitarias y su impacto en la sociedad.

En continuidad con la importancia de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la redefinición del propósito 
educativo, Gaete Quezada (2015), destaca la relevancia de este enfoque desde la perspectiva de la alta dirección. En 
este contexto, su trabajo ofrece una visión profunda sobre cómo la RSU se integra en las decisiones estratégicas de las 
instituciones académicas. A su vez, la RSU no solo se revela como una práctica ética, sino como un principio rector que 
orienta la gestión universitaria en su totalidad.

Destaca la relevante contribución de Gaete Quezada, la cual se conecta de manera complementaria con su estudio sobre 
la percepción de dirigentes estudiantiles universitarios respecto a la RSU en 2016. Este trabajo ofrece una perspectiva 
única al resaltar cómo la RSU es percibida entre los estudiantes, actores fundamentales en la comunidad universitaria. 
La percepción de estos líderes estudiantiles revela la influencia de la RSU en la dinámica interna de las instituciones y 
su contribución a la formación de futuros líderes éticos y socialmente responsables.

En la misma línea Vallaeys (2016) y colaboradores han abordado la RSU desde una perspectiva introductoria, brindando 
una base conceptual clave. Su trabajo ofrece una comprensión inicial y comprehensiva de la RSU, proporcionando los 
fundamentos teóricos necesarios para entender el desarrollo y la evolución de esta perspectiva en la educación superior.

En consonancia con la investigación previa, se destaca la exploración de la implementación de la RSU en contextos específicos, 
como evidencia el estudio de Gómez, Alvarado y Pujols (2018) centrado en la perspectiva del Caribe. Este trabajo examina 
detalladamente cómo la RSU se ha llevado a cabo en dicha región, proporcionando perspectivas valiosas sobre los desafíos 
y oportunidades únicas que enfrentan las instituciones de educación superior en entornos particulares.

La revisión conceptual de Vallaeys et.al (2014), añade una capa adicional a la comprensión de la RSU, destacando las 
dimensiones clave y los elementos que constituyen esta perspectiva. Su trabajo proporciona una visión panorámica que 
ha influido en cómo se aborda y se estudia la RSU en el ámbito académico.

En resumen, la RSU ha evolucionado desde ser un concepto emergente hasta convertirse en un elemento esencial en la 
gestión y la percepción de las instituciones de educación superior. Las investigaciones de Gaete Quezada y otros contribuyen 
significativamente a la comprensión de la RSU desde diversas perspectivas, brindando una base sólida para abordar sus 
desafíos y oportunidades en el contexto académico contemporáneo.

1.2. La Responsabilidad Social en América Latina

En los últimos años, la Responsabilidad Social ha adquirido una importancia creciente a nivel global, destacándose su 
impacto significativo en la región de América Latina y El Caribe. Vives y Peinado (2011) distinguen dos dimensiones 
fundamentales de la Responsabilidad Social: la filantropía y la inversión social. La filantropía implica que empresas o 
individuos asuman su compromiso con la sociedad mediante donaciones a grupos o personas que carecen de recursos 
suficientes para subsistir, o que se encuentran inmersos en situaciones perjudiciales. 

Por otro lado, la inversión social se refiere a la canalización de recursos hacia una comunidad específica, con el objetivo 
de obtener beneficios tanto para la comunidad receptora como para la entidad inversora.
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En el contexto mexicano, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
resalta que, gracias al compromiso efectivo del gobierno federal, gobiernos locales, poderes legislativos y la sociedad 
civil, las instituciones de educación superior del país integran un vigoroso sistema que contribuye significativamente al 
bienestar y desarrollo del país (ANUIES, 2021).

En este marco, estudios en diez países sudamericanos, como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, han abordado aspectos específicos que revelan la presencia de la Responsabilidad Social. 
Ferré y Hiyo (2018) subrayan la importancia de analizar políticas públicas, la credibilidad de informes empresariales, 
los reportes universitarios y definiciones conceptuales para comprender la implementación y el impacto de la 
Responsabilidad Social en la región.

En este sentido la Responsabilidad Social va más allá de acciones aisladas, representando un compromiso continuo que 
trasciende las fronteras empresariales. Desde acciones filantrópicas hasta inversiones sociales, este compromiso activo 
se refleja también en el ámbito educativo. Este enfoque conjunto, resaltado en estudios sudamericanos y la declaración 
de la ANUIES en México, enfatiza la importancia de la colaboración para construir sociedades más equitativas, justas y 
sostenibles, contribuyendo al progreso y bienestar en la región latinoamericana.

1.3. La Responsabilidad Social y el consumo sostenible en instituciones de educación superior

En conexión con lo anterior, en Iberoamérica la conciencia sobre la responsabilidad social se ha consolidado, sin embargo, 
Mejía (2021) señala que el consumo sostenible no refleja completamente la reciprocidad de la Responsabilidad Social. 
Esta discrepancia es más evidente en campus universitarios donde, según Campechano et al. (2021), no existe una clara 
intención detrás del comportamiento responsable, las acciones parecen responder más a normativas que a un compromiso 
genuino con la sociedad, generando confusión sobre la responsabilidad social universitaria.

