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Resumen. La responsabilidad social se ha planteado como un tema clave de la 
identidad universitaria, sin embargo, aunque sus diversos rostros permean las de-
claraciones institucionales, cómo se hace obra en el aula, nos presenta interro-
gantes a los docentes. Así, el estudio explora las voces de docentes universitarios, 
ante la pregunta, ¿ Qué narrativas docentes dan cuenta de cómo interpretan su rol 
en la formación de profesionales socialmente responsables?  

Desde una perspectiva interpretativa se resignifican las experiencias que con-
figuran la formación en responsabilidad social, orientada a docentes de universi-
dades, a partir de la dimensión transformacional del liderazgo colectivo desde la 
Teoría U de Scharmer. Los resultados muestran que la formación docente les ha 
permitido cambiar el lugar interno desde el cual operan como docentes y las for-
mas como se relacionan, lo que incide en el potencial transformador del liderazgo 
colectivo. En consecuencia, mantener una activa formación de docentes al res-
pecto, no solo crea espacios de reflexión personal, sino también colectiva, gene-
rando una red articulada que afecta las prácticas formativas institucionales, espe-
cialmente a nivel de aula relacionadas, fundamentalmente, a una docencia en es-
trecha relación con los problemas de la sociedad. 

Palabras clave: Educación Ética, Responsabilidad Social, Formación Profesio-
nal, Prácticas Pedagógicas. 

1 Introducción 

El proyecto Universidad Construye País [UCP-2001] (Universidad Construye-País, 
2006), resignificado el 2022, concibe la Responsabilidad Social Universitaria [RSU] 
como una forma de ser, hacer universidad y cohabitar el territorio [UCP-2022] (Agui-
lera et al., 2022); invitando a integrar los territorios y el imperativo ético de avanzar 
hacia una valoración que la responsabilidad social [RS] se aprende cuando tiene lugar 
a través de experiencias de lo real (De la Cruz, 2016).  



 

 

Una docencia como acción comunitaria (Lázaro & Hernández, 2020; Vallejo et al., 
2010), invita a: repensar las acciones que suceden en aula como formas de aprender a 
habitar desde un ejercicio profesional y un el liderazgo docente como una acción co-
lectiva que orienta el aprendizaje hacia dicho propósito (Irrarazabal-Gavancho, 2022). 
Así, son significativas las narrativas docentes respecto a su rol en formar estudiantes 
para obrar con libertad y responsabilidad, hacia un ejercicio profesional en favor de la 
dignidad y el bien común. 

2 Marco Teórico 

Una formación en RS orienta la comprensión del mundo contribuyendo a transformarlo 
(Irrarázabal-Gavancho, 2022; Müller & Coronado, 2016). La RSU (Aguilera et al., 
2022), en el siglo XXI implica revisar los currículos asumiendo la docencia como una 
forma de liderazgo colectivo (Vallejo & Goveo de Guerrero, 2011; Van Ginkel, 2002), 
y sobre todo comprender y reflexionar en la dimensión más profunda del liderazgo 
(Irrarazabal-Gavancho, 2022), el espacio interno de la intención y la atención desde el 
cual actuamos y donde el liderazgo y la acción social se hacen realidad (Scharmer, 
2017). Requiere aprender a escuchar empática y generativamente, en un mundo que 
cambia como resultado de procesos de globalización, fragmentación, integración y des-
centralización (Flores et al., 2021; Scharmer, 2018). 

Desde la teoría U (Scharmer, 2018), la manera como prestamos atención a una si-
tuación, individual y colectivamente, determina la dirección en la cual el sistema se 
mueve y la manera como este se transforma definiendo cuatro “ámbitos de atención”: 
personal(1), grupal(2), institucional(3) y global(4). El desafío más importante del lide-
razgo actual, es transformarse desde respuestas reactivas y soluciones rápidas (ámbitos 
1&2) hacia respuestas generativas que aborden la raíz sistémica de los problemas (ám-
bito 3&4).  

