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I.  TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA DE GENE-
RACIÓN ELECTRICA SAN GABÁN-PUNO 

RESUMEN 

El objetivo del estudio está orientado a determinar las políticas y estrategias de res-
ponsabilidad social que implementa la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán. El 
diseño de investigación es no experimental, transversal, descriptivo-correlacional y ni-
vel de análisis micro. La población teórica está conformada por 6,832 habitantes; en 
tanto que la población operacional, determinada al azar simple es de 155 pobladores 
del Distrito de San Gabán. Las técnicas e instrumentos de recolección de la data están 
conformadas por la encuesta y el cuestionario estructurado; complementado por el 
procedimiento de registro de fuentes documentales. La prueba de hipótesis se realiza-
rá a través del coeficiente de correlación de Pearson (prueba de Chi Cuadrada). Resul-
tados esperados: Las políticas de responsabilidad social de la Empresa de Generación 
Eléctrica de San Gabán es adecuado al marco jurídico-legal; pero deficiente en la im-
plementación de las estrategias y programas sociales. Conclusión: Las políticas de res-
ponsabilidad social de la empresa San Gabán no tienen correspondencia con las estra-
tegias y programas sociales. 

II. PALABRAS CLAVE: 

Desarrollo local, responsabilidad social, reinversión social, políticas, estrategias. 

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La importancia social del estudio está centrada en visualizar los factores limitantes de 
las políticas y estrategias de responsabilidad que implementa la empresa de genera-
ción eléctrica San Gabán, así como su nivel de contribución al desarrollo comunal y lo-
cal. En este sentido, el valor agregado del estudio, que afianza su originalidad, radica 
no sólo en la determinación de los alcances de las políticas y estrategias de responsa-
bilidad social que implementa la empresa de generación eléctrica San Gabán, dimen-
sionado a través de variables e indicadores básicos, sino también, porque los hallazgos 
del estudio deben servir de base para la elaboración, concertada y participativa, de 
propuestas y alternativas de desarrollo integrales en perspectiva sostenida. 

La relevancia del estudio, está centrado en dos niveles: de un lado, el tema de respon-
sabilidad social empresarial, constituye parte de la agenda regional y nacional; y de 
otro lado, debido a que, para plantear propuestas o alternativas integrales en perspec-
tiva sostenida frente a la reinversión productiva y social, previamente, se debe captar 
las percepciones de los actores sociales e institucionales locales. 

En consecuencia, frente a esta problemática compleja y de múltiples determinaciones, 
la investigación pretende responder a la siguiente interrogante central: 

¿Cuáles son los alcances de las políticas y estrategias de responsabilidad social que im-
plementa la empresa de generación eléctrica San Gabán?.  
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De manera concreta, se busca dar respuesta a las siguientes interrogantes específicas: 

 ¿Cuáles son los principios que orientan las políticas de responsabilidad social de la 
empresa de generación eléctrica San Gabán? 

 ¿Cuáles son los límites y posibilidades de las estrategias y programas de responsa-
bilidad social que implementa la empresa de generación eléctrica San Gabán? 

IV. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Los antecedentes del estudio, se esbozan considerando dos niveles de análisis: contex-
to internacional y nacional. 

A nivel internacional  

Ibarra (2014), analiza la humidificación de responsabilidad social empresarial en Co-
lombia, desde el análisis de los principios del Global Compact agrupados en cuatro 
áreas: derechos humanos, laborales, ambientales y la lucha anticorrupción. El estudio 
es de carácter descriptivo, transversal, enfoque cualitativo. Resultados: las distintas fa-
cetas de la RSE se encuentran reguladas en mayor o menor medida en el ordenamien-
to jurídico colombiano, lo cual evidencia que esta no es, al menos no en su totalidad, 
voluntaria y que la regulación en esta materia, así como las iniciativas voluntarias son 
convenientes y necesarias, no se contraponen, sino que por el contrario se comple-
mentan. 

