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Resumen 
El propósito de este artículo es realizar una revisión sistemática y un análisis bibliométrico de la producción científica relacionada con 
la Responsabilidad Social Universitaria, a través de una revisión en las bases de datos Web of Science y Scopus. Los registros obtenidos 
fueron analizados empleando la teoría de grafos y herramientas como bibliometrix, Sci2 Tool y Gephi; además, fueron presentados en tres 
categorías: hegemónicos, estructurales y recientes. Los resultados permitieron identificar tres perspectivas: medición, estratégico y 
conexión; también muestran que este campo de estudio es relativamente joven, en el cual el autor principal es Ricardo Gaete, mientras 
que François Vallaeys es el más citado. Adicionalmente, la región de mayor producción en el tema es Suramérica.
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University Social Responsibility: a systematic review and a bibliometric analysis
Abstract
The purpose of this article is to perform a systematic review and a bibliometric analysis of the scientific production related to University 
Social Responsibility, by means of a review in the Web of Science and Scopus databases. The records obtained were analyzed using the  graph 
theory and tools such as bibliometrix, Sci2 Tool, and Gephi. In addition, they were presented in three categories: hegemonic, structural, and 
recent. The results allowed to identify three perspectives: measurement, strategic, and connection. They also show that this field of study 
is relatively young, in which the principal author is Ricardo Gaete, while François Vallaeys is the most cited. Additionally, the region with the 
highest production in the subject is South America.

Keywords: University Social Responsibility, university, bibliometrics, graph theory.

Responsabilidade social universitária: revisão sistemática e análise bibliométrica
Resumo
O objetivo deste artigo é realizar uma revisão sistemática e uma análise bibliométrica da produção científica relacionada à Responsabilidade 
Social Universitária, através de uma revisão nas bases de dados Web of Science e Scopus. Os registros obtidos foram analisados utilizando 
a teoria dos grafos e ferramentas como bibliometrix, Sci2 Tool e Gephi; Além disso, foram apresentados em três categorias: hegemônicos, 
estruturais e recentes. Os resultados permitiram identificar três perspectivas: mensuração, estratégica e conexão; Mostram também que 
esse campo de estudo é relativamente jovem, em que o autor principal é Ricardo Gaete, enquanto François Vallaeys é o mais citado. Além 
disso, a região com maior produção no assunto é a América do Sul.

Palavras-chave: Responsabilidade Social Universitária, universidade, bibliometria, teoria dos grafos.
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1. Introducción

El dinamismo de la investigación y producción científica 
en las últimas décadas ha despertado la necesidad de crear 
indicadores que permitan analizar el crecimiento y desarrollo 
de una disciplina o área del conocimiento (Bretón Lópéz y Bue-
la Casal, 2003; Gómez y Solana, 2005). Este comportamiento 
ha dado lugar a los estudios bibliométricos que, apoyados en 
indicadores, buscan evaluar la ciencia y la productividad de  
los científicos (Moravcsik, 1989). Estos estudios adquieren 
valor dentro de la literatura ya que permiten dar una orienta-
ción a la comunidad académica respecto a los diferentes 
enfoques y avances de un área del conocimiento, además de 
diferentes elementos como la colaboración entre autores, 
la actividad científica por país o región, análisis de citación, el 
factor de impacto de las publicaciones y revistas (Sancho, 1990). 

Por ejemplo, De Bakker, Groenewegen y Den Hond (2005) 
realizaron un análisis bibliométrico sobre Responsabilidad 
Social Corporativa y desempeño social, para un periodo de 30 
años, encontrando que el progreso de la literatura en torno 
a este tema ha sido limitado por la carencia de un constructo 
generalizado de este concepto. Esto demuestra la relevancia 
y pertinencia de emplear técnicas de bibliometría en las 
investigaciones actuales. 

La Responsabilidad Social Universitaria (en adelante RSU) 
es una política de gestión universitaria, que según Vallaeys 
(2014) se constituye como una evolución del concepto de 
Responsabilidad Social. Este campo de estudio ha despertado 
el interés de los investigadores en los últimos años; sin 
embargo, a pesar de que existen diferentes revisiones sobre el 
tema (De la Calle y Giménez, 2011; Larrán-Jorge y Andrades-
Peña, 2017; Mazzetti, 2014; Pacenza y Silva, 2013), no se ha 
realizado un estudio sistemático que muestre la evolución 
de este concepto, que permita identificar los documentos y 
autores principales, y que presente sus perspectivas. 

