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RESUMEN

El objetivo general fue determinar la relación existente entre la responsabilidad social universitaria (RSU) como un modelo 
para atenuar los impactos negativos e impulsar los positivos y el emprendimiento en estudiantes de ingeniería industrial de 
una universidad pública de Lima Metropolitana, asimismo los objetivos específicos fueron: determinar la relación existente 
entre la formación en la RSU y el emprendimiento; determinar la relación existente entre la investigación en la RSU y el 
emprendimiento; determinar la relación existente entre la extensión en la RSU y el emprendimiento y determinar la relación 
existente entre la gestión en la RSU y el emprendimiento. El estudio fue de tipo básico, nivel descriptivo correlacional, enfo-
que cuantitativo y diseño no experimental. La población fueron 2.345 estudiantes de ingeniería industrial de una universidad 
pública de Lima Metropolitana, además la muestra probabilística fue de 368 estudiantes. La recolección de datos se realizó 
con un cuestionario para RSU con 20 preguntas y otro para emprendimiento con 18 preguntas, los mismos fueron validados 
por tres expertos, asimismo se confirmó su confiabilidad con α=0.78. Los datos se recolectaron de forma virtual, analizados 
desde el ámbito descriptivo, con las frecuencias absolutas y relativas, y desde el ámbito inferencial a través del coeficiente 
de correlación de Pearson.
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ABSTRACT

The general objective was to determine the relationship between university social responsibility (RSU) as a model to mitigate 
negative impacts and promote positive ones and entrepreneurship in industrial engineering students from a public university 
in Metropolitan Lima, likewise the specific objectives were: determine the relationship between RSU training and entrepre-
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neurship; determine the relationship between RSU research 
and entrepreneurship; determine the relationship between 
extension in the RSU and entrepreneurship and determine 
the relationship between management in the RSU and en-
trepreneurship. The study was basic type, correlational des-
criptive level, quantitative approach and non-experimental 
design. The population was 2,345 industrial engineering stu-
dents from a public university in Metropolitan Lima, in addi-
tion, the probabilistic sample was 368 students. The data 
collection was carried out with a questionnaire for RSU with 
20 questions and another for entrepreneurship with 18 ques-
tions, they were validated by three experts, their reliability 
was also confirmed with α=0.78. The data was collected vir-
tually, analyzed from the descriptive field, with absolute and 
relative frequencies, and from the inferential field through the 
Pearson correlation coefficient.

Keywords: University social responsibility, training, exten-
sion, research, management

INTRODUCCIÓN

El papel de la universidad en la sociedad ha sido debatido 
en muchas investigaciones desde diferentes ámbitos, sin 
embargo, se destaca su interrelación con la comunidad 
desde el punto de vista social, atribuyéndole la obligación 
de cumplir funciones que beneficien a las personas se-
gún las necesidades del entorno. En tal sentido, se habla 
de responsabilidad social universitaria (RSU) cuyo con-
cepto ha cambiado y evolucionado a lo largo del tiempo, 
considerando el papel de la academia en el desarrollo de 
la sociedad, así como las diferentes condiciones que la 
rodean, como situaciones políticas, económicas, socia-
les, culturales, ambientales y hasta sanitarias. Tomando 
en cuenta que las universidades desempeñan un rol fun-
damental en la preparación de los futuros profesionales 
que contribuirán con el desarrollo de la sociedad, a través 
de procesos de transferencia de conocimientos, forma-
ción, investigación y extensión, permitiéndole la adquisi-
ción de competencias durante su paso por ella. 

Dentro de este marco, la sociedad espera que la univer-
sidad genere profesionales con valores y principios, que 
aporten soluciones factibles a los problemas y situacio-
nes que la afectan. Sin embargo, el papel de la universi-
dad va más allá, promoviendo el bienestar y el desarrollo 
humano de la comunidad que la rodea, a través de su in-
teracción con instituciones como gobiernos y empresas. 
Asimismo, esta relación entre la universidad y la sociedad 
representa un factor común para impulsar la educación 
emprendedora de los estudiantes universitarios, a través 
de la promoción de acciones de superación que se tra-
duzcan en la mejora de las condiciones de vida, dado 
que el desarrollo de un emprendimiento requiere de un 
proceso de innovación, motivación, riesgo, planeación 

y ejecución, que ciertamente debe ser fomentado en la 
academia.    

Para Rubio et al. (2020), las universidades no están ais-
ladas de los problemas que tienen las comunidades, por 
lo tanto, deben tener un papel principal en la toma de 
decisiones que involucren cambios políticos, económicos 
y sociales de una región. En consecuencia, la interacción 
adecuada y eficiente entre la universidad, el estado y la 
sociedad, permitirá atender los requerimientos de la co-
lectividad, siendo que al actuar separadamente causaría 
un desorden en perjuicio de la misma. En este sentido, 
Hernández et al. (2020) señala que la sociedad deman-
da una intervención activa de la universidad, ante los di-
ferentes cambios del entorno donde se encuentra, esto 
requiere de la reformulación de la misión y visión, el estu-
dio de sus potencialidades y deficiencias, además de las 
oportunidades, con el objetivo de determinar el estado de 
la responsabilidad social de la institución.