En este sentido, Vallaeys (2018), destaca la importancia de una comprensión integral del concepto de responsabilidad 
social. No se trata solo de realizar buenas acciones, sino de evaluar el impacto de estas acciones en el entorno y las partes 
interesadas. En este contexto, Vallaeys (2007) establecen una conexión valiosa al vincular la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) con los sistemas de gestión de calidad como un método para la mejora continua y el logro de la 
excelencia académica.

Asimismo, Vallaeys (2014), introduce un paradigma de RSU orientado a determinar y gestionar impactos. En el eje 
organizacional, los impactos internos involucran compromisos laborales y ambientales que fortalecen la participación y 
responsabilidad ambiental (Navas Romero, 2016). Los impactos externos abordan repercusiones sociales, triangulando 
esfuerzos entre empresas, sociedad y universidades en pos del bienestar colectivo y la sostenibilidad (Aguirre et al., 
2012). Este enfoque busca formar individuos capaces de abordar las demandas y necesidades de una sociedad sostenible 
y responsable, no solo cumplir normativas (Caballero et al., 2015).

En el ámbito académico, Stassi & Hoffmann (2019), resaltan la influencia ética de las instituciones de educación superior 
para impulsar el desarrollo científico, tecnológico e innovador. A este respecto, Arboleda (2018) aporta al destacar la 
investigación como una práctica de internacionalización del conocimiento, donde los individuos pueden transferir y 
aplicar conocimientos conforme a las demandas globales. Esta perspectiva reitera la necesidad de una formación 
estudiantil estratégica y ética.

En conclusión, el panorama iberoamericano de la responsabilidad social, especialmente en el ámbito universitario, refleja 
un proceso en evolución. Aunque la conciencia sobre el consumo sostenible está presente, la integración plena de la 
RS en el comportamiento y las prácticas universitarias sigue siendo un desafío. La interconexión entre la RS, la gestión 
de calidad y la formación académica estratégica se erige como un camino hacia una contribución más significativa al 
bienestar colectivo y la sostenibilidad en la región.
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1.4. Matices de RSU y consumo sostenible en Instituciones de Educación Superior en Ecuador

La evolución de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en Ecuador ha sido objeto de un análisis detenido por 
parte de investigadores y académicos, revelando una trayectoria significativa en la integración de prácticas socialmente 
responsables en el ámbito universitario ecuatoriano. El estudio de Álvarez Morales et al. (2020), resalta el compromiso 
inquebrantable de las universidades del país con la implementación de estrategias de RS, enfocadas en la promoción del 
bienestar social y ambiental como pilares fundamentales de su labor educativa.

En la ciudad de Guayaquil, Santeli y Montoya (2017), ofrecen una perspectiva específica sobre la RSU, subrayando la 
importancia estratégica de estas prácticas en el contexto universitario. Este análisis proporciona una visión concreta de 
cómo la RSU ha sido abrazada y aplicada en una de las ciudades más relevantes de Ecuador, evidenciando su impacto 
en la formación de profesionales éticos y socialmente comprometidos.

En la zona austral del Ecuador, en Cuenca, se resalta la investigación de Calle Ramírez y Santacruz Moncayo (2011), 
quienes proponen un modelo de RSU aplicado en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. Este modelo ofrece 
un ejemplo tangible de cómo las instituciones de educación superior ecuatorianas han estructurado sus acciones orientadas 
a la responsabilidad social.

Al respecto en la ciudad de Machala, al sur del país, Aragundi et al. (2022), examinan en detalle el concepto del Triple 
Bottom Line en las acciones de RSU llevadas a cabo en la Universidad Técnica de Machala. Este estudio destaca la 
integración efectiva de aspectos económicos, sociales y ambientales en las prácticas de esta institución educativa.

Asimismo, en la capital del Ecuador, Quito, Delgado Mosquera (2012), realiza un análisis detallado de la Responsabilidad 
Social Universitaria desde la perspectiva de la proyección social en dos destacadas instituciones educativas: la 
Universidad San Francisco de Quito y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Este trabajo ofrece una visión más 
detallada de cómo las universidades de la capital ecuatoriana han abordado la RSU.

En la zona austral del país, en la provincia de Loja también ha sido objeto de análisis. Mendoza Avilés et al. (2019), 
evalúan la gestión ambiental como un indicador de la responsabilidad social universitaria en la Universidad Técnica 
Particular de Loja, proporcionando insights sobre cómo distintas regiones de Ecuador adoptan prácticas ambientalmente 
sostenibles.

Esta diversidad de investigaciones refleja la complejidad y riqueza de la RSU en Ecuador, evidenciando la constante 
adaptación y evolución de las instituciones de educación superior para integrar prácticas éticas y socialmente responsables. 
Estos estudios, junto con otros esfuerzos y políticas a nivel nacional, contribuyen a consolidar a Ecuador como un 
referente en la promoción de la RSU en el ámbito académico.