En este sentido, De la Calle y Giménez (2011) efectuaron 
una aproximación al concepto, mediante la síntesis de la 
literatura asociada la RSU y la Responsabilidad Social del 
Universitario. Por un lado, Larrán-Jorge y Andrades-Peña 
(2017) revisaron las investigaciones asociadas al tema en 15 
revistas académicas especializadas en educación superior. 
Por otro lado, Pacenza y Silva (2013) realizaron una revisión 
bibliométrica del tema; sin embargo, solo emplearon las 
bases de datos Scielo (Scientific Electronic Library Online) y 
Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe). Por lo tanto, la presente investigación tiene como 
objetivo realizar una revisión sistemática basada en la teoría 
de grafos y efectuar un análisis bibliométrico de la producción 
científica relacionada con la RSU.

Para cumplir el objetivo en mención, inicialmente se  
realizó una búsqueda en las plataformas Web of Science (en 
adelante WoS) y Scopus del tema University Social Responsibi-
lity. De estas bases de datos, se exportaron las referencias 
(200 en total) y posteriormente se realizó su procesamiento 
mediante la herramienta Bibliometrix, permitiendo hacer 
el análisis de índices como la cantidad de artículos, redes 
de cocitaciones y coautorías, productividad por países y 
por autores e impacto de las revistas. Posteriormente, se 

extraen todas las referencias de los artículos encontrados en 
las bases de datos (2.821 en total), esto se logra utilizando 
el aplicativo Sci2 Tool (Sci2 Team, 2009). Por último, se 
procede a realizar el análisis de la red generada a partir de 
todas las referencias, para ello se utiliza el aplicativo Gephi 
(Bastian, Heymann y Jacomy, 2009), logrando identificar los 
artículos más importantes de acuerdo a su impacto (índice 
de citación). Para la presentación de estos documentos 
se empleó un esquema de árbol; en la raíz se encuentran 
los documentos o artículos clásicos, en el tronco aquellos 
artículos que se consideran como estructurales, por último, 
en las hojas están los artículos más recientes; este esquema 
facilita comprender la evolución de la RSU, la importancia de 
los documentos y sus perspectivas.

El artículo se estructura en tres secciones adicionales 
a la introducción, en la primera se presenta la metodología 
empleada para el búsqueda, selección y procesamiento de 
los artículos base de la investigación, a partir del uso de 
herramientas bibliométricas. En la segunda, se expone el 
desarrollo de la investigación y los hallazgos. Por último, en 
la tercera parte del documento se socializan las principales 
conclusiones y hallazgos, al igual que se señalan las 
limitaciones del estudio y se efectúan recomendaciones para 
posteriores investigaciones de este tipo.

2.  Metodología

Para la elaboración del presente artículo se realizó un 
estudio bibliométrico de la producción científica asociada 
al tema de RSU, la búsqueda de las investigaciones se 
efectuó en las bases de datos Web of Science (Clarivate) la 
cual cuenta con 18.000 revistas indexadas y Scopus (Elsevier) 
que actualmente agrupa 39.647 revistas indexadas, durante 
el periodo comprendido entre enero de 2001 y el 20 de junio 
de 2019. Estas dos bases de datos son consideradas las 
principales, ya que abarcan un amplio número de revistas a 
nivel mundial, además involucran investigaciones científicas 
en diversos campos del saber (Bar-Ilan, 2008, 2010; Gavel y 
Iselid, 2008; Vieira y Gomes, 2009).

La ecuación de búsqueda empleada fue la misma en 
ambas bases de datos: “University Social Responsibility”, se 
realizó la consulta involucrando los temas, títulos, resúmenes 
y palabras claves, de esta manera se obtuvieron 116 artículos 
en Scopus y 84 en WoS (tabla 1).

Las referencias obtenidas por la búsqueda mencionada 
anteriormente fueron exportadas de WoS y Scopus, incluyendo 
contenido como: autor, título, año, DOI, fuente y referencias, 
que luego se integraron en una red. Este procedimiento 
incorpora artículos de diversas fuentes y revistas (indexadas 

Tabla 1. Búsqueda y criterios

Ecuación de búsqueda Base de datos Resultados Total de 
artículos 

University Social Respon-
sibility”

Scopus 116

200
Periodo de tiempo: Todos 
los años

Web of 
Science

84

Fuente: elaboración propia
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Red inicial Red final

Nodos: 2.821
Aristas: 3.142

Nodos: 260
Aristas: 589

y no indexadas), independientemente de la base de datos 
de donde se origina, al igual que su idioma, lo que ofrece 
una visión completa del campo de estudio y términos de 
producción académica más incluyente. 