De igual manera, Mendoza et al. (2020) afirma que la res-
ponsabilidad social para las universidades constituye una 
perspectiva de compromiso desde la ética de su com-
portamiento frente a los diferentes grupos de interés, no 
solo para la preparación profesional de los estudiantes, 
sino también para su interacción con el resto de la socie-
dad. De acuerdo con Vallaeys (2021a), estos grupos de 
interés, llamados también partes interesadas o stakehol-
ders, están constituidos por cualquier individuo o grupo 
que afecte o pueda afectarse por las estrategias, metas 
y acciones de la universidad. Dentro de los grupos de 
interés se encuentran: personal no docente, profesores, 
investigadores, autoridades, estudiantes, proveedores, 
egresados, empleadores, competidores, comunidades 
locales, organizaciones aliadas y estado.

Desde una perspectiva general, Vallaeys et al. (2009) ex-
pone que cualquier definición de responsabilidad social 
se fundamenta en el desarrollo sostenible, es decir, en el 
interés por las repercusiones ambientales y sociales de la 
actividad humana o de las instituciones. Es por ello que 
el desarrollo sostenible basado en la ética conlleva a re-
evaluar los esquemas de gestión de las organizaciones y 
regiones, del cual han surgido una serie de movimientos 
que promueven la responsabilidad social a nivel mundial. 
En este marco, Vallaeys (2021a) afirma que la respon-
sabilidad social es la corresponsabilidad de todos los 
factores de la sociedad para gestionar los impactos que 
ocasionan las acciones del ser humano en el planeta tie-
rra. En el ámbito educativo, la responsabilidad social se 
debe enfocar en el impulso de políticas para una mayor 
inclusión académica, principalmente en la educación bá-
sica y universitaria, ofreciendo una formación de calidad 
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a los niños y jóvenes a través de planes especiales que les permitan alcanzar grados académicos (Olaya et al. 2020; 
Martínez et al. 2019).

Han sido muchas los estudios realizados para definir lo que involucra la RSU, sin embargo, uno de los más destacados 
es el realizado por Vallaeys (2021b), quien afirma que este concepto tuvo sus orígenes en Chile a principios del año 
2000 con la red de universidades “Universidad Construye País”, así como por la Iniciativa Interamericana de Ética, 
Capital Social y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A partir de allí se originó un movimiento 
centrado en la gestión y diagnóstico de los impactos sociales y ambientales que las universidades causaban en su 
entorno, atenuando y disminuyendo las repercusiones negativas e impulsando las positivas. 

A este respecto, Vallaeys et al. (2009) desarrolló el Manual de Primeros Pasos de RSU, donde define la RSU como una 
estrategia de manejo integral y transversal de los efectos sociales y ambientales producidos por las universidades 
en el cumplimiento de su labor académica y administrativa, sus vinculaciones internas y externas, enfocadas en el 
desempeño de su papel y en el desarrollo sostenible a través de la función administrativa, de formación, de investi-
gación, de participación e innovación. En este manual se definieron las cuatro formas de impactos, correspondientes 
con los procesos esenciales de una universidad: impactos organizacionales, impactos sociales, impactos educativos 
e impactos cognitivos.

Dentro de este orden de ideas, Vallaeys y Álvarez (2019) destacan que Perú fue uno de los primeros países de 
América Latina en promulgar una ley que incorporó la RSU de forma clara y obligatoria como una política de estado, 
mediante la Ley Universitaria No. 30220, en cuyo artículo 124 se define la RSU como: 

la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 
académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes 
niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comuni-
dad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes 
interesadas. (MINEDU, 2014, p. 55)

Posteriormente, a finales del año 2016 la Dirección de Innovación Social del Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) impulsó la formación de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA), que ac-
tualmente congrega a más de 170 universidades de 14 países del continente americano, logrando constituir un plan 
de gestión socialmente responsable de las universidades denominado Modelo URSULA, en base a 12 objetivos que 
involucran las 4 dimensiones básicas para el funcionamiento de una universidad: formación, extensión, investigación 
y gestión (Vallaeys, 2021b), tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Dimensiones de la RSU

RSU: Sinergia entre todas las dimensiones de la responsabilidad social universitaria para atenuar los impactos negativos y pro-
mover los impactos positivos

Formación Investigación Extensión Gestión

Educación, currículo, 
competencias, aprendi-
zaje basado en desafíos 
sociales

Producción y difusión de co-
nocimientos útiles, investiga-
ción-acción en y con la co-
munidad, epistemología

Formación profesional y ciudadana, 
participación social, emprendimien-
tos, participación en la agenda de 
desarrollo local y nacional 

Facilitación, clima laboral, éti-
ca, transparencia, liderazgo, 
incentivos desde políticas 
RSU transversales

Fuente: Vallaeys (2021b)

De acuerdo con este modelo, la RSU reincorpora al proceso de gestión en la problemática del ámbito social de la uni-
versidad. No se refiere solo a las tres funciones esenciales de una universidad, que son la formación, investigación y 
extensión, tampoco a que esta última es responsable de conectar a la universidad con la sociedad. Por lo tanto, la ven-
taja más importante de la RSU, es ser un movimiento que involucra la gestión integral y transversal de la universidad, 
que trata de solucionar los obstáculos institucionales que limitan que los conocimientos generados en la educación 
superior tengan una trascendencia social en la solución de los problemas del entorno, por supuesto de forma ética 
(Vallaeys, 2021b). 