Alvarado, Bigné y Currás (2011), analizan las perspectivas teóricas usadas para el estu-
dio de la responsabilidad social empresarial, exponiendo tanto sus preceptos funda-
mentales como las principales críticas a que se han visto sujetas, estableciendo una 
clasificación de dichas teorías de la RSE basada en dos criterios: la racionalidad pre-
dominante que subyace a cada una de ellas y la concepción del rol de la institución 
empresarial en la sociedad que defienden. El estudio se realizó con base a fuentes se-
cundarias, de naturaleza conceptual y con dos fases metodológicas; la primera, con 
realización de una extensa revisión de literatura académica sobre RSE y la segunda, en 
la identificación de la racionalidad predominante de cada teoría.  

Alvarado y Schlesinger (2008), determinan la influencia que las dimensiones económi-
cas, ético-legal y discrecional de la responsabilidad social empresarial, tienen sobre la 
imagen de la marca y la reputación de la empresa. Se diseñó y ejecuto una investiga-
ción de carácter cuantitativo basado en el uso de técnicas de análisis de estructuras de 
covarianzas de los datos. Los resultados del estudio afirman que la RSE tiene un papel 
clave en este proceso de formación de la imagen y, por lo tanto, los empresarios de-
ben saber que sus acciones en este sentido tendrán un impacto directo en la repu-
tación que los consumidores atribuyan a su negocio. 

Barroso (2008), analiza la responsabilidad social empresarial en cuarenta empresas de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, para verificar qué entienden por RSE sus directivos, si 
creen que es necesaria para el éxito de sus empresas y si estas son socialmente res-
ponsables. El estudio es exploratorio, no experimental y transversal, haciendo uso de 
entrevistas semiestructuradas. Resultados: para la mayoría de los participantes, RSE es 
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mejorar la calidad de vida del personal y la contribución a la sociedad. Sin embargo, 
sus acciones se orientan principalmente hacia el trato e imagen ante el cliente, con el 
objetivo de vender más. Son pocos los que se refirieron al cuidado y preservación del 
medioambiente o al tema de la filantropía. En ninguna de las empresas se cumple el 
concepto completo, por lo que no pueden llamarse socialmente responsables en el 
sentido amplio y estricto de su significado.   

León (2008), analiza la percepción de la responsabilidad social empresarial por parte 
del consumidor, muestra la influencia que tiene la RSE en la percepción de los consu-
midores y en sus decisiones de compra, condición fundamental para lograr la subsis-
tencia de la empresa en el mercado. El estudio es de carácter documental, basada en 
estudios previos sobre la temática específica. Resultados: se puede prever que las em-
presas que se ocupen de mejorar la percepción que los consumidores, tiene de ellas, 
mediante actividades socialmente responsables, presentaran más coordinación entre 
empresas y consumidores (convivencia social), satisfacción, lealtad, aumento de ven-
tas, utilidades, aceptación social, reputación e imagen, buena comunicación con los 
grupos de interés y potenciación de los valores empresariales.  

Solís (2008), analiza el fenómeno de la responsabilidad social empresarial desde el án-
gulo de su reciente surgimiento y evolución histórica, así como desde la perspectiva de 
las principales teorías en boga que pretenden explicarlo. El estudio es de carácter ana-
lítico-metodológico alternativo: el de la escuela de francesa de regulación. Resultados: 
la emergencia de un nuevo paradigma de crecimiento económico que busque en algu-
na medida la sustentabilidad económica, social y ecológica y, por consiguiente, con-
temple como uno de sus rasgos constitutivos la gestión empresarial socialmente res-
ponsable, dependerá, muy probablemente, de la presión que puedan ejercer las clases 
subalternas sobre el Estado y las empresas: es decir de la participación organizada de 
la sociedad civil que haga suyas las demandas de la sustentabilidad. 

Castañeda et al. (2007), discuten el rol de las universidades en el contexto de la res-
ponsabilidad social empresarial en atención a las demandas sociales en un entorno 
globalizado en el que la incertidumbre, el cambio permanente y la complejidad consti-
tuyen tendencias clave. El estudio es documental, haciendo revisión teórica del tema. 
Resultado: la época actual plantea muchas oportunidades y retos, el cambio y su fuer-
za transformadora con base en la acción gerencial e investigativa, donde 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. 