Para identificar los artículos más relevantes se empleó la 
metodología propuesta por Robledo, Osorio y López (2014) en 
la cual se ordenan los artículos en 3 categorías, la primera 
denominada la raíz, en la que se presentan los artículos con 
grado de entrada alto y salida cero; la segunda el tronco, 
allí se asocian los artículos con un grado de intermediación 
alto; la tercera y última las hojas, en la cual se localizan los 
artículos con alto grado de salida y un grado de entrada cero, 
también denominados las perspectivas (Robledo, Osorio 
y López, 2014). Es importante mencionar que diversas 
investigaciones dan soporte a esta metodología, empleada 
en múltiples trabajos (Cervantes, Botero y Finkl, 2018; Díez, 
2018; Hernández-Leal, Duque-Méndez y Moreno-Cadavid, 
2017; Toro y del Rodríguez, 2017; Trujillo Salazar, 2017; 
Zuluaga et al., 2016). 

Para la generación del mapa que muestra los artículos y 
la forma en que estos interactúan se utilizó la teoría de grafos 
propuesta por Leonhard Euler en 1941, la cual ha sido aplicada 
de manera amplia en investigaciones en las ciencias sociales 
(Wasserman y Faust, 1994). Esta técnica permite extraer 
información relevante de la topología y características de la 
red. Para ello se emplearon dos herramientas, la primera 
Sci2 Tool (Sci2 Team, 2009), en la cual se ingresa la lista 
de referencias y citas obtenidas de las bases de datos y se 
transforman en una red; la segunda herramienta es Gephi, la 
cual permite visualizar y analizar la red (Bastian et al., 2009). 
La metodología desarrollada se muestra en la figura 1.

Para el análisis bibliométrico se emplea la herramienta 
Bibliometrix, la cual es un código abierto que facilita el 
mapeo científico y se encuentra programado en el aplicativo 
“R” (Aria y Cuccurullo, 2017). Este código ha sido aplicado 
en diversas investigaciones y en diferentes disciplinas que 
requieren cartografía científica (Addor y Melsen, 2019; 
Almeida y de Paula, 2019; Alonso, Castiello y Mencar, 2018; 
Bond y Buntins, 2018).

Posterior a la generación de la red, se visualiza en la 
herramienta Gephi y se calculan los indicadores relacionados 
en la figura 1. El indicador Indegree hace referencia al número 
de veces que los artículos de la red han citado a uno en 
particular, el Outdegree hace referencia al número de veces 
que un artículo en particular cita a otros de la red, también 
se puede considerar como el número de enlaces que se 
desprenden de éste (Wallis, 2007). Dentro del aplicativo Gephi 
cada artículo está representado por un nodo y cada conexión 
por una arista. 

Adicionalmente, se aplica el filtro de componente gigante, 
el cual busca aquellos nodos que están conectados entre sí de 
manera directa o indirecta, permitiendo eliminar nodos que 
no estén conectados con la comunidad principal (Bollobás, 
1984). Finalmente, el último indicador en aplicarse es el 
Betweenness, éste permite calcular el número de rutas más 
cortas en el grafo que atraviesan un nodo (Freeman, 1977), el 
nodo resultante de este proceso contará con una centralidad 
e intermediación alta porque conecta varios nodos de la red 
(Ni, Sugimoto y Jiang, 2011), específicamente los artículos 
clásicos con los más recientes. En la figura 2 se visualizan 
la red inicial compuesta por 2821 nodos (referencias) y la red 

Búsqueda en WoS y Scopus

Descarga lista de referencias y 
citas

Análisis Bibliométrico

Producción académica
Revistas más relevantes

Afiliación autores
Proveniencia autores

Bi
bl

io
m

et
rix

Generación del Grafo

Generación ID por cada artículo
Descarga lista de referencias y citas

Aplicación del algoritmo Winker
Fusión de nodos

Generación nueva lista de enlaces

Sc
i2

To
ol

Consolidación del Grafo

Grados: indegree, outdegree
Consultas y filtros

Componente gigante
Componente de modularidadGe

ph
i

Indegree Betweenness Outdegree

Selección de artículos con ponderación más 
alta

Figura 1. Procedimiento metodológico

Figura 2. Extracción de la red

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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final compuesta por 260 nodos (referencias), donde la última 
se obtiene después de aplicar los filtros mencionados.

3.  Resultados

En el presente apartado se relacionan elementos 
bibliométricos de la RSU como la producción científica, la 
discriminación por países, los autores más relevantes en 
términos de producción e índice de citaciones, así como 
las revistas más importantes en el campo. También se 
presenta la red y el árbol de la RSU, además, se plantea las 
perspectivas del área.