Por otro parte, Guevara et al. (2022) señala que actualmente las universidades tienen como una de sus metas impul-
sar el desarrollo mediante el emprendimiento empresarial, social y cultural de los estudiantes, a través de su rol en la 
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formación de creadores, líderes e innovadores, para lo cual han tenido que transformar sus programas de estudio y 
enfoques. De esta forma, la universidad tiene la capacidad de relacionarse con la industria, la sociedad y el estado, 
aportando transferencia de conocimientos e impulsando la adquisición de competencias para el desarrollo de empren-
dimientos. Por lo tanto, la conexión entre universidad y emprendimiento se refleja en la educación como instrumento 
para la formación, así como en la responsabilidad de cualquier empresa con el desarrollo y de la universidad como 
academia de generación de conocimientos para lograr este desarrollo. 

Igualmente, Azqueta y Naval (2019) afirman que la creación de emprendimientos favorece el desarrollo social, ya que 
su enfoque es coherente con una educación para servir, dado que su objetivo prioriza la formación relacionada con 
la realidad social; considerando que la crisis de la sociedad no se fundamenta en la producción o la economía, sino 
más bien es antropológica y moral, individual y social. En tal sentido, el desarrollo de emprendimientos es un vínculo 
entre la sociedad y las personas, donde el rol de la universidad determina como se enseña y porque se enseña. De 
esta manera, la creación de emprendimientos se fundamenta en la caracterización de las siguientes dimensiones o 
competencias emprendedoras: intelectual, social y moral, las mismas se describen en la tabla 2.

Tabla 2. Dimensiones del emprendimiento

Intelectual Social Moral

Imaginación, creatividad, innova-
ción, iniciativa, disposición al logro

Comunicación, servicio, solidari-
dad, cooperación social

Independencia, responsabilidad, toma de deci-
siones, pensamiento crítico, ética, liderazgo

Fuente: adaptado de Azqueta y Naval (2019)

Según Pacheco et al. (2022), el contexto donde se impulsa el emprendimiento debe estar constituido por diferentes 
actores, como organismos públicos y privados, organizaciones no gubernamentales y universidades, donde cada 
uno representa a los entes más importantes de la sociedad: gobierno, empresas y comunidad. Siendo el emprende-
dor quien visualiza las oportunidades y afronta los riesgos, empleando su experiencia y competencias para generar 
planes innovadores que le permitan consolidar su proyecto y por consiguiente realizar una contribución significativa 
al desarrollo económico y social.

De las evidencias anteriores, se plantea la ejecución del presente estudio con el objetivo de determinar la relación exis-
tente entre la responsabilidad social universitaria como un modelo para atenuar los impactos negativos e impulsar los 
positivos y el emprendimiento en estudiantes de ingeniería industrial de una universidad pública de Lima Metropolitana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Desde el punto de vista metodológico, el estudio tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre la 
responsabilidad social universitaria como un modelo para atenuar los impactos negativos e impulsar los positivos y el 
emprendimiento en estudiantes de ingeniería industrial de una universidad pública de Lima Metropolitana. Partiendo 
de allí se definieron los objetivos específicos de la siguiente forma: 1) determinar la relación existente entre el proceso 
de formación en la RSU y el emprendimiento en estudiantes, 2) determinar la relación existente entre el proceso de 
investigación en la RSU y el emprendimiento en estudiantes, 3) determinar la relación existente entre el proceso de ex-
tensión en la RSU y el emprendimiento en estudiantes y 4) determinar la relación existente entre el proceso de gestión 
en la RSU y el emprendimiento en estudiantes. 

