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Resumen  

El objetivo de esta investigación es identificar la situación actual de universidad 

confesional con respecto a la implementación de ciertas prácticas de responsabilidad 

social. Para tal fin, esta investigación se ajusta a un tipo de modelo correlacional con 

propósito de causalidad, con el que se pretende explicar las relaciones existentes entre las 

variables estableciendo una relación. Se ha procedido con una muestra del 15% de 

alumnos matriculados en el 2017-I. En consecuencia, los resultados muestran una 

variabilidad del nivel de aplicación de la responsabilidad social universitaria, con un F 

174,719 y un p-valor de 0, cuyo resultado confirma que existe una regresión lineal 

múltiple significativa para cualquier nivel de significación de la responsabilidad social 

universitaria. Considerando el coeficiente de determinación, su grado de significación es 

55.4%. Este resultado produce un buen ajuste en la predicción de la RSU de cada 

estudiante a través de las siguientes implicaciones: 1) compromiso social especialmente 

en los más necesitados, 2) formación de una conciencia social, 3) ejercicio profesional 

social, y 4) descubrimiento de valores.  

 

Palabras clave: Responsabilidad social universitaria, formación profesional, 

universidad confesional, educación superior  

 

 

Abstract 

The objective of this research is to identify the current situation of a denominational 

university with respect to the implementation of certain practices of social responsibility. 

To this end, this research is adjusted to a type of correlational model with the purpose of 
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causality, with which it is intended to explain the existing relationships between the 

variables by establishing a relationship. We have proceeded with a sample of 15% of 

students enrolled in 2017-I. Consequently, the results show a variability in the level of 

application of university social responsibility, with an F 174.719 and a p-value of 0, 

whose result confirms that there is a significant multiple linear regression for any level of 

significance of university social responsibility. Considering the coefficient of 

determination, its degree of significance is 55.4%. This result produces a good fit in the 

prediction of the RSU of each student through the following implications: 1) social 

commitment especially in the neediest, 2) formation of a social conscience, 3) social 

professional exercise, and 4) discovery of values. 

 

Keywords: University social responsibility, professional training, confessional 

university, higher education. 

 

  

Introducción 

La universidad viene a ser una institución social que expone características visibles 

con la determinación de objetivos muy claros, expuesta todos los días para que la sociedad 

la observe y la juzgue libremente en sus múltiples dimensiones. Jamás la universidad se 

queda al margen de su responsabilidad social (Bernal-Alarcón & Rivera-Sánchez, 2011). 

En este sentido, las funciones de las universidades responden a planes estratégicos, cuyas 

funciones estratégicas se constituyen en verdaderos motores del desarrollo científico, 

tecnológico, económico, político y cultural. Jamás quedan al margen del desarrollo de la 

región. En este sentido, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) presenta cuatro 

pasos fundamentales: el compromiso, autodiagnóstico, cumplimiento y rendición de 

cuentas (François-Vallaeys, Dela-Cruz, & Sasia, 2009).  

Ante esto, el siglo XXI exige políticas nacionales y universitarias que busquen 

cooperación, presencia de actores centrales, planificación de agendas abiertas, flexibles y 

premeditadas, así como la construcción de una universidad modelo de espacios de 

máxima perfección, con las referencias ideales, fines de primer orden, naturaleza 

académico pedagógica, etc., sin dejar al margen la ciencia y la historia (Clavijo, 1997).   

En este sentido, el crecimiento sin desarrollo no genera la solución para los 

problemas sociales, por lo que es necesario humanizar la sociedad, a fin de encontrar el 

camino pertinente. Para Ramos-Serpa (2006), el “sentido de pertenencia se convierte en 

el mundo de hoy una exigencia cada vez más importante a ser satisfecha por la educación 

de nivel superior” (p.20). El resultado de esta forma de convivencia, será la mejora de la 

competitividad y productividad dentro del escenario global, que nos exige desarrollar el 



conocimiento y vivir de forma solidaria; exige además adquirir conocimientos, 

habilidades tecnológicas y manejo de información, habilidades e innovación. Si no se 

logra mejorar estos indicadores, los conceptos de competitividad y productividad serán 

una simple ideología (Tünnermann-Bernheim, 2011).  

Pedraja-Rejas y Rodríguez-Ponce (2014) declaran que “las naciones requieren 

cada vez más de personas con educación continua, capacidad de adaptación, buenas 

prácticas de trabajo y nuevos modelos de interacción en las organizaciones; aspectos que 

dejan de manifiesto la relevancia de la educación superior para la sociedad” (p. 156).  