Mercado y García (2007), describen la responsabilidad social empresarial mediante 
cuatro componentes: ética empresarial, preservación del medio ambiente, calidad de 
vida en el trabajo y vinculación empresa-sociedad. El estudio es exploratorio, con di-
seño de investigación no experimental transaccional. Sus resultados reflejan que las 
empresas se encuentran en el nivel inicial de filantropía, detectándose la voluntad de 
la alta dirección y de los accionistas como factores que podrían favorecer la adopción 
de la responsabilidad social. 
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A nivel nacional  

Mesa (2017), analiza la relación que existe entre la responsabilidad social de las com-
pañías mineras y el conformismo social en la población del distrito de Huachocolpa–
Huancavelica. El estudio es correlacional, método deductivo y descriptivo, diseño no 
experimental-transversal; la población comprende a 369 comuneros, la muestra estu-
vo constituida por 188 comuneros determinados mediante el muestreo probabilístico 
aleatorio simple; para la recopilación de datos se utilizó la encuesta y como instrumen-
to el cuestionario, obteniendo un 0.76 de coeficiente de validación y 0.808 de coefi-
ciente de confiabilidad. Resultado: respecto a la relación entre la responsabilidad so-
cial y el conformismo social se obtuvo Vc = 24.101 > Vt = 16.919, con p valor = 0.005 < 

 = 0,05, R = 0.146, con p valor = 0.004 <  =0,05; de este modo llegando a la siguiente 
conclusión: la responsabilidad social de las compañías mineras tienen relación signifi-
cativa con el conformismo social de los pobladores del distrito de Huachocolpa, Huan-
cavelica; en el sentido, que las compañías mineras presentan una inadecuada respon-
sabilidad social frente al alto conformismo social de los pobladores del distrito de Hua-
chocolpa, Huancavelica. 

Yiming (2017), determina la incidencia de la responsabilidad social empresarial (RSE) 
en la gestión de las empresas mineras en el Perú. El estudio es descriptivo-aplicativo. 
El método y diseño utilizado es expos-facto o retrospectivo; y en lo concerniente a la 
población objeto de estudio, estuvo conformada por personal administrativo y funcio-
narios de 29 empresas mineras que desarrollan actividades en el Perú; la muestra del 
personal administrativo y funcionarios fue seleccionada aleatoriamente; la técnica uti-
lizada fue la encuesta, el cuestionario se aplicó al personal administrativo y funciona-
rios de empresas mineras. Resultado: la responsabilidad social incide directamente en 
la gestión de las empresas mineras en el Perú; denotando la relación causal entre am-
bas variables.  

Espinoza (2015), analiza la gestión de responsabilidad social empresarial de las empre-
sas mineras en el Perú y su incidencia en el desarrollo sostenible de las comunidades 
de su entorno - período 2004 - 2014. El estudio se realizó en poblaciones cercanas a 
las cuatro empresas mineras del Perú. La muestra aplicada con el estadístico de des-
viación estándar se ha encuestado a diez personas por cada población; entre dirigen-
tes comunales, autoridades locales y pobladores: Southern Perú Cooper Corporation, 
las encuestas se han realizado en el distrito de Pacocha, provincia de Ilo, en el depar-
tamento de Moquegua; Minera Yanacocha, ubicada en la provincia y departamento de 
Cajamarca; Mina Buenaventura, ubicada en el campamento minero Uchucchacua, 
Oyón, departamento de Lima; Volcan y subsidiarias, ubicada en la ciudad de Cerro de 
Pasco, provincia y departamento de Pasco. El estudio es cuantitativo, con diseño 
transversal – causal, con nivel de medida de variables de intervalo o razón, el estadísti-
co utilizado para realizar la prueba de hipótesis es la correlación de Pearson; sin em-
bargo, como no evalúa la causalidad de las variables, se ha utilizado a su vez el modelo 
estadístico de regresión lineal, para estimar el efecto de la variable independiente 
(causa) a la variable dependiente (efecto). Resultado: la gestión de responsabilidad so-
cial de las empresas mineras en el Perú, impactó negativamente en el desarrollo sos-



 8 

tenible en las comunidades ubicadas en su entorno; porque los niveles de sostenibili-
dad de las comunidades son socialmente no sostenibles, cuentan con una economía 
subdesarrollada y medio ambiente degradado.  