De acuerdo con el tipo de estudio, el trabajo definió como básico ya que se caracterizó por la motivación de la cu-
riosidad científica, con el objetivo de dilucidar los enigmas del origen de las cosas (Ñaupas et al., 2014). Según el 
nivel, el estudio fue descriptivo correlacional, siendo que su finalidad fue describir la verdad de un acontecimiento, 
considerando los datos y el análisis de los sucesos, además de evaluarse del nivel de relación entre dos o más varia-
bles (Palella y Martins, 2012). Con relación al enfoque, el estudio fue cuantitativo, que de acuerdo con Hernández et 
al. (2014), es aquel que emplea la recopilación de datos para demostrar hipótesis basado en el análisis matemático 
y estadístico, con el objetivo de determinar el comportamiento para confirmar o negar teorías. Acerca del diseño, el 
estudio se corresponde con un diseño no experimental, dado que las variables y dimensiones fueron evaluadas en su 
ambiente natural, por lo tanto, no fueron manejadas (Hernández et al. 2014).
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Por otra parte, la población se constituyó con un grupo de 
individuos acerca de los cuales se requiere conocer cier-
ta información relacionada al fenómeno que se estudia 
(Hueso y Cascant, 2012). En este sentido, la población 
se conformó con 2.345 estudiantes de ingeniería indus-
trial de una universidad pública de Lima Metropolitana. 
Tomando en cuenta que el tamaño de la población fue 
muy grande, se realizó un muestreo probabilístico alea-
torio, que consiste en tomar una porción representativa y 
finita de la población, donde todos los sujetos tienen igual 
probabilidad de ser escogidos (Arias, 2012). Para tal fin, 
se consideró el tamaño de la población, el grado de con-
fianza, la probabilidad de acierto, la probabilidad de fra-
caso y el error de muestreo, obteniéndose una muestra 
de 368 estudiantes de ingeniería industrial de una univer-
sidad pública de Lima Metropolitana.

Para desarrollar el estudio se empleó como técnica la 
encuesta y como instrumento se usó el cuestionario. Al 
respecto, se elaboraron dos cuestionarios, uno para la 
variable RSU y otro para emprendimiento. El cuestionario 
de RSU contó con 20 preguntas, cada una con cinco op-
ciones de respuesta mediante una escala tipo Likert: to-
talmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. El 
cuestionario de emprendimiento contó con 18 preguntas, 
de igual manera con las mismas cinco alternativas de res-
puesta para cada pregunta. Al mismo tiempo, se verificó 
la validez del instrumento mediante el juicio de tres exper-
tos, los cuales revisaron el cuestionario según criterios de 
pertinencia, relevancia, constructo y claridad, resultado el 
juicio final de cada uno el de Aplicable. Adicionalmente se 
calculó la confiabilidad del instrumento, a través del coe-
ficiente Alfa de Cronbach, por medio de la aplicación de 
una prueba piloto a 20 estudiantes de otra carrera de una 
universidad pública de Lima Metropolitana, donde se obtu-
vo un coeficiente α=0.78, corroborándose de esta manera 
la confiabilidad del mismo.

Para la recolección de datos, se envió el cuestionario de 
forma virtual a los estudiantes que conformaron la muestra, 

mediante la aplicación Google forms. Seguidamente una 
vez recibidos los cuestionarios respondidos, los datos se 
tabularon por medio de los softwares Microsoft Excel y 
SPSS versión 26. Dichos resultados se analizaron desde el 
ámbito descriptivo, mediante el cálculo de las frecuencias 
absolutas y relativas de las variables y dimensiones. De 
igual manera se realizó el análisis inferencial, con la aplica-
ción del coeficiente de correlación de Pearson, con la fina-
lidad de establecer la relación existente entre la RSU y el 
emprendimiento en estudiantes de ingeniería industrial de 
una universidad pública de Lima Metropolitana. Por último, 
se establecieron las respetivas conclusiones.

RESULTADOS 

Análisis descriptivo

Los hallazgos descriptivos de la variable RSU reflejan 
que el 62.5% de los estudiantes opina que existe un nivel 
medio, el 19.8% un nivel alto y el 17.7% un nivel bajo. 
Con respecto a la dimensión formación, el 63.6% de los 
estudiantes afirma que perciben un nivel medio, el 23.1% 
un nivel alto y el 13.3% un nivel bajo. De igual manera en 
la dimensión investigación, el 57.1% de los estudiantes 
señala que existe un nivel medio, el 25.5% un nivel alto y 
el 17.4% un nivel bajo. En cuanto a la dimensión exten-
sión, el 62.8% de los encuestados indica que perciben 
un nivel medio, el 19% un nivel alto y el 18.2% un nivel 
bajo. Finalmente, en la dimensión gestión el 60.6% de los 
encuestados opina que existe un nivel medio, el 24.5% 
un nivel bajo y un 14.9% un nivel alto. Estos resultados, 
tal como se muestran en la tabla 3 indican que tanto la 
variable RSU como sus dimensiones, poseen un nivel me-
dio de percepción por parte de los estudiantes, por lo 
tanto, se debe concientizar a los estudiantes, profesores, 
personal administrativo y personas relacionadas con la 
universidad, a afianzar su participación en la RSU, con 
el objetivo de fomentar impactos positivos en su entorno.