Adicionalmente, en la provincia de Esmeraldas, Pazmiño Luzuriaga et al. (2021), exploran la RSU como estrategia de 
vinculación con el sector privado en la recuperación post pandemia, ofreciendo una visión sobre cómo las universidades 
ecuatorianas responden a los desafíos contemporáneos con enfoques de responsabilidad social.

Nuevamente estudios más recientes en el Cantón Machala, Chicomin Torres et al. (2023), profundizan en la RSU en 
instituciones de educación superior, vinculándola con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Este 
estudio proporciona un análisis exhaustivo de cómo la RSU contribuye al desarrollo sostenible en una región específica 
del país.

A pesar de la ausencia de una normativa que obligue a las Instituciones de Educación Superior (IES) a seguir prácticas 
de Responsabilidad Social (RS) en Ecuador, existe una normativa de evaluación que enfatiza la calidad como principio 
fundamental en la búsqueda de la excelencia. Conocida como “Evaluación de los procesos organizacionales en las 
Universidades”, esta normativa no solo demanda responsabilidad social en la asignación y uso de recursos, sino que
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también aborda la consideración del impacto de los programas de vinculación, la transparencia en el manejo de la información 
y la gestión de la calidad en el gasto y aplicación de las normativas correspondientes (Martí et al., 2018).

En síntesis, la RSU en Ecuador ha evolucionado significativamente, con investigaciones en distintas ciudades y regiones. 
La implementación de prácticas éticas y socialmente responsables ha contribuido a la formación de profesionales 
comprometidos con el bienestar social, ambiental y económico. Este camino refleja el compromiso del sistema educativo 
ecuatoriano con los principios de la RSU y su contribución al desarrollo sostenible. León Pupo (2019) destaca el 
compromiso de las universidades con programas que contribuyan a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, desde 
iniciativas ambientales hasta proyectos de vinculación con la sociedad, todos centrados en promover la sostenibilidad y 
responsabilidad social (Tamayo et al., 2018).

1.5. Acciones de RSU y consumo sostenible en la UTMACH

La universidad Técnica de Machala cuenta con orientación estratégica en función a su misión, visión y perfil profesional 
Universidad Técnica de Machala, (2021); se encuentra alineado al compromiso y responsabilidad social, garantizando 
lo establecido en la constitución de la República.

Después de todo el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CEAACES), ha sido punto clave para el mejoramiento de producción científica así lo manifiesta Farez (2018), ya que 
la misma dispone como indicador académico la investigación científica, la universidad Técnica de Machala evidencia el 
pleno compromiso interinstitucional así lo presenta en el inicio de su portal web:

Tabla 1.
Abordaje Integral de Responsabilidad Social en las Diversas Secciones de la Universidad Técnica de Machala

Sección Descripción Funciones
Academia “La academia de la Universidad Técnica de Machala se enfoca 

en un modelo educativo integral, con una oferta académica 
diversa y un calendario académico que promueve la excelencia 
educativa” (Fuente: Modelo Educativo UT Machala). Dispone de 
secciones detalladas que se alinean con los principios científicos 
y humanísticos.

Está estructurada para fomentar el desarrollo 
integral de los estudiantes, proporcionando un 
enfoque educativo que combina rigurosidad 
científica con valores humanísticos.

Biblioteca “La biblioteca, como centro de conocimiento, tiene como objetivo 
preservar y dar visibilidad al contenido académico y científico, 
proporcionando servicios esenciales a la comunidad universitaria” 
(Fuente: Reglamento de la Biblioteca UT Machala).

Cumple un papel fundamental como 
centro de recursos, facilitando el acceso 
a información clave y contribuyendo al 
desarrollo del conocimiento dentro y fuera 
de la universidad.

Vinculación “La sección de vinculación busca fortalecer los lazos entre 
la universidad y la sociedad, fomentando la cooperación 
interinstitucional, pasantías y prácticas preprofesionales” (Fuente: 
Plan Estratégico de Vinculación UT Machala).

Actúa como un puente entre la universidad 
y la sociedad, promoviendo la colaboración 
para el bienestar mutuo de la sociedad, la 
comunidad universitaria y las empresas.

Bienestar 
estudiantil

“Los servicios y programas de bienestar estudiantil, como becas, 
seguros de vida y apoyo médico, están diseñados para garantizar 
la salud física y emocional de los estudiantes” (Fuente: Manual de 
Bienestar Estudiantil UT Machala).

Contribuye al desarrollo integral de los 
estudiantes, garantizando su bienestar físico, 
emocional y social para mejorar la calidad de 
vida durante su trayectoria académica.

Investigación “La sección de investigación proporciona herramientas e 
información esenciales para la creación y divulgación científica, 
destacando grupos y semilleros de investigación que impulsan 
la generación de conocimiento” (Fuente: Normativas de 
Investigación UT Machala).