3.1  Producción científica en RSU

En la figura 3 se muestra la producción de artículos 
científicos publicados en las bases de datos WoS y Scopus 
asociados al tema de RSU entre los años 2001 y 2019, los 
cuales son 200 en total. Hasta el año 2014 se publicaron 
56 documentos, siendo este periodo de tiempo el menos 
productivo; posterior a éste, la publicación de investigaciones 
enmarcadas en el tema ha aumentado de manera importante; 
durante el año 2018 (el periodo de más alta producción) se 
alcanzaron 49 artículos, lo que representa cerca del 25% 
de las publicaciones totales. Como lo muestran las líneas 
de tendencia, se presenta un aumento del interés de la 
comunidad científica en esta área del conocimiento, lo que 
se refleja en una tasa anual de crecimiento del 32%, es 
necesario aclarar que al momento de realizar el presente 
artículo habían transcurrido los primeros seis meses del 
año 2019, lo que explica que se contará con tan solo 18 
publicaciones en ese periodo. También se debe resaltar que 
el comportamiento en el número de publicaciones en ambas 
bases de datos es muy similar en los últimos 5 años.

Al realizar el análisis de la producción científica por 
países, España se destaca en ambas bases de datos, con 34 

Figura 3. Producción científica anual en RSU
Fuente: elaboración propia.

publicaciones en Scopus y 29 en WoS; en la tabla 2 se puede 
observar el listado de los 10 países que lideran la producción 
académica mundial en RSU discriminados por base de datos; 
cabe resaltar que 6 países (España, Venezuela, Colombia, 
Chile, Brasil y México) se encuentran en ambos listados.

Dentro de los 10 países de más alta producción el 80% son 
Latinoamericanos, lo que demuestra que esta región tiene un 
papel importante en cuanto a desarrollo investigativo en este 
campo. Colombia ocupa la segunda posición en el ámbito 
global con 29 publicaciones, seguido de Venezuela con 18, 
Chile y México con 14, Ecuador con 11, Perú con 9, Romania 
con 8, Brasil con 7, y por último Estados Unidos con 7 (figura 4).

En relación con los autores, la tabla 3 proporciona el 
listado de los autores más relevantes, clasificándolos por el 
número de documentos publicados en cada base de datos, 
además, se relaciona su índice h (H-index), este indicador es 
empleado para caracterizar la producción científica de cada 

Tabla 2. Producción de artículo en RSU por países

Base de datos

Scopus WoS

País Número de 
documentos

País Número de 
documentos

España 34 España 29

Venezuela 14 Colombia 17

Colombia 12 México 10

Chile 9 Ecuador 9

Romania 6 Perú 6

Brasil 5 Chile 5

Estados Unidos 5 Venezuela 4

México 4 Brasil 2

Rusia 4 Malasia 2

Australia 3 Polonia 2
Fuente: elaboración propia
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Figura 5. Red cocitaciones 
Fuente: elaboración propia.

Figura 4. 10 Países con mayor producción en RSU 
Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Autores más relevantes en la producción de artículos sobre RSU

Scopus WoS

Autor Número 
de publi-
caciones

Índice 
h Autor

Número 
de publi-
caciones

Índice 
h

Quezada, R.G. 5 3 Quezada, 
R.G. 4 1

Chang, E. 3 31 Hernández, 
B. 3 0

Esfijani, A. 3 4 Vallaeys, F. 3 1

Abdel-Hameid, 
S.O.

2 0 Rodríguez, 
N.A. 2 0

Aza, C.L. 2 2 López-
Noriega, 
M.D.

2 0

Badri, A.B. 2 2 Moreno, 
J.R.V 2 0

Bocean, C. 2 1 Martí No-
guera, J.J. 2 1

Gallardo-
Vázquez, D.

2 6 Rajab, A. 2 0

Hussain, F.K. 2 23 Shaari, R. 2 0

Lanero, A. 2 5 Zalthen-
Hernandez, 
L.

2 0

Fuente: elaboración propia

investigador (Hirsch, 2005). Ricardo Gaete Quezada lidera la 
producción tanto en Scopus como en WoS, con un total de 9 
artículos publicados en ambas bases de datos, sin embargo, 
el H-index de este autor no es el mejor dentro de este listado; 
particularmente, Elizateth Chang y Farookh Hussain, quienes 
son coautores, cuentan con un indicador mucho más alto 
(tabla 3).