Tabla 3. Nivel de percepción de la variable RSU y sus dimensiones

Variable/
Dimensión RSU Formación Investigación Extensión Gestión

Nivel n F (%) n F (%) n F (%) n F (%) n F (%)

Bajo 65 17.7 49 13.3 64 17.4 67 18.2 90 24.5

Medio 230 62.5 234 63.6 210 57.1 231 62.8 223 60.6

Alto 73 19.8 85 23.1 94 25.5 70 19.0 55 14.9

Total 368 100 368 100 368 100 368 100 368 100

Fuente: elaboración propia

Para la variable emprendimiento, el análisis descriptivo reflejó que el 59.2% de los encuestados opina que perciben 
un nivel medio, el 25.9% un nivel alto y el 14.9% un nivel bajo. En referencia a la dimensión intelectual, el 60.6% de 
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los encuestados señala que existe un nivel medio, el 23.1% un nivel alto y el 16.3% un nivel bajo. Al respecto de la 
dimensión social, los hallazgos indican que el 57.6% de los encuestados percibe un nivel medio, el 23.6% un nivel 
alto y el 18.8% un nivel bajo. Por último, en la dimensión moral el 57.3% de los estudiantes señala que percibe un nivel 
medio, el 26.6% un nivel alto y el 16.1% un nivel bajo. En general como se observa en la tabla 4, tanto para la variable 
emprendimiento como para sus dimensiones, existe un nivel medio de percepción por parte de los estudiantes, lo cual 
refleja su disposición a desarrollarse empresarialmente una vez culminados sus estudios.

Tabla 4. Nivel de percepción de la variable emprendimiento y sus dimensiones

Variable/
Dimensión Emprendimiento Intelectual Social Moral

Nivel n F (%) N F (%) n F (%) n F (%)

Bajo 55 14.9 60 16.3 69 18.8 59 16.1

Medio 218 59.2 223 60.6 212 57.6 211 57.3

Alto 95 25.9 85 23.1 87 23.6 98 26.6

Total 368 100 368 100 368 100 368 100

Fuente: elaboración propia

Análisis de normalidad de los datos

Para verificar la normalidad de los datos se aplicó la prueba Kolmogórov-Smirnov, utilizada para muestras mayores a 
50 sujetos. Los resultados reflejan que la variable RSU obtuvo un p-valor de 0.049 y la variable emprendimiento un p-
valor de 0.032, siendo que ambas variables lograron un p-valor<0.05, se confirma que los datos no provienen de una 
distribución normal. En tal sentido, para calcular el coeficiente de correlación se empleará la prueba no paramétrica 
Coeficiente de Pearson. 

Análisis Inferencial

RSU y su relación con el emprendimiento 

El análisis correlacional entre las variables RSU y emprendimiento se realizó con el estadístico de Pearson, el cual dio 
como resultado r=0.715 y sig=0.000<0.05, como se muestra en la tabla 5. En tal sentido, se admite la hipótesis gene-
ral (Hg) y se niega la hipótesis nula (H0), concluyéndose que existe una correlación positiva alta entre las variables, es 
decir, que entre la RSU y el emprendimiento en estudiantes de ingeniería industrial de una universidad pública de Lima 
Metropolitana existe una relación significativa.

Tabla 5. Coeficiente de correlación entre las variables RSU y emprendimiento 

Variable Pearson RSU Emprendimiento

RSU

Coeficiente de correlación 1 0.715

Sig(bilateral) 0.000

N 368 368

Emprendimiento

Coeficiente de correlación 0.715 1

Sig(bilateral) 0.000

N 368 368

Fuente: elaboración propia

Dimensión formación y su relación con el emprendimiento

Los hallazgos del análisis inferencial entre la dimensión formación y la variable emprendimiento, indican que existe 
una correlación positiva moderada entre ambas, dado que según el estadístico Pearson r=0.565 y sig=0.000<0.05, tal 
como se observa en la tabla 6. Al respecto, se aprueba la hipótesis específica 1 (H1) y se niega la hipótesis nula (H0), en 
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otras palabras, se confirma la existencia de una relación significativa entre la dimensión formación y el emprendimiento 
en estudiantes de ingeniería industrial de una universidad pública de Lima Metropolitana.

Tabla 6. Coeficiente de correlación entre la dimensión formación y la variable emprendimiento 

Variable/Dimensión Pearson Formación Emprendimiento

Formación

Coeficiente de correlación 1 0.565

Sig(bilateral) 0.000

N 368 368

Emprendimiento

Coeficiente de correlación 0.565 1

Sig(bilateral) 0.000

N 368 368

Fuente: elaboración propia

Dimensión investigación y su relación con el emprendimiento

El coeficiente de correlación entre la dimensión investigación y la variable emprendimiento se calculó a través del es-
tadístico de Pearson, dando como resultado r=0.535 y sig=0.000<0.05, como se presenta en la tabla 7, lo cual indica 
que existe una correlación positiva moderada entre ambas. En este sentido, se acepta la hipótesis específica 2 (H2) y 
se rechaza la hipótesis nula (H0), corroborándose la existencia de una relación significativa entre la dimensión investi-
gación y el emprendimiento en estudiantes de ingeniería industrial de una universidad pública de Lima Metropolitana.

