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RESUMEN
En el presente artículo se presentan los resultados de un estudio 
que describe la autoatribución de comportamientos socialmente 
responsables e intenciones a la base y su relación con factores 
biológicos, ambientales y cognitivos, en una muestra de 261 estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. 
Para la recolección de datos se utilizó el Cuestionario de Autoatribución 
de Comportamientos Socialmente Responsables y una Encuesta de 
antecedentes personales. 
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ABSTRACT
The present study describes the self-attribution of socially responsible 
behaviors and intentions and their relation with biological, 
environmental and cognitive factors, in a sample of 261 students of 
the Faculty of Social Sciences of the University of Conception. For data 
collection, the Questionnaire of Self -attribution of Socially Responsible 
Behaviors and a Survey for personal records were used.
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Introducción

Las universidades, dedicadas a generar conocimiento y a formar 
profesionales, han incorporado recientemente, en sus ejes y 
programas de estudios, temáticas en torno a la formación pro-

fesional integral, involucrando valores como la equidad, tolerancia 
y solidaridad; valores enmarcados en el concepto de Responsabi-
lidad Social (RS), que es identifi cada en la formación académica 
como competencia genérica indispensable a desarrollar en los futu-
ros profesionales, respondiendo a los desafíos y nuevas exigencias 
educacionales del país que buscan el establecimiento de mínimos 
formativos favorables a la construcción de una sociedad más justa. 
A su vez, en el desarrollo de la Responsabilidad Social, no solo in-
fl uirían la educación formal entregada, puesto que los factores bio-
lógicos, ambientales y cognitivos del estudiante podrían determinar 
el nivel de desarrollo que alcance en dicha competencia.

En base a lo anterior, con el fi n de describir la Auto-atribución de 
Frecuencia e Intención de Comportamientos Socialmente Respon-
sables, y su relación con algunas variables cognitivas, ambientales 
y biológicas, se realizó un estudio en 261 estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción (UdeC).

Los resultados obtenidos y aquí presentados pueden ser considera-
dos orientaciones, tanto para la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Concepción como para las universidades que se en-
cuentren en la tarea de realizar cambios programáticos relacionados 
con la formación valórica y para los docentes que se han adscrito al 
desafío de la formación profesional, en concordancia con la Declara-
ción Mundial sobre Educación Superior para el siglo XXI, aprobada 
en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior organizada por 
UNESCO.

Los resultados permiten tener un diagnóstico inicial y fi nal de los 
estudiantes, en base al cual tomar decisiones educacionales en el 
tema; también permiten identifi car variables que, por su relación 
con la autoatribución de comportamientos socialmente responsa-
bles e intenciones a la base, serían necesarias de considerar a la 
hora de trabajar en la formación de competencias en RS.
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Capital humano y responsabilidad social 
La Educación es la base de la Teoría del Capital Humano entendi-
da como mecanismo de formación que permite el crecimiento del 
país con desarrollo económico, justicia y equidad. Se considera un 
componente de desarrollo humano y elemento fundamental del de-
sarrollo social sostenible.

Actualmente, se manifi estan con gran fuerza iniciativas generadoras 
de inversión en Capital Humano en la Educación, denominado “Ca-
pital Humano Avanzado” basado en la necesidad de generar capital 
humano, favorable al crecimiento social del país. En Chile, cálculos 
recientes revelan que cada año de educación básica otorga 4% extra 
de renta al país; la enseñanza media redunda en 10% más de ingre-
sos, como también cada año en la universidad genera 20% más en la 
remuneración (Brunner, 2003).

En este contexto, a través de la educación formal y de la experiencia 
vital de cada uno, Chile debiera poder contar con personas desarro-
lladas, capaces de contribuir al desarrollo de otros y desempeñarse 
efectivamente en una situación laboral. Las universidades enfrentan, 
entonces, la búsqueda de calidad y formación que responda a un mo-
delo de enseñanza centrado en el aprendizaje, para lo que se han con-
siderado múltiples cambios en los procesos formativos curriculares 
basados en competencias genéricas y específi cas.

El concepto de competencia establecido por la Universidad de 
Concepción, a través de la Dirección de Docencia2, es mencionado 
dentro de las Políticas de Docencia de Pregrado, identifi cada como 
el “conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combi-
nados, coordinados e integrados en la acción, adquiridos a través 
de la experiencia (formativa y no formativa) que permite al indivi-
duo resolver problemas específi cos de forma autónoma y fl exible en 
contextos singulares”3.

