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RESUMO 
 
En esta comunicación se recoge la perspectiva del alumnado perteneciente a primero del 
grado de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Economía y Empresa, en 
la Universidade da Coruña durante el curso 2016-2017, en torno a la responsabilidad social. 
Este trabajo está dividido en tres fases, la primera, la recogida de información cuantitativa 
mediante un cuestionario estructurado, la segunda, el desarrollo de un trabajo cualitativo por 
parte del alumnado y la última fase, exposición y reflexión oral del alumnado en torno a la 
temática. 
En la primera fase de este trabajo se analiza el grado de conocimiento del concepto de la 
responsabilidad social; la identificación de las dimensiones de la responsabilidad social; la 
principal finalidad que percibe el alumnado para llevar a cabo políticas de responsabilidad 
social en las organizaciones; la clasificación de los sectores según su grado de implicación en 
materia de responsabilidad social (entre los que se encuadra la educación en comparación 
con otros sectores); la importancia de los requisitos para clasificar a las organizaciones como 
socialmente responsables; y los programas en los que desearía participar el alumnado una vez 
que finalicen sus estudios en la universidad.  
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En esta comunicación se recoge la perspectiva del alumnado perteneciente a primero del grado de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de 
Economía y Empresa, en la Universidade da Coruña durante el curso 2016‐2017, en torno a la responsabilidad social. Este trabajo está dividido en tres fases, la 
primera, la recogida de información cuantitativa mediante un cuestionario estructurado, la segunda, el desarrollo de un trabajo cualitativo por parte del alumnado 
y la última fase, exposición y reflexión oral del alumnado en torno a la temática.
En la primera fase de este trabajo se analiza el grado de conocimiento del concepto de la responsabilidad social; la identificación de las dimensiones de la 
responsabilidad social; la principal finalidad que percibe el alumnado para llevar a cabo políticas de responsabilidad social en las organizaciones; la clasificación de 
los sectores según su grado de implicación en materia de responsabilidad social (entre los que se encuadra la educación en comparación con otros sectores); la 
importancia de los requisitos para clasificar a las organizaciones como socialmente responsables; y los programas en los que desearía participar el alumnado una 
vez que finalicen sus estudios en la universidad. Con el fin de recoger toda esta información se desarrolló un cuestionario estructurado compuesto por diferentes 
secciones en las que se distinguen las principales áreas tratadas, así como las características sociodemográficas del alumnado. Los datos del cuestionario 
autoadministrado se acopian a principios del segundo cuatrimestre del curso 2016 2017autoadministrado se acopian a principios del segundo cuatrimestre del curso 2016‐2017. 
Una vez analizada la información procedente de la primera fase, se plantea la segunda, la realización de una actividad en torno a la responsabilidad social 
adaptada al alumnado y alineada con la asignatura. En esta, el alumnado debe identificar el concepto de responsabilidad social mediante la lectura de diversos 
textos y las acciones (prácticas) desarrolladas por una organización, previamente asignada por el profesorado. Esta información se plasma por escrito en una 
sección del trabajo tutorizado por el profesorado, el cual está compuesto por más apartados, en el que se analiza una organización. En base a esta información se 
extrae que, al alumnado le cuesta identificar el concepto, aunque finalizan identificándolo tras la lectura de varios textos. Las prácticas realizadas por las 
organizaciones les resultan fáciles de comprender, normalmente en este apartado se centran en actividades concretas, las cuales estudian y desarrollan. 
Gratamente, en la última fase, realizada al finalizar el segundo cuatrimestre, de exposición y reflexión, el alumnado, de forma general, encuentra que, las prácticas 
de responsabilidad social son importantes y las organizaciones deben implementarlas. Y por otra el alumnado resalta que, de forma genérica, se mantienen tres 
posiciones en cuanto a las motivaciones que llevan a las organizaciones a implementar prácticas en esta materia: convicción, obligación e imagen. 