Candia, Castillo y Chávez (2013), describe los factores claves para el diseño de un plan 
interno de responsabilidad social empresarial, caso de la empresa de soluciones de 
tecnología de la información GMD S.A. El estudio es de tipo exploratorio, aplicada y de 
carácter cualitativo, en tanto caracteriza y explica las especificidades en materia de 
responsabilidad social empresarial de la organización, el análisis de las variables se 
desarrolló a nivel del proyecto Desarrollo y Mantenimiento (DyM) dirigido al cliente 
ONP. Por ello, se aplicó entrevistas semiestructuradas a los Gerentes de Gestión Hu-
mana y Soluciones de Tecnología de la Información; así como a los Coordinadores del 
Proyecto. También, se desarrolló sesiones de focus group a los colaboradores. El dise-
ño constó de 16 variables y categorías de análisis. Resultados: los factores claves son el 
conocimiento adecuado de la política de RSE corporativa, enfoque para el desarrollo 
de acciones sociales a partir de la propia dinámica y giro de negocio, alineamiento de 
los miembros de la organización a las iniciativas en materia de filantropía.  

V. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

a) Hipótesis general 

Las políticas de responsabilidad social de la Empresa de Generación Eléctrica de 
San Gabán es adecuado al marco jurídico-legal; pero deficiente en la implementa-
ción de las estrategias y programas sociales 

b) Hipótesis específicas 

 Los principios de las políticas de responsabilidad social de la empresa de gene-
ración eléctrica San Gabán están en relación a lo establecido por el marco jurí-
dico-legal y la voluntad política de los funcionarios. 

 La aplicación de las estrategias y programas de responsabilidad social de la em-
presa de generación eléctrica San Gabán posee límites debido a su condicio-
namiento por la voluntad política de los funcionarios y la escaza o nula partici-
pación de las organizaciones de la sociedad civil local. 

VI. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

a) General: 

Analizar los alcances de las políticas y estrategias de responsabilidad social que im-
plementa la empresa de generación eléctrica San Gabán.  

b) Específicos: 

 Analizar los alcances de los principios que orientan las políticas de responsabi-
lidad social de la empresa de generación eléctrica San Gabán 
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 Determinar los límites y posibilidades de las estrategias y programas de res-
ponsabilidad social que implementa la empresa de generación eléctrica San 
Gabán 

VII. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación es no experimental, documental cuantitativo y transversal; 
el estudio es de carácter descriptivo y correlacional; dimensión social y ambiental y ni-
vel de análisis micro. 

1. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información, en lo fundamental, está 
conformado por la encuesta a través de un cuestionario estructurado, complementa-
do el procedimiento de registro; en torno a las siguientes determinaciones: 

a) Encuesta y cuestionario estructurado 

Se utilizará la técnica de la encuesta, para obtener información respecto a la respon-
sabilidad social empresarial y el nivel de aplicación de políticas y programas de la em-
presa de generación eléctrica San Gabán. 

El cuestionario estructurado como instrumento, es un procedimiento considerado clá-
sico en las ciencias sociales para la obtención y registro de datos (García; 2003). Su 
versatilidad permite utilizarlo como instrumento de investigación y evaluación de pro-
cesos y programas.  