2 Organismo dependiente de Vicerrectoría, responsable de coordinar la docencia 
de pregrado de la Udec, tiene dentro de sus funciones estudiar las políticas de 
desarrollo de docencia de pregrado, los currículos de las carreras de pregrado, 
generar estudios tendientes a evaluar las actividades relativas a este tipo de 
docencia, entre otras funciones. Información Obtenida en Pagina WEBhttp://www2.
udec.cl/~dirdoc/docencia.php, en el mes de abril de 2007.

3 Universidad de Concepción. Dirección de Docencia, defi nición extraída de ponencia 
“Política de Docencia de Pregrado, del Director de Docencia Prof. José Sánchez 
Henríquez, en marzo de 2007”. Disponible En: http://www2.udec.cl/~dirdoc/
perfeccionamiento/seminarios.php. 
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Las competencias genéricas podrían ser consideradas como “bate-
ría” de habilidades personales que no sólo se relacionan con el área 
de formación universitaria, permitiendo a un individuo desenvolver-
se efectiva e integralmente ante situaciones no solo profesionales. 
Quienes cuenten con competencias genéricas disponen de habili-
dades, destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, 
resolver problemas de forma autónoma-fl exible, como también es-
tarían capacitados para colaborar en su entorno profesional y en la 
organización del trabajo; entre dichas competencias se distingue a 
la responsabilidad social.

Existen numerosos acercamientos teóricos para el concepto de Res-
ponsabilidad Social o RS. Navarro (2003; 2006) la defi ne como la 
capacidad y obligación de cada persona, de responder ante la socie-
dad por acciones u omisiones que se traducen en un compromiso 
personal con los demás y se refl eja en comportamientos morales 
que orientan las actividades individuales y colectivas en un sentido, 
que permitan a todos igualdad de oportunidades para desarrollar 
sus capacidades y satisfacer sus necesidades. Incluye actitudes, va-
lores y comportamientos concretos a través de los cuales se ejerce. 

La RS se desarrolla y sería infl uenciada por factores biológicos, cog-
nitivos y ambientales, como la educación, las interacciones perso-
nales y la experiencia vital, requiriendo del logro de tareas o ajustes 
conducentes a la llamada autonomía socialmente responsable, esto 
es “la capacidad, deber y derecho a dirigir la propia vida, a partir de 
la toma de decisiones que consideren y evalúen la situación, el con-
texto, el propio plan de vida; la evaluación de las consecuencias de 
estas decisiones, no sólo en sí mismo, sino también en los demás, 
en el plan de vida y bienestar de los otros, haciéndose cargo de es-
tas consecuencias” (Navarro, 2003: 28).

Un mismo comportamiento puede ser o no ser socialmente respon-
sable, lo que va a depender de las intenciones que tenga a la base 
la persona que lo ejecuta. Así, un comportamiento puede tener la 
intención de benefi cio propio (individualismo), benefi cio para los 
demás o benefi cio común (benefi cia los demás y también a mí). El 
comportamiento socialmente responsable es aquel que tiene a la 
base la intención de benefi cio común (Navarro, 2006).

Por otra parte, en la medida en que las personas intercambian ex-
periencias con otros, desarrollan el sentido de compartir, interna-
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lizando aspectos morales sobre normas de cooperación y respeto 
mutuo, donde, junto con enfrentar la toma de decisiones durante su 
desarrollo, surge la preocupación por otros, exigiendo un compro-
miso y determinación de objetivos personales que se encuentren en 
la misma dirección de los objetivos de la sociedad.

Según Navarro (2003; a), la Responsabilidad Social es un valor que 
se manifi esta en cada persona adulta cuando logra tomar concien-
cia de que tiene el deber y la capacidad de responder ante otros, y 
para ser considerada como una persona socialmente responsable, 
no solo requiere conocer el concepto; debe ejercer conductas social-
mente responsables.

Educación para la Responsabilidad Social
La Educación permite el desarrollo de valores y competencias que 
favorecen la integración de las personas a la sociedad. Así, la res-
ponsabilidad social se vuelve un concepto fundamental que sur-
ge primeramente en la familia como agente de cambio social y de 
transmisión de valores, como también surge en los procesos forma-
tivos de educación formal.

La educación en responsabilidad social se plantea en términos de 
proximidad y compromiso personal con otros, siendo ello el motor 
predominante en las personas que se interesan por hacer de su vo-
cación su profesión, cobrando relevancia la educación integral y la 
educabilidad de las emociones.