Los documentos con mayor índice de impacto en Scopus 
y WoS son: “Developing university social responsibility: A model 
for the challenges of the new civil society” (Vasilescu, Barna, 
Epure y Baicu, 2010) citado 34 veces en Scopus y 138 en Google 
Scholar, y “Online disclosure of university social responsibility: a 
comparative study of public and private US universities” (Garde 
Sánchez, Rodríguez Bolívar y López-Hernández, 2013) citado 
23 veces en Scopus y 42 en Google Scholar.

Las publicaciones en la base de datos Scopus se concen-
tran en las áreas de ciencias sociales (34,5%), negocios, 
gestión y contabilidad (17,5%), economía, econometría y 
finanzas (12,1%) y artes y humanidades (10,7%). En WoS se 
centralizan en categorías como investigación en educación 
(38%) y ciencias sociales (21,5%), lo que muestra que la 
clasificación empleada por la WoS es más homogénea que 
la empleada por Scopus, además, ofrece un campo mucho 
más específico para las investigaciones enmarcadas en RSU 
(investigación educativa).

Respecto a la red de cocitaciones (figura 5), se observa 
que el autor principal es François Vallaeys, quien es el más 
citado dentro de la red y con el mayor número de conexiones. 
Además, se pueden evidenciar dos clústeres de autores, el 
primero y más grande integrado por algunos investigados 
como: Vallaeys, Gaete-Quezada, Vasilescu, Martínez, 
Christensen, Hernández, Matten, Benneworth y Mitchell; 
el segundo compuesto entre otros por: Brown, Gómez, 
McWilliams, Hair, Vázquez, Johnson y Fornell. 

En la tabla 4 se relacionan las diez revistas científicas en 
las cuales se han publicado más artículos asociados al tema 
de RSU dentro de las bases de datos Scopus y WoS, además, 
se presenta el índice h y el cuartil en el que se encuentra cada 
una de éstas. Tan solo una de las revistas se encuentra en Q1, 
otra en Q2, cinco en Q3 y tres no registran cuartil.

3.2.  Análisis de la red

Los resultados obtenidos de la ecuación de búsqueda 
produjeron una red de 2.821 nodos y 3.142 enlaces; posterior 
al procesamiento de esta red inicial se obtuvo una red 
compuesta de 260 nodos y 589 enlaces (figura 2). Para 
seleccionar los artículos objeto de análisis se empleó el crite-
rio de puntuación más alta en los indicadores Indegree (grado 
de entrada), Betweenness (intermediación) y Outdegree (grado 
de salida). A partir de lo anterior, se eligieron 40 artículos en 
total para esta revisión: los 10 artículos con el más alto grado 
de entrada, 15 con el mayor grado de intermediación y 15 
con el más alto grado de salida; estos artículos representan 
información relevante en un amplio periodo de tiempo. Los 
documentos clásicos o hegemónicos son aquellos que tienen 
un valor alto de Indegree y cero de Outdegree, los actuales 
son los que presentan un valor alto de Outdegree y cero de 
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Tabla 4. Revistas científicas más importantes

Revista Artículos Índice 
h

Cuartil Base de 
datos

Opción 12 11 Q3 Scopus

World review of entrepre-
neurship management and 
sustainable development

9 13 Q3
Scopus

Revista digital de investiga-
ción en docencia universita-
ria RIDU

9 1 -
WoS

Revista venezolana de 
gerencia

4 7 Q3 Scopus

Espacios 3 12 Q3 Scopus

International review on pu-
blic and nonprofit marketing

3 11 Q3 Scopus

EUREKA Revista científica de 
psicología

3 0 - WoS

Revista CONRADO 3 1 - WoS

Education policy analysis 
archives

2 40 Q1 Scopus

International Journal of 
Management

2 44 Q2 Scopus

Fuente: elaboración propia

Indegree, y los estructurales son los que tienen un alto valor 
en Betweenness, es decir, lo que conectan los documentos 
clásicos con los actuales. Los documentos seleccionados se 
presentan dentro de la estructura de un árbol, en la cual los 
documentos que son considerados clásicos se encuentran en 
las raíces, los estructurales el tronco y los actuales en las 
hojas (figura 6).

La figura 7 muestra la red de la RSU (compuesta por 260 
documentos) a la cual se aplicó el algoritmo de modularidad 

Figura 6. Árbol de la RSU 
Fuente: elaboración propia.

de clase, el cual permite visualizar dentro de la red diferentes 
comunidades (clúster) integradas por nodos densamente 
conectados (Blondel, Guillaume, Lambiotte y Lefebvre, 
2008), en este caso se identificaron tres perspectivas. Los 
nodos de mayor tamaño son los documentos que se han 
citado con mayor frecuencia dentro de la red, esto implica 
que son considerados los más relevantes en este campo 
del conocimiento. En este caso se señalaron los 4 más 
importantes.