Todo esto muestra que la universidad debe mejorar la gestión de los procesos de 

formación profesional. Además, añaden: “Efectivamente, en la actualidad el caudal de 

conocimientos necesario para funcionar con eficacia social es elevado y, por lo tanto, se 

requiere un proceso educacional también prolongado, a objeto de responder a las 

exigencias sociales y laborales” (p. 156).     

Ante esta situación, es evidente que la sociedad necesita líderes no solamente 

formados como buenos profesionales sino también como hombres y mujeres educados 

con identidad, con conciencia social, y cuyo desempeño esté orientado a solucionar los 

problemas de su entorno. Asimismo, buscando la inclusión de los más desfavorecidos y 

que con entusiasmo y creatividad encuentren la forma de articular su profesión con el 

desarrollo de la sociedad y de sus integrantes. Por todo ello, el objetivo de esta 

investigación es determinar el porcentaje de explicación de las dimensiones de la variable 

formación profesional: implicación del compromiso social, descubrimiento de valores, 

formación de conciencia social, conocimiento del sufrimiento ajeno, y ejercicio 

profesional social en la responsabilidad social individual de los estudiantes de una 

universidad privada confesional.  

 

Método 

Tipo y diseño de estudio  

El método a utilizarse en esta investigación es de naturaleza mixta: cualitativo y 

cuantitativo, porque se manejarán encuestas y entrevistas a personalidades cuyo trabajo 

que desarrollan en la universidad son determinantes en la formación de estrategias 

implementadas en la institución. Además, se formarán grupos focales conformados por 

alumnos y profesores, con el fin de fortalecer las conclusiones de la investigación.   

 

 



Población y muestra   

La población estará constituida por alumnos del ciclo regular del pre grado de la 

Universidad Peruana Unión matriculados para el año 2017, Se realizará el estudio con 

alumnos regulares del año 2017, y la muestra estará conformada por un 15% del total de 

alumnos debidamente matriculados en el 2017.  

  

Instrumentos utilizados  

Los instrumentos con las que se procura conseguir la información son: encuestas, 

entrevistas, grupos focales y una lista de chequeo. La Encuesta de Responsabilidad Social 

Universitaria tiene 29 ítems, con una escala de 6 niveles (No sabe/no conoce, totalmente 

en desacuerdo, en desacuerdo, neutral/indeciso, de acuerdo, totalmente de acuerdo). Se 

determinó un período de tiempo para el trabajo de levantamiento de la información,  

fundamentalmente los resultados de las encuestas. Este proceso incluyó el contacto previo 

con los decanos de cada facultad académica; se expuso el motivo de las encuestas y para 

solicitar el correo electrónico de los alumnos para el envío posterior del cuestionario, 

acompañado de una carta explicando nuevamente el objeto del cuestionario; para cuyo 

efecto y debido a la naturaleza del cuestionario se solicitó el permiso a la autoridad 

correspondiente, siendo en este caso el rector de la universidad, quien a su vez, con visión 

global de las actividades de la institución, puede tornarse en un punto de apoyo para el 

proceso de la recolección de datos.  

  

Resultados 

 El tratamiento estadístico de los datos va en concordancia con los objetivos e 

hipótesis de la presente investigación, se trata de la utilización de regresión múltiple, 

porque se estudia la posible relación entre variables predictores o explicativas y la 

variable criterio o explicada. En nuestro caso estamos tomando como variable criterio: 

“Responsabilidad social universitaria” y como subvariables predictores las cinco 

dimensiones de la variable: “formación educativa universitaria: “implicación del 

compromiso social”, “descubrimiento de valores”, “formación de una conciencia social”, 

“conocimiento del sufrimiento ajeno” y “ejercicio profesional social”.  

 

 

 

 

 



Tabla 1 

Resumen modelo RSU aspecto educativo 

  

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1  ,549a  ,302  ,301  2,258  

2  ,573b  ,329  ,326  2,216  

3  ,581c  ,337  ,334  2,204  

a. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social  
b. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social, Descubrimiento de valores  
c. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social, Descubrimiento de valores , 

Ejercicio profesional social  
d. Variable criterio: RSU aspecto educativo  

  

 

En la tabla 1, es analizada si consideramos las variables que han sido introducidas 

en el modelo y el tamaño de la muestra, considerando la R cuadrado corregida, podemos 

decir que el modelo final dado por EDUCATIVA = 4,409 + 0,210  ∙ IMPCOMSOC + 

0,107 ∙ DESVAL+ 0,067 ∙ EJEPROSOC explica un 33,4% de la variabilidad de 

EDUCATIVO. Considerando el coeficiente de determinación diríamos que es un 33,7%. 