La RS se ha vuelto un desafío para las instituciones educativas su-
periores, que tienen a la base de su tarea entregar-fortalecer valo-
res, supuestos y prácticas, que han sido evaluados y replanteados, 
a fi n de favorecer el desarrollo de la comunidad educativa y de la 
sociedad donde se encuentran insertas, viéndose en la necesidad de 
revisar los currículos (mallas) de formación incorporando conceptos 
de desempeño y ejercicio de la Responsabilidad, para alcanzar la 
formación de profesionales y técnicos capaces de responder a las 
necesidades sociales actuales, a través del desarrollo de habilida-
des a nivel cognitivo, afectivo y conductuales, que indudablemente 
requiere cambios en las estrategias de enseñanza, evaluación y en la 
relación profesor-alumno (Navarro, 2003).
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Factores asociados a la Responsabilidad 
Social
Factores Biológicos: Según Barudy (2005), el desarrollo y diferencia 
de roles entre hombres y mujeres estarían fuertemente determina-
dos por factores biológicos que infl uyen en la vida social de ellas 
y en su descendencia. Algunos estudios señalan que las mujeres, 
especialmente quienes han sido madres, priorizan el cuidado y el 
buen trato de sus hijos, lo que se explicaría por la capacidad del 
organismo femenino de producir la hormona Oxitonita, que predis-
pone a las personas a vincularse en relaciones de ayuda y asocia-
ción, permitiendo mayor número de comportamientos socialmente 
responsables al poseer capacidad natural de regular su conducta en 
función de terceros o conductas sociales altruistas.

Factores Ambientales: Podría esperarse que varios factores ambien-
tales infl uyan en la responsabilidad social de los estudiantes. Entre 
ellos, el estudio busca contrastar la existencia de relaciones signifi -
cativas con los siguientes.

• El Lugar de Residencia de los alumnos previo a su incorporación 
a la vida universitaria: la “Ciudad de Origen” considerada factor 
ambiental territorial, que proporciona experiencias e interaccio-
nes culturalmente variadas.

• El “Apoyo Económico Universitario” entregado por la UdeC a sus 
alumnos para cursar la educación superior: en la medida que 
éste existe, favorecería el desarrollo de actividades académicas, 
propiciando un ambiente facilitador de la formación al cubrir 
parte de una recurrente necesidad universitaria (recurso econó-
mico). La inversión en educación y en personas con aptitudes, 
se liga a la ejecución de la responsabilidad social al generar es-
pacios, aprovechar y no desperdiciar las capacidades cognitivas, 
intelectuales y talentos de los ciudadanos, especialmente de los 
jóvenes.

• La pertenencia a una familia nuclear con ejercicio de voluntaria-
do: la familia se reconoce socialmente como el principal espacio 
educador y transmisor de valores; por tanto, se esperaría que la 
familia que realiza acciones de voluntariado estaría mostrando 
modelos de compromiso social y transmitiendo mensajes posi-
tivos relacionados con el ejercicio de la responsabilidad social 
que tendrían infl uencia en el joven.
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• Tipo de Enseñanza Media de procedencia (particular, público 
o particular-subvencionado). Según Bronfenbrenner y Morris 
(1998, en Navarro, 2003) al logro de la conducta socialmente res-
ponsable contribuyen todos los agentes de socialización, familia, 
escuela, pares, medios de comunicación, entre otros. Si existen 
diferencias signifi cativas en el logro de objetivos académicos en 
la educación municipal, particular pagada y particular subven-
cionada, demostradas año tras año a través de los resultados del 
SIMCE, sería esperable que en Chile también existan diferencias 
en el logro de objetivos transversales, entre los cuales se puede 
mencionar el compromiso con los demás o la responsabilidad 
social.

Factores Cognitivos: La formación que entrega cada carrera uni-
versitaria infl uye en la manera de conocer, entender e interpretar 
el mundo, infl uyendo en el comportamiento de sus estudiantes. 
Por consiguiente, podría estar relacionada con la autoatribución de 
comportamiento socialmente responsable e intenciones a la base. 
Con ello, podría esperarse un efecto diferencial de acuerdo al tiem-
po que el alumno lleve estudiando la carrera, al considerar la ex-
posición a una determinada cultura organizacional, a determinados 
programas de estudio o modelo educativo, a determinadas interac-
ciones interpersonales y diferentes oportunidades para ejercer la RS 
(alumno de primer o cuarto año), junto a los logros alcanzados en 
su formación, los que en esta investigación se expresan a través del 
rendimiento académico (notas).