3 Método 

La pregunta de investigación: ¿Qué narrativas docentes dan cuenta de cómo interpretan 
su rol en la formación de profesionales socialmente responsables?, permite entender el 
espacio interno de actuación de ellos al ejercer un liderazgo en la formación en RS. La 
perspectiva es interpretativa, con metodología narrativa, donde la realidad se constituye 
en texto (Arias Cardona, 2015; Castaño Gaviria & Guisao Gil, 2021). 

El análisis considera los ámbitos de actuación y atención, expresados en la teoría U 
y el cambio transformador que lo constituye. 

4 Resultados y discusión 

El liderazgo actual requiere hacerse consciente de desafíos y posibilidades abriendo la 
mente, el corazón y la voluntad (Lázaro & Hernández, 2020), lo que en las narrativas 
docentes se muestra en una comprensión que la RS es parte de una vocación de servicio 



 

 

institucional (Rubio-Rodríguez et al., 2021). Señalan que: “Especialmente, la vocación 
de servicio me permite organizar mi docencia ya que entiendo que debo promover no 
sólo el dominio de constructos y procedimientos centrales de mi disciplina, sino que 
también debo promover en mis estudiantes esta vocación: la de utilizar los conocimien-
tos de la disciplina para aportar a la sociedad”.  

Expresiones como “diálogo”, “hacerla carne en el trabajo” o “aportar a la socie-
dad” se usan para dar sentido a una docencia que afecta la sociedad desde el actuar de 
los estudiantes. Así, docentes y estudiantes tienen una apertura, que los va transfor-
mando en el vínculo que se sostiene.  

En cuanto a su rol, se representan como alguien que acompaña y facilita al estudiante 
encontrarse en esta vocación de servicio. Lo refieren como: “Motivarlos a definir una 
identidad profesional que genera un impacto positivo en el ambiente, en el territorio y 
en los lugares en los que potencialmente trabajará desde su propia identidad como 
persona”. 

Los participantes coinciden en un rol formador y la comprensión que el contexto 
conecta a los estudiantes con la realidad, invitando a una praxis docente desde el lide-
razgo prosocial (Roche, 2012), comprometido en un vínculo con otro y un ejercicio 
profesional al servicio de un bien común (Flores et al., 2021), lo que Adela Cortina 
señala como bien social de la profesión (Cortina, 2000).  Para ellos es “recuperar o más 
bien visibilizar los pilares del ser y convivir y trabajar conscientemente con ellos. Se 
recupera lo humanista y la visión de aportar a una mejor sociedad”.  

Sus narrativas van permeándose de un lenguaje que los hace presentes en el proceso 
y crea espacios para contener la transformación formativa. Ellos reflejan patrones de 
pensamiento, conversación y organización, capaces de crear la complejidad del mundo 
social que se pone en acción en un momento dado, para integrar la mirada del otro a 
través de la empatía, construir juntos y abrazar nuevas posibilidades (Scharmer, 2018). 

5 Conclusiones 

La RS como tema clave de la identidad universitaria conduce a explorar las voces de 
docentes universitarios, preguntándose: ¿ Qué narrativas docentes dan cuenta de cómo 
interpretan su rol en la formación de profesionales socialmente responsables?  

Los docentes, entienden su rol, conscientes del efecto de sus acciones en los proyec-
tos de vida de los estudiantes y en la sociedad entera, construyendo su comprensión de 
la RS, en la confluencia de las declaraciones institucionales, las disciplinas profesiona-
les, las culturas propias de cada escuela o carrera y sus propias historias de vida. La 
formación docente les ha permitido cambiar el lugar interno desde el cual operan como 
docentes y las formas como se relacionan. Su narrativa muestra una docencia con un 
rol menos directivo y centralizado, permitiéndoles avanzar hacia uno más co-creativo, 
no solo con el estudiante sino con una comunidad externa al aula, haciéndose conscien-
tes de ello. 



 

 

6 Futuras Investigaciones 

Resulta interesante ampliar el efecto a largo plazo de una formación intencionada en 
prácticas docentes orientadas a implementar currículos en clave de RS y su efecto en 
las culturas académicas, en los estudiantes y como esta impactará en su futuro accionar 
como profesionales. 
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