Tabla 7. Coeficiente de correlación entre la dimensión investigación y la variable emprendimiento 

Variable/Dimensión Pearson Investigación Emprendimiento

Investigación

Coeficiente de correlación 1 0.535

Sig(bilateral) 0.000

N 368 368

Emprendimiento

Coeficiente de correlación 0.535 1

Sig(bilateral) 0.000

N 368 368

Dimensión extensión y su relación con el emprendimiento

El análisis inferencial entre la dimensión extensión y la variable emprendimiento se calculó por medio del estadístico de 
Pearson, la misma resultó ser r=0.582 y sig=0.000<0.05, tal como se muestra en la tabla 8, por lo tanto, se demuestra 
que entre las dos existe una correlación positiva moderada. De esta manera se admite la hipótesis específica 3 (H3) y 
se niega la hipótesis nula (H0), con lo cual se confirma la existencia de una relación significativa entre la dimensión ex-
tensión y el emprendimiento en estudiantes de ingeniería industrial de una universidad pública de Lima Metropolitana.

Tabla 8. Coeficiente de correlación entre la dimensión extensión y la variable emprendimiento 

Variable/Dimensión Pearson Extensión Emprendimiento

Extensión

Coeficiente de correlación 1 0.582

Sig(bilateral) 0.000

N 368 368

Emprendimiento

Coeficiente de correlación 0.582 1

Sig(bilateral) 0.000

N 368 368

Fuente: elaboración propia
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Dimensión gestión y su relación con el emprendimiento

Por último, el análisis correlacional entre la dimensión gestión y el emprendimiento demostró que existe una correlación 
positiva moderada entre ambas, dado que el coeficiente de Pearson r=0.568 y sig=0.000<0.05, tal como se presenta 
en la tabla 9. Dentro de este marco, se comprueba la hipótesis específica 4 (H4) y se refuta la hipótesis nula (H0), 
confirmando que la relación entre la dimensión gestión y el emprendimiento en estudiantes de ingeniería industrial de 
una universidad pública de Lima Metropolitana, es significativa.

Tabla 9. Coeficiente de correlación entre la dimensión gestión y la variable emprendimiento 

Variable/Dimensión Pearson Gestión Emprendimiento

Gestión

Coeficiente de correlación 1 0.569

Sig(bilateral) 0.000

N 368 368

Emprendimiento

Coeficiente de correlación 0.569 1

Sig(bilateral) 0.000

N 368 368

Fuente: elaboración propia

DISCUSIÓN

El análisis descriptivo de la variable RSU reflejó que el 62.5% de los encuestados perciben un nivel medio. Para la 
dimensión formación, el 63.6% de los encuestados señala que perciben un nivel medio, asimismo en la dimensión 
investigación, extensión y gestión, el 57.1%, 62.8% y 60.6% de los estudiantes opinaron que existe un nivel medio, 
respectivamente. Dentro de este marco, se visualiza que la implementación de la RSU en la universidad incidirá en el 
establecimiento de una relación exitosa con los diferentes grupos de interés (organizaciones, instituciones públicas, 
entre otros), lo cual beneficiará el desarrollo de los procesos básicos de la institución, direccionados hacia el bienes-
tar de la comunidad. De manera similar, Vallaeys y Álvarez (2019) plantean en su estudio la conceptualización de la 
RSU más aceptada, tomando en cuenta cinco definiciones de la misma, a pesar de no considerar los procesos que 
involucran la implementación de la RSU por una universidad, si toma en cuenta la interacción con diferentes grupos 
de interés y el objetivo primordial de esta política, en cuyo estudio la mayoría de los actores: estudiantes (34.31%), 
profesores (47.59%) y directivos (43.04%) seleccionaron el concepto de RSU relacionado con la gestión de impactos 
sociales y ambientales. 

Al respecto del análisis descriptivo de la variable emprendimiento, se comprobó que el 59.2% de los estudiantes opi-
nan que existe un nivel medio. En relación a las dimensiones de emprendimiento, se verificó que para la dimensión 
intelectual el 60.6% de los encuestados afirman que existe un nivel medio, de igual forma para las dimensiones social 
y moral, el 57.6% y 57.3% afirman que existe un nivel medio, respectivamente. En este sentido, se destaca el papel de 
los planes de estudio diseñados en la universidad, para el desarrollo de emprendimientos por parte de los estudiantes, 
los cuales deben contar con estrategias que permitan fomentar la imaginación, creatividad, innovación, así como la 
motivación al logro. Para reforzar estos resultados, Pacheco et al. (2021) señala que el contexto para el desarrollo de 
emprendimientos está determinado por la participación de diferentes actores o grupos de interés, como instituciones 
públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, gobierno, entre otras, por lo tanto la responsabilidad del 
éxito o fracaso de un emprendimiento depende del entorno económico y social, así como de la adquisición de compe-
tencias y habilidades que ayuden al individuo a confrontar los riesgos con el apoyo de dichos actores.