Con respecto a la formación profesional, la UdeC declara como 
misión la formación de “mujeres y hombres altamente califi cados, 
íntegros e integrales, comprometidos con valores que defi enden y 
difunden activamente; que ven su profesión como una posibilidad 
de servicio a los demás; capaces de aportar como ciudadanos a la 
construcción de la sociedad y de responder creativamente a los de-
safíos de un proyecto país”(UdeC, 2006: 1), siendo este un elemento 
gravitante en la visión de una universidad socialmente responsable, 
que debiera impregnar la formación en todas sus carreras, se espe-
raría encontrar algunas diferencias entre carreras.

Por otra parte, considerando y articulando los conceptos plantea-
dos, el objetivo de esta investigación es “Describir la autoatribución 
de comportamientos socialmente responsables e intenciones a la 
base y su relación con factores biológicos, ambientales y cognitivos 
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en alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Concepción”. Para alcanzar este objetivo se buscó determinar 
la autoatribución de comportamientos socialmente responsables 
e intenciones a la base en estudiantes de la facultad de Ciencias 
Sociales de la UdeC. Como asimismo explorar si existen diferencias 
signifi cativas en la autoatribución de comportamientos socialmente 
responsables e intenciones a la base según la carrera. Finalmente se 
busca establecer si existe relación entre la autoatribución de com-
portamientos socialmente responsables e intenciones a la base y el 
sexo del alumno, el lugar de residencia previo, el apoyo económico 
recibido de la Universidad, su pertenencia a una familia con ejerci-
cio de voluntariado, el ejercicio de voluntariado del alumno, el tipo 
de enseñanza media de procedencia, el nivel o curso actual y su 
rendimiento académico (notas).

Metodología empleada
Para desarrollar este estudio se conformó una muestra a partir de 
los siguientes criterios:

• Alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales- 
UdeC.

• Alumnos matriculados el segundo semestre académico de 2005, 
en 1º ó 4º año en las carreras de Psicología, Periodismo, Servicio 
Social, Sociología y Antropología. 

• Alumnos que, cursando el segundo semestre de 2005, asisten 
regular y espontáneamente a las asignaturas inscritas.

Carrera 1er año 4to año Total
Ser. Social 38 38 76
Psicología 46 26 72
Sociología 27 12 39
Periodismo 32 20 52
Antropología 22 - 22
Total 165 96 261

Finalmente, la muestra quedó constituida por 261 alumnos, 57% 
mujeres y 43% hombres, tamaño que se confi guró al momento de 
la aplicación del instrumento, al cuidar la característica de estudio 
natural. 
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Variables en Estudio
Entre las variables estudiadas, se consideró como variables depen-
dientes:

• Autoatribución de Frecuencia de comportamiento socialmente 
responsable.

• Autoatribución de Intención a la base del comportamiento so-
cialmente responsable.

Mientras que las variables Independientes fueron clasifi cadas en 
factores:

• Factores Cognitivos: Carrera. Año-nivel Universitario. Rendi-
miento académico.

• Factores Ambientales: Apoyo económico universitario. Familia 
Nuclear con ejercicio de voluntariado. Participación del Alum-
no en actividades de Voluntariado. Tipo de Enseñanza Media de 
procedencia Ciudad de origen.

• Factores Biológicos: Sexo.

Instrumentos 
Para la recolección de datos, se utilizó el Cuestionario de Autoatri-
bución de Comportamientos Socialmente Responsables y una en-
cuesta breve de Antecedentes personales de los alumnos.

Instrumento 1: Cuestionario de Autoatribución de Comportamien-
tos Socialmente Responsables.

El Instrumento se compone de dos escalas, midiendo Auto-atribu-
ción de Frecuencia (Escala 1) e Intención (Escala 2) de RS; es una es-
cala con formato Likert construido en el año 2003 que ha mostrado 
ser altamente recomendable para otros estudios de responsabilidad 
social4. Ambas escalas están formadas por 40 ítemes, distribuidos 
en 10 subescalas (Responsabilidad Laboral, Actividades de Volun-
tariado, Ayuda Social, Actividades Religiosas, Convivencia Social, 
Responsabilidad Cívica, Autocuidado, Desarrollo Cultural, Ecología 
y Medio Ambiente y Respeto por Espacios Compartidos), arrojando 
un puntaje global por escala y uno por subescala.