Varía mucho, debido a que la muestra es grande. El modelo de regresión que hemos dado 

por la ecuación del plano del aspecto EDUCTIVO = 4,409 + 0,210  ∙ IMPCOMSOC + 

0,107 ∙ DESVAL+ 0,067 ∙ EJEPROSOC  produce un bajo ajuste en la predicción 

educativa.  

  

Tabla 2  

Resumen modelo RSU aspecto cognoscitivo 

  

Modelo  R  R cuadrado  R cuadrado ajustado  
Error estándar de la 

estimación  

1  ,533a  ,284  ,283  2,520  

2  ,566b  ,320  ,317  2,459  

3  ,580c  ,337  ,333  2,430  

4  ,585d  ,342  ,338  2,422  

 
a. Predictores: (Constante), Descubrimiento de valores  
b. Predictores: (Constante), Descubrimiento de valores , Implicación del compromiso social  
c. Predictores: (Constante), Descubrimiento de valores , Implicación del compromiso social,  

Conocimiento del sufrimiento ajeno  
d. Predictores: (Constante), Descubrimiento de valores , Implicación del compromiso social,  

Conocimiento sufrimiento ajeno, Ejercicio profesional social  
e. Variable criterio: RSU aspecto cognoscitivo/epistemológico  

  

 



En la tabla 2, si se consideran las variables que han sido introducidas en el modelo 

y el tamaño de la muestra, considerando la R cuadrado corregida, podemos decir que el 

modelo final dado por COGNOSCITIVO/EPISTEMOLÓGICO = 4,172 + 0,114 

DESVAL ∙ + 0,154 ∙ IMPCOMSOC + 0,109 ∙ CONSUFAJE∙ + 0,063 ∙ EJEPROSOC 

explica un 33,8% de la variabilidad de COGNOSCITIVO/EPISTEMOLÓGICO. 

Considerando el coeficiente de determinación diríamos que es un 34,2%. Varía, debido a 

que la muestra es grande. El modelo de  regresión  que  hemos  dado  por la 

 ecuación  del  plano COGNOSCITIVO/EPISTEMOLÓGICO = 4,172 + 

0,114 DESVAL ∙ + 0,154 ∙ IMPCOMSOC + 0,109 ∙ CONSUFAJE∙ + 0,063 ∙ 

EJEPROSOC produce un bajo ajuste en la predicción cognoscitiva/epistemológica.  

  

 

Tabla 3  

Resumen modelo RSU aspecto social 

  

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de 

la estimación 

1  ,662a  ,438  ,437  5,919  

2  ,693b  ,480  ,478  5,703  

3  ,703c  ,494  ,491  5,631  
 

a. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social  
b. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social, Formación de una conciencia social  
c. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social, Formación de una conciencia social, 

Ejercicio  
profesional social  

d. Variable criterio: RSU aspecto social  
 

 

La tabla 3, si consideramos las variables que han sido introducidas en el modelo y 

el tamaño de la muestra, considerando la R cuadrado corregida, podemos decir que el 

modelo final dado por SOCIAL = 10,752+ 0,781  ∙ IMPCOMSOC + 0,354 ∙ 

FORCONSOC+ 0,258 ∙ EJEPROSOC explica un 49,1% de la variabilidad de SOCIAL. 

Considerando el coeficiente de determinación diríamos que es un 49,4%. Varía mucho, 

debido a que la muestra es grande.  El modelo de regresión que hemos dado por la 

ecuación del plano SOCIAL = 10,752+ 0,781  ∙ IMPCOMSOC + 0,354 ∙ FORCONSOC+ 

0,258 ∙ EJEPROSOC produce un bajo ajuste en la predicción social.  

  

 



Tabla 4  

Resumen modelo RSU aspecto organizacional 

  

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de 

la estimación 

1  ,657a  ,432  ,431  3,302  

2  ,681b  ,464  ,462  3,210  

 
a. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social  
b. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social, Formación de una conciencia 

social  
c. Variable criterio: RSU aspecto organizacional  
  

La tabla 4, si consideramos las variables que han sido introducidas en el modelo y 

el tamaño de la muestra, considerando la R cuadrado corregida, podemos decir que el 

modelo final dado por ORGANIZACIONAL = 4,712 + 0,494 ∙ IMPCOMSOC + 0,242 ∙ 

FORCONSOC explica un 46,2% de la variabilidad de ORGANIZACIONAL. 