Proporciona herramientas e información 
esenciales para la creación y divulgación 
científica, destacando grupos y semilleros de 
investigación que impulsan la generación de 
conocimiento.
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Por consiguiente, la evolución de UTMACH ha sido muy notable al lograr la acreditación con categoría B en 2016, ya 
que su calificación en años anteriores fue D, pese que hoy en día cuenta con diferentes páginas web que permiten la 
accesibilidad a información, para Salcedo et al. (2017) la difusión de los beneficios que genera al hacer RSU representa 
una debilidad, además conocer realmente su significado e impacto.

En un estudio realizado dentro de la Universidad Técnica de Machala, se analizó la percepción de los docentes de la 
comunidad universitaria, en una muestra de 60 personas Salcedo et al. (2020) plantea que, aunque existen programas 
vinculados a la RSU, una minoría por encima de él 10% de docentes no tiene una definición clara de la RSU dificultándose 
distinguir las diferentes acciones y programas que la universidad promueve continuamente.

Metodología
En síntesis, esta investigación examina la percepción de estudiantes de la Universidad Técnica de Machala en cuánto 
al consumo sostenible y la RSU, adoptando como marco de referencia los pilares del manual de Vallaeys et al. (2009). 
Se elige una investigación descriptiva (Sánchez et al., 1990) para procesar los datos, facilitar su análisis e importación 
mediante representaciones gráficas. Bernal (2016) conceptualiza este tipo de investigación como la capacidad de seleccionar 
características esenciales del objeto de estudio y proporcionar una descripción detallada de sus partes, categorías o clases.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, se empleó como principal herramienta de recopilación de datos una 
encuesta, la cual fue distribuida mediante correos electrónicos, dirigida específicamente a 350 estudiantes pertenecientes 
a la Facultad de Ciencias Empresariales. El instrumento consto de preguntas tanto cerradas como abiertas, diseñadas 
con el propósito de evaluar el nivel de conocimiento que posee la comunidad universitaria acerca de la Responsabilidad 
Social y el Consumo Sostenible. Además, se incorporaron preguntas de escala tipo Likert. El enfoque general de esta 
fase metodológica es cuantitativo, complementado con una técnica bibliográfica documental.

La estructura de la encuesta se divide en dos secciones fundamentales. El primer bloque aborda preguntas de perfilación, 
destinadas a recopilar información sociodemográfica de los participantes, mientras que el bloque subsiguiente se centra 
en evaluar el grado de familiaridad y entendimiento con respecto al tema en cuestión. Este enfoque integral busca 
proporcionar una visión holística de la percepción y conocimiento de los estudiantes universitarios sobre la RSU, 
enriqueciendo así la comprensión de la temática.

Tabla 2.

Ejes de consumo sostenible y RSU a diagnosticar en la UTMach

Eje Temas a Diagnosticar
Campus Responsable Derechos humanos: Evaluación de la implementación de prácticas y políticas que salvaguarden los derechos fundamentales 

de la comunidad universitaria (De la Red Vega, 2009). Sostenibilidad ambiental: Análisis de las estrategias y acciones para la 
preservación del entorno, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2020). Acciones concretas para 
la mitigación del impacto ambiental: Revisión de medidas específicas adoptadas para reducir la huella ecológica (Jones et 
al., 2019). Políticas internas relacionadas con la igualdad y equidad de género: Evaluación de políticas institucionales que 
promuevan la igualdad de género y la diversidad (Rodríguez, 2021).

Formación Profesional 
y Ciudadana

Nivel de conocimiento de RSU en estudiantes de la UTMACH: Medición del grado de comprensión sobre la RSU y su 
aplicabilidad en la formación académica (García, 2017). Integración de principios éticos y responsables en los programas de 
estudio: Evaluación de la inclusión de valores éticos y responsables en el diseño curricular (Pérez, 2022). Percepción sobre la 
aplicabilidad de la RSU en el ámbito profesional: Análisis de cómo los estudiantes visualizan la incorporación de la RSU en 
sus futuras prácticas profesionales (Garbizo Flores, et.al., 2020).

Gestión Social de 
Conocimiento

Productividad científica e investigación social: Evaluación de la producción académica y su impacto social (Ramírez 
Martínez, et.al., 2019). Difusión y accesibilidad de los resultados de investigación: Análisis de la disponibilidad y 
accesibilidad de los hallazgos científicos generados por la institución. Colaboración con comunidades locales en 
proyectos de impacto social: Evaluación de la participación activa en proyectos que beneficien a comunidades locales.
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Participación Social Programas de vinculación social: Evaluación de iniciativas que fomenten la interacción entre la universidad y la sociedad (Mosquera-
Abadia,& Carvajal-Ordoñez, 2021). Promoción y gestión ambiental: Análisis de estrategias para la promoción y gestión de prácticas 
amigables con el medio ambiente. (Choco, et.al., 2022) Iniciativas de responsabilidad social promovidas por la universidad: 
Revisión de programas y campañas impulsadas por la institución en pro de la responsabilidad social (Baca Neglia, et.al., 2017). 
Involucramiento de estudiantes en actividades comunitarias y de servicio: Medición del grado de participación estudiantil en 
actividades que contribuyan al bienestar comunitario (Sandrea & Reyes, 2010).