4 Alpha de Cronbach escala 1: 0.82 -escala 2: 0.76; Coefi ciente de división por mitades 
escala 1: 0.86 - escala 2: 0.72; Confi abilidad interna escala 1: 0.75 escala 2: 0.74; 
relación entre ambas escalas r Square = 0,2554 < 0.0044
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Los resultados son analizados según la variabilidad de los puntajes 
de cada escala; Escala 1 de Frecuencia entre 1-5, y la Escala 2 Inten-
ción entre 1-4.

Escala 1 Frecuencia:

Menor Frecuencia 
de Autoatribución 

CSR

Nunca Casi 
nunca

A veces Casi 
Siempre

Siempre Mayor Frecuencia 
de Autoatribución 

CSR

1 2 3 4 5

 

Escala 2 Intención:

Esta escala evalúa las intenciones de los comportamientos identifi -
cados según frecuencia en la escala.

Menor Intención 

de Autoatribución 

CSR

Benefi cio 

Personal

1

No tengo clara la 

intención

2

Benefi cio 

para otros 

3

Benefi cio 

Mutuo

4

Mayor Intención 

de Autoatribución 

CSR

Instrumento 2: Encuesta de antecedentes personales de los estu-
diantes.

Para recoger la información respecto a las variables independientes 
identifi cadas, se creó una encuesta simple sobre los antecedentes 
personales relevantes de cada alumno, que fue adjuntada al instru-
mento anterior permitiendo un solo momento de recolección de 
datos. Las variables independientes se distinguen en 9 ítemes (Ca-
rrera, Sexo, Años de permanencia en la universidad, Apoyo econó-
mico universitario (Beca-Crédito), Rendimiento Académico, Familia 
Nuclear con ejercicio de voluntariado, Alumno involucrado en acti-
vidades de voluntariado, Tipo de educación media de Procedencia y 
Ciudad de origen)

Procedimiento
Para acceder a la recolección de información, se envió una carta a 
cada Director-Jefe de Carrera de la Facultad de Ciencias Sociales, 
solicitando su colaboración y autorización para realizar la aplica-
ción de los instrumentos durante el desarrollo de una asignatura 
obligatoria o de alta asistencia, quienes autorizaron la aplicación. Al 
momento de la recolección de datos, se informó primero al docen-
te de la asignatura sobre los objetivos de la investigación, quienes 
brindaron el tiempo sufi ciente para la aplicación, procedimiento 
que bordeó los 45 minutos por curso.
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La característica de aplicación masiva requirió de solo un aplicador 
del instrumento, que concretó 9 aplicaciones durante los días 4 y 
23 de noviembre de 2005. Los alumnos contestaron por sí mismos 
el instrumento. Posteriormente se dio inicio al Pre-Proceso de la 
información consistente en: Construir Códigos, Codifi car y Digitar la 
Codifi cación de los resultados. Para fi nalmente realizar el Proceso 
computacional y consiguiente análisis estadístico.

Procesamiento de los Datos
El proceso de análisis de la información se realizó a través del Soft-
ware Estadístico “Statistical Analysis System” -SAS- que proporcio-
na cálculo de frecuencia y porcentaje. Para realizar comparación, se 
utilizó Análisis de Covarianza puesto que la variable dependiente 
utilizada autoatribución de comportamiento socialmente responsa-
ble se compone de dos escalas globales (Frecuencia e Intención), 
cada una de ellas compuestas por 10 sub-escalas, más la escala to-
tal, obteniendo 11 variables dependientes en ambas escalas.

Luego se estableció la correlación entre las variables independien-
tes defi nidas, entregando antecedentes de cálculo existente entre 
variables continuas, a fi n de conocer su infl uencia o no en la auto-
atribución del CSR.

Para obtener antecedentes medidos en frecuencia relacionadas a 
las variables independientes categóricas: carrera, apoyo económico 
universitario, tipo de Enseñanza media de procedencia; se empleó 
análisis de varianza ANOVA. Así también, para medir intención, se 
utilizó el mismo análisis para las variables apoyo económico univer-
sitario y tipo de enseñanza media de procedencia.

Para obtener información relativa a comparación de la frecuencia e 
intención de autoatribución con las variables independientes: sexo, 
nivel–año universitario, rendimiento académico, familia nuclear con 
actividades de voluntariado, actividad de voluntariado del alumno y 
ciudad de origen, se empleó Análisis de T-student.