3.3.  Documentos clásicos

Los documentos que son considerados hegemónicos 
(tabla 5) pueden clasificarse en dos grupos, el primero en 
el cual se encuentran autores que han realizado aportes 
considerables a la Responsabilidad Social en términos 
generales (Bowen, 1960; Carroll, 1999, 1979; Freeman y 
Mcvea, 1984; Porter y Kramer, 2006), el segundo integrado por 
investigaciones sobre Responsabilidad Social enmarcadas 
en el sector universitario; es allí donde se encuentran cinco 
trabajos elaborados por François Vallaeys, lo que corrobora 
los resultados presentando en la red de cocitaciones y ratifica 
el protagonismo de este autor en el campo de estudio. 

El documento de mayor impacto en el tema de RSU es 
“Responsabilidad Social Universitaria: manual de primeros 
pasos”, este libro publicado por Vallaeys (2009) presenta 
una herramienta de autodiagnóstico compuesta por cuatro 
ejes (campus responsable, gestión social del conocimiento, 
participación social y formación profesional y ciudadana) 
que permiten integrar diversas áreas como las funciones y 
los diferentes grupos de interés de estas instituciones; este 
instrumento también facilita el desarrollo estrategias de RSU 
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Tabla 5. Documentos hegemónicos 

Documento Autor (es) Año Citaciones Referencia

Social Responsibility of the businessman Howard R. Bowen 1953 6658 (Bowen, 1960)

A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Perfor-
mance

Archie B. Carroll 1979 12665 (Carroll, 1979)

Strategic Management: A Stakeholder Approach R Edward Freeman
John McVea

1984 34084 (Freeman y Mcvea, 1984)

The pyramid of corporate social responsibility: Toward the 
moral management of organizational stakeholders

Archie B. Carroll 1991 9965 (Carroll, 1991)

Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional 
Construct

Archie B. Carroll 1999 8616 (Carroll, 1999)

Strategy and Society Michael Porter
Mark Kramer

2006 10925 (Porter y Kramer, 2006)

Enseñar la ética y el desarrollo en la Universidad en la era 
planetaria

François Vallaeys 2004 12 (Vallaeys, 2004)

Breve marco teórico de la Responsabilidad Social Universi-
taria

François Vallaeys 2006 372 (Vallaeys, 2007)

Corporate Identity of a Socially Responsible University – A 
Case from the Turkish Higher Education Sector

M. G. Serap Atakan
Tutku Eker

2007 136 (Atakan y Eker, 2007)

Responsabilidad Social Universitaria: una nueva filosofía de 
gestión ética e inteligente para las universidades

François Vallaeys 2008 179 (Vallaeys, 2013)

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009: La 
nueva dinámica de la educación superior y la investigación
para el cambio social y el desarrollo 

Organización de las Naciones 
Unidas

2009 10 (UNESCO, 2009)

Responsabilidad Social Universitaria: manual de primeros 
pasos

François Vallaeys Cristina De la 
Cruz Pedro M Sasia

2009 524 (Vallaeys, De la Cruz y 
Sasia, 2009)

Educación y ciudadanía en sociedades democráticas: hacia 
una ciudadanía colaborativa

Miguel Martínez Martín 2010 15 (Martínez Martín, 2010)

Developing university social responsibility: A model for the 
challenges of the new civil society

Ruxandra Vasilescu
Cristina Barna
Manuela Apure
Claudia Baicu

2010 141 (Vasilescu et al., 2010)

La Responsabilidad Social Universitaria: un nuevo modelo 
universitario contra la mercantilización

François Vallaeys 2014 162 (Vallaeys, 2014)

Fuente: elaboración propia

Figura 7. Red RSU 
Fuente: elaboración propia.
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que generan mayores impactos organizacionales, educativos, 
cognitivos y sociales.