Resultados 
En síntesis, se realizaron 350 encuestas en la Universidad Técnica de Machala, con una participación activa tanto de 
mujeres (60%) como hombres (33,7%). El rango de edad predominante fue de 18 a 25 años (85,4% de la muestra). Este 
enfoque estratégico aseguró una representatividad diversa y equitativa, capturando perspectivas de diferentes géneros 
y edades en la comunidad estudiantil. La inclusión de una proporción significativa de mujeres y jóvenes universitarios 
permitió obtener una visión integral de las percepciones y actitudes hacia la RSU y el consumo sostenible en esta universidad.

Por consiguiente, en el marco de evaluar el conocimiento y percepción de la RS entre estudiantes de la Universidad 
Técnica de Machala, surge la pregunta central “¿Cuánto se conoce de RS?”. Esta interrogante se erige como punto focal 
para explorar la profundidad y amplitud del entendimiento de los estudiantes sobre principios de la RS. La indagación 
busca revelar el grado de familiaridad de la comunidad estudiantil con conceptos clave de la RS, sentando bases para 
analizar la integración de estos valores en la universidad.

Figura 1

Cuanto se conoce de RS

Asimismo, respecto a la pregunta “¿Cuánto se conoce de RS?” se obtienen resultados sobre el nivel de conocimiento de 
los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. Sorprendentemente, solo un 26,22% afirma conocer a fondo la RS, 
mientras que un 53,03% declara tener un conocimiento muy limitado, indicando una falta de familiaridad o comprensión 
superficial. Estas cifras resaltan la necesidad de abordar y fortalecer la educación y conciencia sobre la RS en la comunidad 
estudiantil, destacando áreas que requieren atención y acción para promover una comprensión más profunda y holística.

La indagación sobre la “Percepción del concepto de RS” constituye un punto focal esencial en la evaluación de la 
comprensión y perspectiva que los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala tienen respecto a la Responsabilidad 
Social (RS). Esta pregunta busca descubrir cómo los estudiantes interpretan y visualizan el significado de la RS en su 
contexto académico y social. A través de esta exploración, se pretende capturar las distintas interpretaciones y matices 
que los estudiantes atribuyen a este concepto crucial, proporcionando una visión holística y matizada de la percepción 
colectiva de la RS dentro de la comunidad universitaria.

Nota. Encuesta (2022)
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Figura 2

Percepción del concepto de RS

Nota. Encuesta (2022)

Nota. Encuesta (2022)

Por otro lado, la exploración de la percepción del concepto de RS en la Universidad Técnica de Machala 
muestra diversas interpretaciones: el 49,06% vincula la RS con impactos positivos en productividad científica, desarrollo 
social y ambiente, mientras que el 41,8% la concibe como un compromiso y obligación ética con la sociedad. Se destaca 
la importancia de abordar perspectivas diversas de la RS al diseñar estrategias educativas para una comprensión integral 
aplicada en la universidad.

La pregunta sobre la “Concientización del consumo sostenible” indaga la percepción y nivel de conciencia de los estudiantes de 
la Universidad Técnica de Machala respecto a prácticas de consumo responsables, aspecto esencial para comprender su 
información y compromiso con la sostenibilidad ambiental. Los resultados proporcionarán una visión detallada sobre la conciencia 
de los estudiantes en relación al impacto de sus decisiones de consumo y la importancia de adoptar prácticas más sostenibles.

Figura 3

Concientización del consumo sostenible
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En relación con lo anterior, la conciencia del consumo sostenible en la Universidad Técnica de Machala es diversa. 
Aproximadamente el 44,3% de los encuestados ha tenido conocimiento sobre la concientización en Instituciones de 
Educación Superior. Sin embargo, preocupa que un 27,4% no ha recibido información sobre este tema crucial. Por otro 
lado, un alentador 28,3% demuestra estar informado y consciente sobre prácticas de consumo sostenible. Se necesita 
fortalecer iniciativas de concientización y educación en la universidad, buscando alcanzar a aquellos estudiantes aún no 
impactados por estas temáticas.

Asimismo, la percepción sobre importancia del consumo sostenible en la comunidad universitaria explora la valoración 
de los estudiantes a prácticas asociadas como capacitación en normas ambientales, creación de conciencia dentro y fuera 
de la universidad y promoción de ahorro de energía y agua. Estos elementos delinean la relevancia asignada a la sostenibilidad 
y la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado del entorno.