Figura 1 Perfil de los encuestados

Variables %

Tabla 4: Estadísticos Descriptivos de la Dimensión Económica 

Variables C8 C9 C10  C11  C12 
MODA 5 5 5  5  5 Variables %

Género 
Hombre 54,4 

Mujer 45,6 

Estudios finalizados COU, Bachiller,ciclo superior o FP2 100 

Edad 

18-20 75,4 

21-23 19,3 

24-26 5,26 

Vínculo con el mercado laboral 
Desempleado 80 

Empleado 20 

 

Tabla 3: Estadísticos Descriptivos de la Dimensión Social

Variables  C1  C2  C3  C4 C5 C6 C7
MODA  5  5  4 5 5 5 4

CURTOSIS ‐0,07 1,41 1,12  3,35  ‐0,05 

MINIMO  3 3 2  2  3 

MAXIMO 5 5 5  5  5 

DESV T 0,51 0,54 0,73  0,65  0,59 

MEDIA  4,62 4,65 4,38  4,52  4,50 

MEDIANA 5 5 5  5  5 

COEF ASIM ‐1,04 ‐1,50 ‐1,25  ‐1,70  ‐0,95 

C8:Productos y servicios de alta calidad 
C9: Cumplimiento de estándares 
C10: Relación calidad precio 

C11: Información completa y precisa 
C12: Eje prioritario derechos de los consumidores

Fuente: Elaboración propia 

Para  los  encuestados  todas  las  prácticas  de  la  dimensión  económica  adquieren 

relevancia.  La  que  muestra  un  nivel  menor  es  la  preocupación  por  mantener  una 

buena relación calidad y precio de los productos y servicios de la futura empresa. Esta 

es  la dimensión que más  interesa y preocupa a los encuestados, frente a las otras dos 

dimensiones, social y medioambiental.

CURTOSIS  8,29  4,26  ‐0,78 ‐0,15 ‐0,54 0,95 ‐0,85

MINIMO  1  1  3 3 3 3 3

MAXIMO  5  5  5 5 5 5 5

DESV T  0,77  0,82  0,55 0,62 0,62 0,64 0,69

MEDIA  4,45  4,34  4,32 4,46 4,37 4,56 4,22

MEDIANA  5  5  4 5 4 5 4

COEF ASIM  ‐2,55  ‐1,83  ‐0,07 ‐0,92 ‐0,60 ‐1,46 ‐0,45

C1: Mejora de la calidad de vida de los empleados 
C2: Relación salarios competencias y rendimientos 
C3: Comprometidos con la creación de empleo 

C4: Fomento  de la formación y el desarrollo profesional 
C5:Políticas de flexibil idad laboral para la conciliación 
C6:Igualdad de oportunidades 
C7: Mecanismos de diálogo con los empleados 

Fuente: Elaboración propia 

Las  prácticas  relacionadas  con  dimensión  social  la  identifican  los encuestados como 

actividades importantes. Las dos prácticas a las cuales le otorgan menor interés son las 

Tabla 5: Estadísticos Descriptivos de la Dimensión Medioambiental 

Variables C13 C14 C15 C16 C17  C18  C19  C20 
MODA 5 4 5 5 5  5  5  5 

CURTOSIS 0,57 0,41 ‐0,19 ‐0,66 0,46  0,10  ‐0,41  0,87 

MINIMO 2 2 2 3 2  3  3  3 

MAXIMO 5 5 5 5 5  5  5  5 

DESV T 0,95 0,87 0,80 0,75 0,80  0,59  0,70  0,61 

MEDIA 4,16 4,04 4,25 4,35 4,37  4,52  4,39  4,57 

MEDIANA 5 4 5 5 5  5  5  5 

COEF ASIM ‐1,26 ‐0,97 ‐0,90 ‐0,88 ‐1,24  ‐1,02  ‐0,93  ‐1,39 

C13: Minimizar el  impacto ambiental  
C14: Uso de productos de bajo impacto ambiental  
C15: Ahorro de energía para lograr mayor nivel  de eficiencia 

C16: Introducción de fuentes de energía alternativa 
C17: Planificación de inversiones de bajo impacto ambiental 
C18: Reducción de emisiones y reciclaje de materiales 
C19: Util ización de artículos ecológicos 

C20: Uso de envases y embalajes reciclables

Fuente: Elaboración propia 
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relacionadas  con  el  compromiso  de  la  creación  de  empleo  y  el  establecimiento  de 

mecanismos de diálogo con los empleados. 

De  las  tres  dimensiones,  la  medioambiental  es  la  que  menos  interés  suscita  a  los 

encuestados. Y dentro de las prácticas medioambientales la que menos intensidad de 

aplicación tendría sería el uso de los productos de bajo impacto ambiental seguido de 

la  preocupación  de minimizar el  impacto ambiental de forma general. La práctica que 

suscita  mayor  interés  para  su  aplicabilidad  es  la  utilización  de  envases  y  embalajes 

reciclables. 
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