En consecuencia, la encuesta, a través de su instrumento el cuestionario, será aplicado 
a la población mayor de edad del distrito de San Gabán; para obtener información 
acerca de sus percepciones sobre las políticas, estrategias y programas de responsabi-
lidad social que implementa la empresa de generación eléctrica. 

b) Procedimiento de registro de fuentes documentales 

Revisión de fuentes secundarias, que servirán de base para caracterizar la población 
(Censo Nacional de Población XI, INEI, 2007), caracterización sociodemográfica del dis-
trito de San Gabán, diagnósticos y estudios de evaluación sobre políticas y estrategias 
de responsabilidad social empresarial. Información de la dinámica de implementación 
de los programas y proyectos sociales- 

2. Campo de verificación 

Ubicación espacial: 

El estudio, espacialmente comprende la configuración localizada en el entorno in-
mediato del distrito de San Gabán, provincia de Carabaya y departamento de 
Puno. 

Unidad de análisis: 

La unidad de análisis está conformada por la población mayor de edad beneficiaria 
de los programas de responsabilidad social del distrito de San Gabán. 
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Ubicación temporal: 

La investigación dado su carácter transversal (sincrónico), en cuyo marco el proce-
so de recolección de la data a través del cuestionario estructurado será sujeto de 
un solo corte temporal; merced a lo cual, se considera principalmente el horizonte 
del año 2018 y complementariamente del año 2019. 

3. Unidades de estudio: Población teórica y operacional 

El Universo del estudio, está conformado por la población del distrito de San Ga-
bán; la misma que asciende a 6,832 habitantes (Proyección de Población; INEI 
2017). La población operacional (muestra), considerando el 95% grado de confian-
za y un margen de error de 0.05, se establece en concordancia al siguiente proce-
dimiento estadístico:   

 

Leyenda: 

n= Tamaño de muestra 
z= Certeza estadística deseada (95% de confianza, valor estándar de 1.96) 
p= Proporción de cobertura (0.5) 
q= 1 – Proporción de cobertura (1 – 0.5) 
d= Margen de error (0.05) 
N= Tamaño de la población distrito de San Gabán (6,832) 

En consecuencia, la muestra establecida será de 155.  

4. Estrategia de recolección: organización 

La recolección y procesamiento de la información, se realizará en concordancia a las 
siguientes determinaciones: 

 La aplicación de la encuesta a través de un cuestionario estructurado y el pro-
cedimiento de registro de fuentes secundarias, estará a cargo de la tesista de 
pregrado, en coordinación con el director-asesor de tesis. 

 El procedimiento de información de fuentes secundarias será recogido por la 
tesista bajo el asesoramiento del director-asesor. 

 La organización de la base de datos, el vaciado de la información y los análisis 
estadísticos, estará a cargo de un especialista en informática bajo el acompa-
ñamiento de la tesista y la supervisión y monitoreo del investigador docente. 

5. Estrategia para manejar los resultados: plan de sistematización y procesamiento 

La sistematización de la información recolectada, presenta las siguientes conside-
raciones básicas: 

 Verificación y control de calidad de la información recolectada 

 Elaboración del libro de códigos 



 11 

 Elaboración de la base de datos en hoja electrónica 

 Vaciado de la información en la base de datos 

El procesamiento de información se realizará con el Software estadístico SPSS. So-
bre esta base, se realizarán los siguientes análisis o pruebas estadísticas: 

 Análisis exploratorio de datos para identificar las relaciones entre variables 
centrales del estudio. 

 Pruebas de correlación (para establecer el grado de relación entre variables) 
para determinar el nivel de relación entre las variables centrales del estudio. 

 Prueba de hipótesis para determinar la existencia de evidencia o falsedad re-
lativas a los alcances de las políticas y estrategias de responsabilidad social 
empresarial, se utilizará el análisis no paramétrico a través de la prueba de 
distribución del chi-cuadrado. 
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X. USO DE RESULTADOS Y CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO  

Los resultados de la investigación:  

 Serán utilizados por los gobiernos locales de San Gabán y Carabaya para ser 
considerados en el proceso de actualización del plan de desarrollo concer-
tado y del plan de gestión ambiental local. 

 Para la implementación de estrategia y programas de educación y gestión 
ambiental.  