Considerando el coeficiente de determinación diríamos que es un 46,4%. Varía mucho, 

debido a que la muestra es grande. El modelo de regresión que hemos dado por la 

ecuación del plano ORGANIZACIONAL = 4,712 + 0,494 ∙ IMPCOMSOC + 0,242 ∙ 

FORCONSOC  produce un bajo ajuste en la predicción organizacional.   

 

Tabla 5  

Resumen modelo RSU aspecto ambiental 

  

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de 

la estimación 

1  ,543a  ,295  ,294  1,545  

2  ,577b  ,333  ,331  1,503  

3  ,586c  ,344  ,340  1,493  

 
a. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social  
b. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social, Formación de una conciencia social  
c. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social, Formación de una conciencia social, 

Ejercicio  
profesional social  

d. Variable criterio: RSU aspecto ambiental  
  

 

La tabla 5, si consideramos las variables que han sido introducidas en el modelo y 

el tamaño de la muestra, considerando la R cuadrado corregida, podemos decir que el 

modelo final dado por AMBIENTAL = 1,126 + 0,137  ∙ IMPCOMSOC + 0,083 ∙ 

FORCONSOC+ 0,052 ∙ EJEPROSOC explica un 34,0% de la variabilidad de 



AMBIENTAL. Considerando el coeficiente de determinación diríamos que es un 34,4%. 

Varía mucho, debido a que la muestra es grande. El modelo de regresión que hemos dado 

por la ecuación del plano AMBIENTAL = 1,126 + 0,137  ∙ IMPCOMSOC + 0,083 ∙ 

FORCONSOC+ 0,052 ∙ EJEPROSOC  produce un bajo ajuste en la predicción educativa. 

  

Tabla 6  

Resumen modelo Responsabilidad social universitaria 

  

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de 

la estimación 

1  ,701a  ,492  ,491  12,340  

2  ,732b  ,535  ,534  11,813  

3  ,741c  ,549  ,547  11,644  

4  ,744d  ,554  ,551  11,591  

 
a. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social  
b. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social, Formación de una conciencia 

social  
c. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social, Formación de una conciencia 

social, Ejercicio profesional social  
d. Predictores: (Constante), Implicación del compromiso social, Formación de una conciencia 

social, Ejercicio profesional, Descubrimiento de valores  
e. Variable criterio: Responsabilidad social universitaria  

 

 

La tabla 6, si consideramos las variables que han sido introducidas en el modelo y 

el tamaño de la muestra, considerando la R cuadrado corregida, podemos decir que el 

modelo final dado por RESSOCUNI = 25,440 + 1,682 IMPCOMSOC ∙ + 0,484 ∙ 

FORCONSOC + 0,504 ∙ EJEPROSOC∙ + 0,541 ∙ EJEPROSOC explica un 55,1% de la 

variabilidad de RESSOCUNI. Considerando el coeficiente de determinación diríamos 

que es un 55,4%. Varía, debido a que la muestra es grande. El modelo de regresión que 

hemos dado por la ecuación del plano RESSOCUNI  = 25,440 + 1,682 IMPCOMSOC ∙ 

+ 0,484 ∙ FORCONSOC + 0,504 ∙ EJEPROSOC∙ + 0,541 ∙ EJEPROSOC produce un bajo 

ajuste en la predicción responsabilidad social universitaria.  

    

  

Conclusiones 

Si consideramos las sub variables introducidas “Implicación personal” a través del 

compromiso social especialmente en los más necesitados, “Formación de una conciencia 

social”, “Ejercicio profesional social”, y “Descubrimiento de valores de la formación 

profesional del estudiante” en el modelo general para explicar la variabilidad del nivel de 



aplicación de la responsabilidad social universitaria, con un F 174,719 y un p-valor de 0 

se confirma que existe una regresión lineal múltiple significativa para cualquier nivel de 

significación; es decir que el modelo final dado por: (RESSOCUNI ) ̂ = 25,440 + 1,682 

IMPCOMSOC ∙ + 0,484 ∙ FORCONSOC + 0,504 ∙ EJEPROSOC∙ + 0,541 ∙ EJEPROSOC 

explica un 55,1% de la variabilidad de la parte organizacional que contribuye a la 

responsabilidad social universitaria. Considerando el coeficiente de determinación se 

observa que es un 55,4% esto produce un buen ajuste en la predicción en la 

responsabilidad social universitaria de cada estudiante a través de la implicación personal 

a través del compromiso social especialmente en los más necesitados, formación de una 

conciencia social, Ejercicio profesional social, y Descubrimiento de valores de la 

formación profesional del estudiante.   
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