Vallaeys realiza otros aportes considerables al campo de 
estudio:

• En el año 2006 publica el artículo titulado “Breve marco 
teórico de la Responsabilidad Social Universitaria” en el cual 
plantea una reflexión sobre lo que significa el concepto de 
RSU y sus implicaciones, además, explica su evolución, al 
pasar de ser sencillas iniciativas de proyección social, hasta 
lo que hoy representa; también expone los desafíos que 
deben enfrentar todas las iniciativas que se emprendan en 
este tema.
• En el año 2008 publica el artículo titulado “Responsabilidad 
Social Universitaria: una nueva filosofía de gestión ética 

e inteligente para las universidades”, en este documento 
el autor expone que la RSU debe dejar de verse como un 
agregado o un conjunto de acciones encaminadas a la 
proyección social, y la presenta como un modelo de gestión, 
que puede generar a las instituciones innovación académica, 
coherencia institucional y pertinencia social.
• Finalmente, en el año 2014 publica el artículo “La Res- 
ponsabilidad Social Universitaria: un nuevo modelo 
universitario contra la mercantilización”, en este analiza el 
modelo de gestión de las instituciones de educación superior 
basado en la RSU y lo presenta como una herramienta 
para reivindicar los valores y verdadera finalidad de las 
universidades. Según el autor, el desprestigio que enfrentan 
estas organizaciones se debe a la visión de “universidad 
empresarial” lo que las convierte en organizaciones con fines 

Tabla 6. Documentos estructurales 

Documento Descripción Metodología Referencia

Construir ciudadanía desde 
las universidades, Responsa-
bilidad Social Universitaria y 
desafíos ante el siglo XXI

Es un documento reflexivo que aborda el rol que deben desempeñar las 
universidades como agentes de transformación y ratificación del modelo 
democrático, mediante la formación de ciudadanos completos y participativos, 
preocupados por las necesidades sociales.

Teórico (Gasca-Pliego y 
Olvera-García, 

2011)

Responsabilidad Social Uni-
versitaria. Su gestión desde 
la perspectiva de directivos y 
docentes. Estudio de caso: una 
pequeña universidad latinoa-
mericana

A través de un caso de estudio de la Universidad Nacional Experimental de 
Guayana en Venezuela se examina la percepción de los directivos y docentes 
de esta institución respecto a la RSU, mediante la medición de cinco facto-
res (cognitivo-ambiental, currículo y clima organizacional, comportamiento 
organizacional, selección de stakeholders y planificación hacia el compromiso 
social)

Empírico (Aristimuño 
y Rodriguez 

Monroy, 2014)

Students’ experiences of 
university social responsibility 
and perceptions of satisfaction 
and quality of service

Mediante un instrumento aplicado a los estudiantes de la Universidad de León 
en España se identificaron los factores que definen la percepción que estos 
tienen sobre la RSU.

Empírico (Vázquez, Lane-
ro  y Aza, 2015)

University social responsibility 
and brand image of private 
universities in Bangkok

Es una investigación aplicada que examina los efectos de la RSU sobre la 
imagen de marca de las universidades privadas en Bangkok. Los resultados 
de este estudio muestran que para los directivos de estas instituciones la RSU 
es más un deber que un elemento usado para la estrategia comercial, y para 
los estudiantes las acciones de RSU no son un factor decisivo para elegir una 
universidad u otra.

Empírico (Plungpongpan 
et al., 2016)

Online disclosure of university 
social responsibility: a com-
parative study of public and 
private US universities

Es un estudio comparativo entre universidades públicas y privadas en Estados 
Unidos, en el cual se analiza si estas instituciones integran dentro de sus 
actividades prácticas de RSU, además, si utilizan la RS como un factor diferen-
ciador.

Empírico (Garde Sánchez 
et al., 2013)

Analysing the literature on 
university social responsibility: 
A review of selected higher 
education journals

Es una revisión de la literatura sobre RSU durante el periodo 2000 a 2015. Empírico (Larrán-Jorge 
y Andrades-Pe-

ña, 2017)

La Responsabilidad Social 
Universitaria como desafío 
para la gestión estratégica de 
la Educación Superior:
el caso de España

Es un análisis del concepto de RSU y una clasificación del mismo a través de 
tres perspectivas: gerenciales, transformadoras y normativas. Se analiza el 
desarrollo de este concepto en España

Empírico (Gaete Queza-
da, 2011)

Las diez falacias de la Respon-
sabilidad Social Universitaria

Mediante la descripción y análisis de un conjunto de falacias comunes sobre 
la RSU se expone la evolución de este concepto, además muestra el avance de 
este modelo en el contexto Latinoamericano.

Teórico (Vallaeys, 2018)

University–community enga-
gement: Case study of univer-
sity social responsibility

Es un informe de los programas de participación juvenil desarrollados entre 
la universidad Tecnológica de Auckland y las escuelas de Auckland en Nueva 
Zelanda.