Figura 4

Rango de importancia del consumo sostenible

Nota. Encuesta (2022)

La comunidad universitaria de la Universidad Técnica de Machala muestra una destacada conciencia y aprecio por el 
consumo sostenible, con un 39% de acuerdo y un alentador 23% totalmente de acuerdo. Las capacitaciones ambientales 
obtienen un fuerte respaldo, con un 37% de acuerdo y un destacado 42% totalmente de acuerdo. Se observa una clara 
conciencia responsable tanto dentro como fuera de la universidad, con un 36% de acuerdo y un alentador 35% totalmente 
de acuerdo. La promoción del ahorro de energía y agua recibe un respaldo significativo, siendo de acuerdo un 39% y 
totalmente de acuerdo un alentador 36%. En cuanto a las prácticas sostenibles y la disposición a participar en iniciativas 
de cuidado ambiental, un destacado 42% está de acuerdo, y un alentador 27% está totalmente de acuerdo, evidenciando 
un compromiso generalizado con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.

En el contexto de la evaluación sobre Responsabilidad Social y Consumo Sostenible entre los estudiantes de la Universidad 
Técnica de Machala, Ecuador, se exploró detalladamente el nivel de participación de la comunidad universitaria en 
programas de vinculación social. La interacción de los estudiantes con proyectos sociales y ambientales representa un 
aspecto crucial para comprender su compromiso y contribución activa a la sociedad. La siguiente pregunta, “Nivel de 
participación en programas de vinculación social”, busca arrojar luz sobre la frecuencia y la extensión con la que los 
estudiantes participan en iniciativas que buscan generar un impacto positivo en su entorno social y ambiental.
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Figura 5

Nivel de participación en programas de vinculación social

Nota. Encuesta (2022)

Nota. Encuesta (2022)

La evaluación sobre el nivel de participación en programas de vinculación social revela que un considerable 61.7% de 
los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala nunca han formado parte de algún proyecto que contribuya a la 
gestión ambiental. Por otro lado, un 34% ha participado al menos en una ocasión, evidenciando una cierta involucración, 
aunque no de manera constante. Es destacable que solo un reducido porcentaje, un 4.30% de la muestra, ha participado 
de manera frecuente en proyectos de vinculación social, indicando una oportunidad para fomentar una mayor participación 
activa en iniciativas que promuevan la gestión ambiental y la responsabilidad social en la comunidad universitaria. 

En el contexto de evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre proyectos o actividades de vinculación social, resulta 
esencial comprender cómo la comunidad universitaria percibe e identifica estas iniciativas. La siguiente pregunta indaga 
sobre el nivel de familiaridad que tienen los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala con los proyectos y actividades 
de vinculación social, proporcionando una visión detallada sobre la conciencia y el alcance de estas iniciativas en el 
ámbito universitario.

Figura 6

Conocimiento de proyectos o actividades de vinculación social
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La respuesta revela que una mayoría significativa, aproximadamente el 61.2% de los estudiantes de la Universidad 
Técnica de Machala, ha tenido conocimiento en algún momento de proyectos universitarios, actividades y propuestas 
vinculadas a la responsabilidad social. Sin embargo, se observa que solo un 7.8% de la población encuestada ha participado 
activamente en dichas iniciativas, destacando la existencia de una brecha entre la conciencia y la participación efectiva 
en proyectos de vinculación social en la universidad.

Tabla 3

Participación de proyectos que contribuyen a la sociedad o medio ambiente

Charla dirigida a las personas de mi sector con énfasis a los ODS Protección de áreas verdes

Formación de formadores en Educación Ambiental, certificada por 
la UTMACH, GIZ y Prefectura

Limpieza a el estero Huayla

Cuidado al medio ambiente del Ecuador Responsabilidad Social en los emprendimientos. 
Una herramienta de desarrollo.

Mano amiga Team Trees
Elaboración de Biogás, y diversos proyectos de aula considerando 
la economía sustentable, medio ambiente e innovación

Proyecto de concientizar a la persona sobre la 
contaminación ambiental

Proyecto de Vinculación- Investigación “Desarrollo Productivo, 
Financiero, Cultural, Turístico y de la Salud “Parroquia Ayapamba” 
del Cantón Atahualpa

Recuperación de planta de tratamiento de aguas 
residuales de Huaquillas

Responsabilidad Social y Empresarial de las bananeras de Machala Cuidado del agua marina en las costas ecuatorianas.

Plan de manejo para lagunas de oxidación Huaquillas y Análisis de 
huella de carbono UTMACH

Planta de árboles

Proyecto Ayapamba Conciencia tributaria
El cuidado ambiental en las instituciones. Servicio Civil Ciudadano
Cuidado de las cascadas de Manuel Concientizar
Recolección de basura en playas Reforestación de árboles
Proyecto de medio ambiente Minga por la Vida (Bajo Alto)
Conteo de aves marinas del archipiélago de Jambelí para su 
diagnóstico ambiental

Aporte con la educación financiera

Implementación de marketing digital para comerciantes de Puerto 
Bolívar

AIESEC

Nota. Encuesta (2022)

El cuadro anterior forma parte de las respuestas más frecuentes que los encuestados han mencionado respecto a su 
participación en proyectos que contribuyen a la sociedad y al medio ambiente; tanto como proyectos institucionales de 
vinculación social, como proyectos de desarrollo personal.