Resultados obtenidos 
La Responsabilidad Social se desarrolla y es el resultado de actos 
individuales y grupales realizados a partir de la toma de decisiones 
tendientes al benefi cio común, incluyendo a los demás y a quien(es) 
decide(n) ejecutar estos actos. Ello implica asumir la responsabili-
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dad con las consecuencias de acciones u omisiones, lo que es posi-
ble de alcanzar solo al término de la edad juvenil, etapa en la que se 
encuentran los universitarios. Los resultados obtenidos son orien-
tados dando respuesta a los objetivos específi cos establecidos.

Autoatribución de comportamientos 
socialmente responsables e intenciones a 
la base en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UdeC
En la Escala 1 (ver Tabla 1), se presentó una media general de 3,45 
puntos en una gama posible de variación5 de 1 a 5; mientras que en 
la Escala 2 (ver Tabla 2), los sujetos presentaron una media general 
de 2,38 puntos de autoatribución de intenciones, la variabilidad en 
esta escala por ítem es 1 a 4 puntos, partiendo de intenciones más 
individualistas a más colectivistas; siendo las intenciones de la es-
cala 2 el trasfondo de los comportamientos de la escala 1. Ambas 
Escalas ubican el resultado global por sobre la media posible de 
alcanzar.

Tabla 1. Escala 1: Frecuencia de Autoatribución de Comportamientos Social-
mente Responsable

Sub- escalas N
Rango

Mínimo
Rango

Máximo
Media

Responsabilidad Académica 261 8 20 4.14
Actividad de voluntariado 260 3 20 2.36
Ayuda Social 261 4 18 2.55
Actividades Religiosas 254 1 20 2.20
Convivencia Social 261 9 20 4.29
Responsabilidad Cívica 261 5 20 3.48
Auto Cuidado 261 8 20 4.22
Desarrollo Cultural 261 7 20 3.67
Ecología y Medio Ambiente 261 8 20 3.33
Respeto por los espacios compartidos 261 5 20 4.33
Escala 1. Promedio 260 5.8 19.8 3.45

En autoatribución destacan, como puntajes extremos, la sub-escala 
Actividades Religiosas como la de menor autoatribución 2.20, en 

5 La variación también puede ser considerando entre los rangos 50 y 200 como 
mínimo y máximo respectivamente, los que surge de la sumatoria de los resultados 
de cada ítem (40) donde a mayor puntaje existe mayor frecuencia autoatribuida; en 
tanto la escala 2, alcanza rangosa totales entre 40 y 160, en la sumatoria de los ítem, 
partiendo de intención individualista a más colectivista. 
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oposición a la sub-escala “Respeto por los Espacios Compartidos” 
que alcanza el mayor puntaje 4.33.

En Intención se encuentran la sub-escala “responsabilidad acadé-
mica” como la sub-escala con actos de connotación mayormente 
individualistas, en oposición a la sub-escala “autocuidado” que re-
fl eja mayormente la intención de ser actos colectivistas (Benefi cio 
Mutuo).

Tabla 2. Escala 2: Intención de Autoatribución de Comportamientos Social-
mente Responsables

Sub- escalas N
Rango 

Mínimo
Rango

Máximo
Media

Responsabilidad Académica 261 2 16 1.23
Actividad de voluntariado 248 1 16 2.13
Ayuda Social 256 2 16 2.85
Actividades Religiosas 229 1 15 2.46
Convivencia Social 261 4 16 2.25
Responsabilidad Cívica 260 1 15 2.41
Auto Cuidado 260 2 16 3.13
Desarrollo Cultural 260 2 14 2.56
Ecología y Medio Ambiente 261 3 16 2.26
Respeto por los espacios compartidos 261 4 16 2.28
Escala 2 255.7 2.2 15.6 2.38

Autoatribución de comportamientos 
socialmente responsables e intenciones a la 
base según la carrera
En la categoría Carrera relacionada con la escala 1 muestra dos gru-
pos, los que mantienen diferencia signifi cativa de Pr > 0.0010 en 
autoatribución de comportamientos socialmente responsables.

El primer grupo está compuesto por las carreras de Servicio Social, 
Antropología, Psicología y Periodismo, donde Servicio Social pre-
senta la media más alta, liderando el grupo A con 141.7 puntos (los 
puntajes entregados se presentan con relación a los puntajes máxi-
mos obtenidos en la sumatoria de todos los ítem 40 a 200). Dife-
renciándose signifi cativamente del grupo B, conformado solo por la 
carrera de Sociología.
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Tabla Nº3: Análisis de Varianza (ANOVA) de Frecuencia de Auto-atribución de 
comportamiento socialmente responsable de los alumnos de la Facultad de 
CS. Sociales de la UDEC; por Carrera; 2005.