Con referencia al objetivo general, los resultados del análisis inferencial de las variables RSU y emprendimiento, mos-
traron que existe una correlación positiva alta entra ambas, dado que r=0.715 y sig=0.000<0.05, asimismo se com-
probó que dicha relación es significativa, reflejando que la implementación y promoción de la RSU como política de 
la universidad influye positivamente en el desarrollo de emprendimientos por parte de los estudiantes universitarios. 
De manera semejante, Rubio et al. (2020) afirma que la influencia de las estrategias de RSU en los grupos de interés, 
definen el comportamiento de la institución de educación superior, cuya función es ser creadora de alternativas para 
solucionar las exigencias del mercado laboral, siendo una opción válida y real, el desarrollo de emprendimientos. 
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Para el caso del objetivo específico 1, los hallazgos infe-
renciales demostraron la existencia de una correlación po-
sitiva moderada entre la dimensión formación y la variable 
emprendimiento, siendo que r=0.565 y sig=0.000<0.05. 
En otras palabras, existe una relación significativa entre 
la formación y el emprendimiento en estudiantes univer-
sitarios, por lo cual es fundamental establecer programas 
de estudio acorde con las exigencias y necesidades de 
la sociedad, que permitan mejorar el currículo a través de 
cursos y talleres que ayuden a solucionar los problemas 
del entorno, basado en los desafíos sociales. En este sen-
tido, Hernández et al. (2020) coincide en la necesidad 
de reforzar la enseñanza de las habilidades relacionadas 
con la conformación de redes de colaboración, gestión y 
liderazgo, además de la participación social, en otras pa-
labras, debe implementarse como una prioridad la trans-
versalidad de la RSU y la actualización curricular, la cual 
debe estar acorde con las necesidades de la sociedad, 
para impulsar la educación universitaria en todos sus pro-
cesos involucrados.

En cuanto al objetivo específico 2, el análisis correlacional 
confirmó la existencia de una correlación positiva modera-
da entre la dimensión investigación y la variable empren-
dimiento, ya que r=0.535 y sig=0.000<0.05. Ciertamente, 
entre el proceso de investigación como parte de la RSU 
y el emprendimiento en estudiantes universitarios existe 
una relación significativa, que se concibe como una in-
teracción positiva entre la universidad y su entorno, que 
debe llevarse a cabo a través de la producción y difusión 
de conocimientos, así como de la investigación-acción 
en conjunto con la comunidad. Dentro de este marco, 
Olaya et al. (2020) concuerda en que se debe promover 
la investigación mediante la creación de nuevas líneas de 
trabajo, que permitan darle solución a diversas problemá-
ticas de la sociedad, por supuesto con la participación de 
los grupos de interés relacionados.

Acerca del objetivo específico 3, el coeficiente de corre-
lación dio como resultado una correlación positiva mo-
derada entre la dimensión extensión y la variable em-
prendimiento, dado que r=0.582 y sig=0.000<0.05. Estos 
hallazgos indican que el proceso de extensión como parte 
de la RSU influye significativamente en el emprendimiento 
en estudiantes universitarios, mediante la promoción de 
la formación profesional y ciudadana, la participación so-
cial en los grupos de interés, así como la participación en 
la agenda local, nacional e internacional. Por otra parte, 
Olaya et al. (2020) coincide en que la RSU impulsa una 
gestión socialmente responsable en el área académica 
y su entorno, donde el proceso de extensión permite la 
proyección social, mediante el afianzamiento de los lazos 
con la comunidad-empresa-estado y la consolidación de 

la cooperación e intercambio en beneficio del desarrollo 
sostenible de la sociedad.

Finalmente, para el objetivo específico 4 los resultados 
mostraron la existencia de una correlación positiva mo-
derada entre la dimensión gestión y el emprendimiento, 
dado que r=0.568 y sig=0.000<0.05. Por consiguiente, el 
proceso de gestión como parte de la RSU influye signifi-
cativamente en el emprendimiento de estudiantes univer-
sitarios, lo cual puede generar ventajas en los programas 
de facilitación, las condiciones del clima laboral, además 
de mejorar la ética, transparencia y liderazgo. Asimismo, 
la coordinación y sinergia entre los tres procesos básicos 
de la universidad, solo será factible por medio de la ges-
tión, con estrategias de RSU transversales y manejo flui-
do entre los diferentes entes participantes. Para Vallaeys 
(2021b), el proceso de gestión de la RSU, permite no 
visualizar diferencias entre la formación, investigación y 
extensión, dado que en la universidad los procesos son 
dinámicos, donde se educa, se conoce y se relaciona 
con su entorno, realizando una gestión natural. Por lo tan-
to, el desarrollo de emprendimientos puede surgir de esa 
gestión natural, como señala Pacheco et al. (2021), quien 
afirma que mediante la promoción del emprendimiento y 
con el apoyo de los grupos de interés, se pueden desa-
rrollar mecanismos para el impulso de emprendimientos 
desde la universidad.