Finalmente, al indagar sobre el “Consumo Sostenible asociado a Responsabilidad Social” se centra en comprender cómo 
la comunidad estudiantil de la Universidad Técnica de Machala percibe y se involucra con prácticas de consumo que 
contribuyen a la sostenibilidad y la responsabilidad social. A través de esta pregunta, se busca explorar las actitudes, 
conocimientos y comportamientos de los estudiantes en relación con el consumo sostenible, entendido como un componente 
esencial de su responsabilidad social en el entorno universitario y más allá.
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Figura 7

Consumo Sostenible asociado a Responsabilidad Social

Los datos revelan una positiva inclinación hacia prácticas de consumo sostenible en la comunidad estudiantil de la 
Universidad Técnica de Machala. Destacan comportamientos como reparar antes de comprar nuevo (43%) y reciclar 
envases (39%). Además, el 39% demuestra compromiso con la eficiencia energética al apagar luces y ahorrar agua. La 
preferencia por productos de empresas sustentables alcanza el 38%, mientras que un alentador 34% revisa etiquetas en 
busca de elementos nocivos. Estas tendencias sugieren una conciencia creciente y ofrecen oportunidades para fortalecer 
prácticas responsables.

Discusión
En términos generales, las conclusiones extraídas de este estudio arrojan luz sobre la limitada comprensión de la responsabilidad 
social universitaria (RSU) dentro del campus de la Universidad Técnica de Machala. Este fenómeno, respaldado por la 
afirmación de Salcedo et al. (2020) sobre la falta de claridad en la definición de RSU por parte del 10% de los docentes, 
señala una brecha significativa en la transferencia efectiva de conocimientos sobre este concepto fundamental. Ante este 
escenario, resulta imperativo implementar estrategias de formación que aborden específicamente la RSU, fortaleciendo la 
conexión entre docentes y estudiantes para mejorar la conciencia y comprensión.

En un nivel más detallado, es alentador observar que, a pesar de la escasa base de conocimientos, la percepción de la 
RSU entre los participantes es en su mayoría positiva. Casi la mitad de ellos la asocia con actividades y programas que 
fomentan la productividad científica, el desarrollo social y el cuidado ambiental, mientras que otro segmento significativo 
la vincula al compromiso social. Este descubrimiento sugiere que, aunque puede existir una falta de definición precisa, la 
comunidad universitaria reconoce la RSU como un principio integral que va más allá de la mera responsabilidad empresarial.

En el ámbito del consumo sostenible, la falta de una definición clara indica la necesidad de estrategias de comunicación 
más efectivas. Este hallazgo específico destaca la importancia de abordar la comprensión del consumo sostenible de manera 
más directa y accesible para la comunidad universitaria. La implementación de campañas educativas y programas de 
concientización puede ser esencial para llenar esta laguna de conocimiento y fomentar un cambio de comportamiento más 
sostenible.

En relación con la sostenibilidad ambiental, los resultados reflejan conciencia de su importancia, siguiendo las recomendaciones 
de Viteri et al. (2012). La falta de consideración de la gestión ambiental en proyectos de vinculación subraya la necesidad

Nota. Encuesta (2022)
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de incentivar una participación más activa. Este descubrimiento específico presenta una oportunidad estratégica para 
fortalecer la conexión entre la universidad y su entorno, aprovechando el potencial de la comunidad universitaria. En 
resumen, estas conclusiones destacan la necesidad de intervenciones para fortalecer la RSU y la sostenibilidad en el 
contexto universitario.

Con vistas hacia el futuro, la implementación de estrategias de formación continua y programas de concientización 
podría servir como un catalizador esencial para mejorar la comprensión y la aplicación de la RSU en la Universidad 
Técnica de Machala. La creación de un entorno que fomente el diálogo abierto sobre estos temas podría contribuir 
significativamente a la construcción de una cultura institucional arraigada en los principios de la responsabilidad social. 
Además, establecer colaboraciones interdisciplinarias y alianzas con organizaciones externas comprometidas con la 
sostenibilidad podría enriquecer aún más la perspectiva y las prácticas de RSU dentro de la universidad.

En el ámbito específico de la gestión ambiental, se sugiere la incorporación de políticas institucionales que respalden la 
integración de criterios ambientales en todos los proyectos académicos y de vinculación social. Al promover la participación 
activa de estudiantes y docentes en iniciativas ambientales, la universidad puede fortalecer su papel como agente de 
cambio positivo y sostenible en la comunidad local y más allá. Este enfoque integral no solo contribuiría a la mejora de 
la sostenibilidad ambiental, sino que también proporcionaría a los estudiantes experiencias prácticas valiosas que fortalezcan 
su comprensión de la RSU y su capacidad para aplicar estos principios en diversos contextos.