CARRERA
N %

FRECUENCIA

Media Duncan
A

F Value 
4.79

Pr > F
0.0010

Var
VS1. Servicio Social 76 29 141.8

2. Antropología 22 28 137.5
3. Psicología 71 15 136.4
4. Periodismo 52 20 136.3
5. Sociología 39 08 129.5 B

Autoatribución de comportamientos 
socialmente responsables e intenciones a la 
base según variables independientes
• Relación entre sexo del alumno y autoatribución de comporta-

mientos socialmente responsables e intenciones a la base

Al comparar los puntajes de media en la Escala 1, entre personas 
de sexo femenino y masculino, el que es considerado en el estudio 
Factor Biológico, se observa diferencia signifi cativa a favor de las 
mujeres quienes presentan media de 142 puntos, indicando que se 
auto-atribuyen con mayor frecuencia comportamientos socialmente 
responsables en comparación con los hombres. Así lo muestra la 
ponderación mediante la prueba t 0.0001. En la Escala de Intención, 
tanto hombres como mujeres no presentan diferencia signifi cativa.

Tabla Nº4: T- Student de Frecuencia de auta-atribución e Intención socialmen-
te responsable de los alumnos de la Facultad de CS. Sociales de la UDEC; por 
Sexo; 2005.

SEXO N %
FRECUENCIA (escala1)

Media Std dev Pr > F
0.0163

Var
VS

t
6.06

Pr> t
0.00011. Femenino 149 57 141.7 12.5

2. Masculino 112 43 130.9 15.5

• Relación entre pertenencia a una familia con ejercicio de volun-
tariado y autoatribución de comportamientos socialmente res-
ponsables e intenciones a la base

Se encontró diferencia signifi cativa en la variable “Pertenencia del 
alumno a familia nuclear con ejercicio de voluntariado” considera-
da factor ambiental, puesto que la Escala1 alcanza en la prueba T 
0.0025 demostrando infl uencia de esta variable en la auto-atribución 
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de comportamiento socialmente responsable, alcanzado una media 
de 141 puntos, en frecuencia, contrastando con los 135 puntos para 
aquellos con familias sin desarrollo de voluntariado. Respecto de la 
escala de intención, no se observan relación signifi cativa.

Tabla Nº5: T- Student de Frecuencia e Intención de autoatribución de compor-
tamiento socialmente responsable de los alumnos de la Facultad de CS. So-
ciales de la UDEC; por Familia Nuclear con Ejercicio de Voluntariado; 2005.

FAMILIA CON PARTICIPACIÓN 

EN ACTIVIDADES DE 

VOLUNTARIADO 
N %

FRECUENCIA

Media Std dev Pr > F
0.6253

Var
VS

t
3.06

Pr> t
0.00251. SI 78 30 141.3 15.123

2. NO 178 70 135.2 14.463

• Relación entre ejercicio de voluntariado del alumno y autoatri-
bución de comportamientos socialmente responsables e inten-
ciones a la base

Con respecto a los alumnos que declaran participar en actividades 
de voluntariado, factor ambiental, se identifi ca una diferencia supe-
rior de 11.2 puntos en Frecuencia de autoatribución y 4.7 en Inten-
ción por sobre quienes no las realizan, existiendo varianza signifi ca-
tiva de 0.0001 en Frecuencia, y en Intención que alcanza 0.0105 en la 
prueba de varianza.

Tabla Nº 6: T- Student de Frecuencia e Intención de autoatribución de com-
portamiento socialmente responsable de los alumnos de la Facultad de CS. 
Sociales de la UDEC; por Ejercicio de Voluntariado de Alumnos; 2005.

ALUMNOS CON 

PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES DE 

VOLUNTARIADO

N %

FRECUENCIA INTENCIÓN

Media
Std 

dev
Pr > F

0.0638

Var

VS

t

6.29

Pr> t

0.0001
Media

Std 

dev
Pr > F

0.0248

Var

VS

T

2.58

Pr>|t

0.0105
1. SI 101 39 143.9 12.4 90.45 13.08
2. NO 158 61 132.7 14.8 85.72 16.11

• Relación entre nivel o curso actual del alumno y autoatribución 
de comportamientos socialmente responsables e intenciones a 
la base

La relación nivel-curso y autoatribución no muestra diferencia sig-
nifi cativa en frecuencia. No así en la Escala de Intención mostrando 
una marcada diferencia, al alcanzar en la prueba T 0.0001, eviden-
ciando que, a más años de permanencia en la universidad, aumenta 
la Intención de desarrollar comportamientos socialmente responsa-
bles, a diferencia de los alumnos recién ingresados. 
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Tabla Nº7: T- Student de Frecuencia e Intención de autoatribución de com-
portamiento socialmente responsable de los alumnos de la Facultad de CS. 
Sociales de la UDEC; por Años de Permanencia; 2005.