 Para implementar estrategias y acciones de protección y descontaminación 
ambiental en el distrito de San Gabán en perspectiva sostenida. 

XI. IMPACTOS ESPERADOS 

i. Impactos en ciencia y tecnología 

 Generación de un nuevo conocimiento sobre las políticas y estrategias de 
responsabilidad social empresarial, expresadas en términos del ejercicio de 
toma de decisiones por parte de las organizaciones de la sociedad civil local 
en pro del desarrollo local en perspectiva sostenida 

 Contribuir a la generación de una alternativa tecnológica integral para la 
preservación y protección del ambiente del distrito de San Gabán con base a 
la participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil, el Estado y 
la iniciativa privada. 

ii. Impactos económicos 

Contribuir a una gestión integral, concertada y participativa del desarrollo local, 
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que tenga como eje dinamizador el uso racional y eficiente de los recursos eco-
nómico-financieros provenientes de la responsabilidad social empresarial. 

iii. Impactos sociales 

Contribuir a la generación de una conciencia ecológica y ambiental de la pobla-
ción, autoridades y funcionarios públicos del distrito de San Gabán. 

iv. Impactos ambientales 

Los resultados de la investigación: 

 Contribuirá a sentar las bases fundamentales para la elaboración de una 
propuesta ecológica y ambiental integral del distrito de San Gabán. 

 Servir de línea de base para la generación de alternativas tecnológicas in-
tegrales, concertadas y participativas, para la conservación, preservación y 
puesta en valor del medio ambiente del distrito de San Gabán. 

XII. RECURSOS NECESARIOS  

 Infraestructura: Se accederá a 

o Instalaciones de la Biblioteca Central de la UNA Puno 

o Instalaciones del Instituto de Investigación de la Escuela profesional de So-
ciología 

o Instalaciones de la biblioteca especializada de Posgrado 

o Laboratorio de computo del Vicerrectorado de investigación 

 Equipos: 

o 1 Computadora personal asignado por la UNA Puno 

o Acceso a PC del centro de cómputo de Sociología y del Vicerrectorado de 
Investigación. 

 Tecnología: acceso institucional a 

o Software con entorno y enfoque estadístico y analítica de datos SPSS. 

o Colección de bibliotecas digitales de la UNA Puno (E- libro, EBSCO y National 
Geographic).  

o Colección de bibliotecas digitales Concytec (ALICIA, SciELO, Latindex, Scien-
ce Direct, y Scopus). 

 Recursos Humanos: 

o 01 docente investigador 

o 01 especialista en Estadística 

o 01 tesista 

XIII. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
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La investigación, se localiza en el área de influencia de la empresa de generación 
eléctrica de San Gabán, comprensión del distrito de San Gabán, provincia de Cara-
baya y departamento de Puno. 

XIV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El horizonte temporal de la investigación, dada su naturaleza, ámbito y nivel de análi-
sis, tendrá un carácter anual: enero–diciembre del 2022. 

FASES 
ENERO – DICIEMBRE 2022 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10 11 12 

1.Construcción de instrumentos             

2.Prueba piloto de instrumentos             

3.Trabajo de campo             

4.Elaboración base de datos             

5.Sistematización y procesamiento             

6.Pruebas estadísticas             

7.Análisis e interpretación             

8.Redacción del informe preliminar             

9.Versión final             

 

XV. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

a) Presupuesto: (Nuevos Soles) 

 Pasajes (trabajo de campo)………………   1 000.00 
 Honorarios del estadístico  ………………    3 500.00 
 Viáticos encuestadores …………..………     6 500.00 
 Impresiones y ref. bibliográfica…………   5 000.00 
 Logística…………………………………….……….  2 000.00 
 Impresión informe investigación……...    5 000.00 
 Publicación en revista indisada……          3 000.00 
 Presentación en evento internacional… 5 000.00 
                                                    TOTAL:    S/.  31 000.00 

b) Financiamiento: 

 Fondo de Investigación UNA: FEDU 
 Vicerrectorado de Investigación UNA PUNO. 
 Gestión a otras entidades 

 