En conclusión, la convergencia de estrategias de formación continua, la promoción de un diálogo abierto, la colaboración 
interdisciplinaria y la integración de criterios ambientales en proyectos académicos son pilares clave para fortalecer la 
RSU en la Universidad Técnica de Machala. Al abordar estas áreas de oportunidad con determinación, la institución 
puede avanzar hacia un modelo educativo más responsable, sostenible y alineado con las demandas contemporáneas de 
la sociedad y el entorno.

Conclusiones
El abordaje teórico destaca la evolución esencial de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la gestión académica, 
respaldada por investigaciones como las de Gaete Quezada. Se resalta su integración estratégica en decisiones institucionales 
y su papel en la redefinición del propósito educativo. En América Latina, se reconoce la importancia de la RSU, 
destacando la filantropía y la inversión social, mientras que en Ecuador, diversas investigaciones revelan una significativa 
evolución de la RSU en distintas ciudades, contribuyendo al bienestar social, ambiental y económico.

La conexión entre RSU y consumo sostenible se examina en Iberoamérica, subrayando la necesidad de una comprensión 
integral y evaluación de impacto. En la Universidad Técnica de Machala, su compromiso con la RSU y la calidad educativa 
se refleja en su participación en evaluaciones de calidad y enfoque en investigación científica, destacando la importancia 
de estos elementos para el mejoramiento institucional y su alineación con la misión y visión de la institución. En resumen, 
el enfoque teórico resalta la importancia global y local de la RSU, subrayando su papel en el desarrollo sostenible y la 
formación de profesionales éticos.

En relación con las características fundamentales abordadas en este análisis, es esencial destacar la dimensión de “Campus 
Responsable” en la Universidad Técnica de Machala. En este contexto, se subraya la importancia de la normativa institucional 
como garante del respeto a los derechos humanos, haciendo hincapié en la inclusión y la no discriminación. Los estudiantes 
de la Universidad Técnica de Machala, conscientes de esta relevancia, reconocen la labor del departamento de Bienestar 
Estudiantil, encargado de velar, ofertar y promover actividades y servicios destinados a la salud física, emocional y 
social de la comunidad estudiantil.

En cuanto a la “Participación Social”, se observa que un porcentaje inferior al 10% de la muestra de estudiantes de la 
Universidad Técnica de Machala indica haber participado en programas y proyectos de vinculación social y ambiental. 
A pesar de la respuesta consciente al compromiso social y a las normativas universitarias, así como a los hábitos de
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consumo responsable, se destaca la necesidad de fomentar la voluntariedad de participación desde los primeros niveles 
de formación académica. 

Se identifican vacíos en el conocimiento sobre responsabilidad social en la Universidad Técnica de Machala, sugiriendo la 
urgencia de fortalecer las prácticas diarias relacionadas con estos temas. Es imperativo persuadir a la comunidad universitaria 
de la Universidad Técnica de Machala para que participe activamente y promueva actividades vinculadas a la responsabilidad 
social y al consumo sostenible. Esto podría lograrse mediante programas y proyectos sociales y ambientales, así como 
la creación de puntos de información que orienten sobre el manejo adecuado de recursos, demostrando cómo estas 
acciones contribuyen a la responsabilidad del estudiante dentro de la sociedad.

Para abordar estos vacíos y fomentar una comprensión más profunda en la Universidad Técnica de Machala, se recomienda 
incorporar enfoques pedagógicos que integren estos conceptos de manera transversal en la formación académica. Asimismo, 
establecer plataformas de comunicación efectiva para difundir información sobre las actividades disponibles y resaltar 
los beneficios tanto individuales como colectivos de participar en iniciativas responsables. De esta manera, se puede 
promover un cambio cultural que impulse una mayor conexión de la comunidad universitaria de la Universidad Técnica de 
Machala con los principios de responsabilidad social y consumo sostenible.

Adicionalmente, se sugiere como futuras líneas de investigación, que la falta de participación destacada en programas y 
proyectos de vinculación social y ambiental revela una oportunidad estratégica para fortalecer el sentido de pertenencia 
y compromiso social entre los diferentes estamentos de la Universidad Técnica de Machala. Es esencial diseñar iniciativas 
que estimulen la participación activa, no solo como una responsabilidad institucional, sino como una experiencia 
enriquecedora para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. La creación de espacios de encuentro, clubes 
y eventos que fomenten la interacción social y la colaboración en proyectos de impacto social y ambiental puede ser 
clave para incrementar la participación más allá de los niveles actuales.

Además, la implementación de programas de mentoría y la colaboración estrecha con expertos en responsabilidad social pueden 
ofrecer a los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala una guía valiosa y perspectivas especializadas para fortalecer 
su compromiso con la responsabilidad social y el consumo sostenible a lo largo de su trayectoria universitaria y más allá.
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