AÑO- NIVEL 
CURSO

N %
INTENCIÓN

Media Std dev Pr > F
0.0026

Var
VS

T
-3.99

Pr>|t
0.00011. 1 año. 157 61 84.81 16.2

2. 4 año 102 39 91.87 12.23

Relaciones no signifi cativas
Las variables que no muestran relación signifi cativa de autoatribu-
ción de comportamientos socialmente responsables e intenciones 
a la base son: tipo de enseñanza media de procedencia lugar de 
residencia previo al ingreso a la universidad “ciudad de procedencia 
y apoyo económico recibido de la universidad (Factores Ambien-
tales), como también la variable Rendimiento Académico (Factor 
Cognitivo). 

Conclusiones
El estudio realizado permite sostener que los estudiantes de la 
facultad de ciencias sociales se autoatribuyen Comportamientos 
Socialmente Responsables, destacando mayor frecuencia en los 
comportamientos relacionados con el “respeto por los espacios 
compartidos”, “autocuidado”, “convivencia social” y “responsabili-
dad académica”. Sin embargo, dado que reportan mayoritariamente 
no tener clara la intención a la base de estos comportamientos, no 
se puede concluir si son realmente comportamientos socialmente 
responsables. Un ejemplo de ello es que, en el ámbito académico, 
la intención autoatribuida es mayoritariamente relacionada con un 
interés de benefi cio individual y no el benefi cio común, por lo que 
“no” se le podría clasifi car como comportamiento socialmente res-
ponsable.

Los estudiantes de sociología, en comparación con las otras 4 carre-
ras, se autoatribuyen signifi cativamente menos comportamientos 
socialmente responsables y menos intenciones de benefi cio común, 
al alcanzar diferencia muy signifi cativa en relación con las otras ca-
rreras (Factor Cognitivo). Si se considera que la autoatribución de 
un comportamiento es uno de los factores que orienta al individuo a 
actuar, la más baja autoatribución de comportamientos socialmente 
responsables en estudiantes de sociología, podría estar indicando 
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que no se estaría logrando una de las competencias genéricas com-
prometidas en la formación y que sería necesario revisar el plan de 
formación de dicha carrera. Por una parte, los alumnos ingresan a la 
carrera con menor autoatribución de comportamientos socialmen-
te responsables y menores intenciones de benefi cio común, como 
también, egresarían con niveles más bajos en ambas variables, al 
ser comparados con sus compañeros de Facultad.

Con relación a la infl uencia de factores cognitivos en la autoatribu-
ción de comportamiento socialmente responsable, no hay relación 
entre ésta y el rendimiento académico, ni el nivel o curso del alumno 
(1º o 4º). Sin embargo, se aprecian diferencias signifi cativas en las 
intenciones a la base; de los alumnos de cuarto año, que muestran 
más intenciones de benefi cio común, lo que podría estar refl ejando 
un efecto favorable del contexto universitario, los planes de estudio, 
las oportunidades de experiencias socialmente responsables y de 
relaciones interpersonales que contribuyen al desarrollo o fortale-
cimiento de la RS.

En lo referente a factores biológicos que podrían infl uir en la res-
ponsabilidad social, las diferencias signifi cativas encontradas de las 
mujeres por sobre los hombres en frecuencia de auto-atribución de 
comportamiento socialmente responsable comprueban, al menos 
en parte, el planteamiento de Barudy (2005) en cuanto a que las mu-
jeres tienden más a desarrollar y mantener relaciones de ayuda. Sin 
embargo, este estudio no permite concluir si ello se puede atribuir 
a predisposición biológica, como lo plantea el autor, o a diferencias 
de género.

Finalmente, respecto de los factores ambientales, la característica 
que se relaciona de manera signifi cativa con la auto-atribución en 
frecuencia e intención es el ejercicio de actividades de voluntariado 
de los alumnos y la pertenencia de ellos a familias que desarrollan 
dichas actividades.
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