CONCLUSIONES

Se determinó que el 62.5% de los estudiantes perciben 
que existe un nivel medio de la variable RSU. De forma 
semejante, las diferentes dimensiones de la variable RSU, 
formación, investigación, extensión y gestión, presenta-
ron un nivel medio, con 63.6%, 51.7%, 62.8% y 60.6% 
respectivamente. De tal manera, se concluye que la varia-
ble RSU se ubica en un nivel medio, por lo tanto, para me-
jorar su percepción se debe implementar un aprendizaje 
constante acerca de todo lo que ella involucra, dado que 
el conocimiento y su transferencia permiten establecer un 
dialogo social que transforma el contexto de los entes o 
grupos de interés, siendo fundamental establecer una po-
lítica de RSU que incluya a todos y que verdaderamente 
se lleve a cabo.

Se confirmó que el 59.2% de los estudiantes afirman 
que existe un nivel medio de la variable emprendimien-
to. Igualmente, para las dimensiones intelectual, social y 
moral, se logró 60.6%, 57.6% y 57.3% de nivel medio, 
respectivamente. Estos hallazgos reflejan que predomina 
un nivel medio de comprensión y motivación para el de-
sarrollo de emprendimientos por parte de los estudiantes, 
donde la innovación y la creatividad son factores funda-
mentales para el crecimiento y bienestar de la sociedad, 
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siendo la universidad responsable de la educación de los 
futuros profesionales, así como de su adaptación a las 
exigencias actuales del mercado.

Se precisó la existencia de una correlación positiva alta en-
tre las variables RSU y emprendimiento en estudiantes de 
ingeniería industrial de una universidad pública de Lima 
Metropolitana, siendo que r=0.715 y sig=0.000<0.05. De 
estas evidencias, se concluye que la RSU está vinculada 
con la interacción que tienen las universidades y su entor-
no, mediante principios de colaboración y participación, 
primordiales en la gestión social, basada en la formación, 
investigación y extensión como procesos esenciales de 
la institución. En este sentido, la universidad debe fungir 
como una institución transformadora, capaz de cambiar 
interna y externamente, revisando su misión y visión y 
adaptándola a las circunstancias sociales, las cuales exi-
gen el desarrollo de emprendimientos que solventen las 
necesidades de la población.    

Se corroboró la existencia de una correlación positiva 
moderada entre la dimensión formación y la variable em-
prendimiento en estudiantes de ingeniería industrial de 
una universidad pública de Lima Metropolitana, dado que 
r=0.565 y sig=0.000<0.05. El proceso de formación como 
parte de la RSU debe hacer frente a diferentes desafíos, 
como por ejemplo la crisis sanitaria por la pandemia de 
covid-19, que obligó a la paralización de las actividades 
educativas a nivel mundial. Por lo cual es importante 
reforzar la dimensión social en la educación, donde la 
universidad debe ser responsable de generar profesio-
nales con la voluntad de mejorar el entorno, y que más 
beneficioso para la sociedad que desarrollar una idea 
emprendedora. 

Se verificó la existencia de una correlación positiva mo-
derada entre la dimensión investigación y la variable 
emprendimiento en estudiantes de ingeniería industrial 
de una universidad pública de Lima Metropolitana, dado 
que r=0.535 y sig=0.000<0.05. Dentro de este marco, el 
proceso de investigación en las universidades debe ser 
uno de los mas importantes, ya que permite elevar su 
posición, además el desarrollo investigativo fomenta los 
principios y valores de los estudiantes, por supuesto ha-
ciéndose en el contexto de la RSU. La investigación como 
base de la RSU permite desarrollar estudios innovadores 
y novedosos que representan aportes significativos a los 
problemas que afectan a la sociedad.

Se determinó la existencia de una correlación positiva 
moderada entre la dimensión extensión y la variable em-
prendimiento en estudiantes de ingeniería industrial de 
una universidad pública de Lima Metropolitana, siendo 
que r=0.582 y sig=0.000<0.05. El proceso de extensión 

como parte de la RSU, involucra la formación profesional 
y ciudadana del estudiante, la participación social de la 
universidad y los grupos de interés, además de la par-
ticipación en los planes de trabajo regional, nacional e 
internacional, donde el desarrollo de emprendimientos es 
una forma de contribuir positivamente con la interacción 
entre universidad-sociedad-estado. 

Se demostró la existencia de una correlación positiva mo-
derada entre la dimensión gestión y la variable emprendi-
miento en estudiantes de ingeniería industrial de una uni-
versidad pública de Lima Metropolitana, resultando que 
r=0.568 y sig=0.000<0.05. En síntesis, la RSU necesita 
de mucho empeño para obtener una transformación en la 
actuación de la universidad, que de paso sea sostenible 
en el tiempo, donde los procesos de formación, investi-
gación y extensión se lleven a cabo mediante una gestión 
socialmente responsable. No es suficiente con generar 
profesionales con habilidades, además se deben forman 
ciudadanos con principios y valores, que realicen aportes 
significativos al medio que los rodea. 
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