Empírico (Chile y Black, 
2015)

Responsabilidad Social 
Universitaria: influencia de 
valores y empatía en la autoa-
tribución de comportamientos 
socialmente responsables

Es una revisión de la RSU desde la psicología, analiza cómo la formación per-
mite adquirir a los estudiantes comportamientos socialmente responsables. 
La investigación evaluó tres escalas: valores humanos, empatía multidimen-
sional y autoatribución de comportamientos socialmente responsables.

Empírico (Martí Noguera, 
Martí-Vilar y 

Almerich, 2014)

Fuente: elaboración propia
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Tabla 7. Documentos recientes

Documento Objetivo Metodología Revista / 
Editor

Referencia

The Development and Vali-
dation of Stakeholder-Ba-
sed Scale for Measuring 
University Social Respon-
sibility (USR)

Desarrollar y validar una escala de medición de la RSU Empírico Social Indica-
tors Research 

(Q1)

(Latif, 2017)

El desarrollo regional 
como responsabilidad so-
cial de la universidad. Caso 
ecoturismo en la provincia 
de Tungurahua

Analizar el rol de la universidad en el desarrollo regional mediante un 
caso de estudio

Empírico Revista 
colombiana 
de ciencias 

sociales

(Martí Nogue-
ra, 2016)

Student–university identi-
fication and loyalty through 
social responsibility: A 
cross-cultural analysis

Examinar el efecto de la RSU sobre la lealtad de los estudiantes y el 
efecto moderador de la importancia percibida de la RSU

Empírico International 
Journal of 

Educational 
Management 

(Q2)

 (Vázquez et 
al., 2015)

La gestión en la univer-
sidad, una perspectiva 
de sus grupos de interés 
internos

Determinar la percepción que tiene los stakeholders internos sobre 
las acciones y prácticas de la RS en el marco de la gestión de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen

Empírico Ra Ximhai (López-No-
riega, 

Zelthen-Her-
nández y 

Carillo-Marín, 
2016)

Responsabilidad Social 
Universitaria. Tratamiento 
en la UMET

Analizar los elementos que intervienen en la puesta en práctica de la 
RSU en la Universidad Metropolitana del Ecuador

Empírico Conrado (Brivio Borja 
y Montano 
Rodríguez, 

2016)

de lucro, y cualquier fin diferente a la universalidad termina 
destruyendo a estas instituciones.

Otras publicaciones que se consideran clásicas dentro 
de este campo de estudio son: “Developing university social 
responsibility: A model for the challenges of the new civil so-
ciety” y “Corporate Identity of a Socially Responsible University 
– A Case from the Turkish Higher Education Sector”, las 
cuales a diferencia de las investigaciones de Vallaeys son 
desarrolladas fuera de Latinoamérica. En el caso de la 
primera se exhibe un modelo general de RSU en el contexto 
de la globalización, considerando las realidades y los desafíos 
del sistema de educación superior en Rumania; la segunda 
es un estudio que describe las iniciativas de Responsabilidad 
Social de una institución de educación superior en Turquía.

Martínez Martí (2010) realiza una propuesta pedagógica 
sobre formación de ciudadanos en sociedades democráticas, 
plurales y en época de globalización, argumentando que la 
ciudadanía activa y colaborativa se logra desde la educación 
formal, no formal e incluso la informal.

Finalmente, la Organización para las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 
la conferencia celebrada en París en el año 2009, analiza 
el papel de la educación superior y la investigación en el 
cambio social y desarrollo, y emite un comunicado que 
plantea las responsabilidades de la educación superior, sus 
retos y las dinámicas que debe enfrentar para contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

3.4.  Documentos estructurales

Los documentos con mayor interés son los que vinculan  
los recientes con los clásicos, son los que presentan mayor 

tasa de centralidad, es decir, son citados de manera impor-
tante y al mismo tiempo citan los documentos hegemónicos, 
estos artículos conectan la red.

Dentro de los documentos que hacen parte del tronco 
(estructurales) del árbol de la RSU se identificó una 
tendencia a desarrollar investigaciones de corte empírico, 
algunos se interesaron en construir y aplicar instrumentos 
que permitieran evaluar cómo los diferentes grupos de 
interés percibían las prácticas de responsabilidad social 
desarrolladas por las universidades (Aristimuño y Rodriguez 
Monroy, 2014; Larrán Jorge y Andrades Peña, 2017; 
Plungpongpan, Tiangsoongnern y Speece, 2016; Vázquez, 
Lanero y Aza, 2015). También se identificaron documentos 
completamente teóricos como el publicado por Gasca-Pliego 
y Olvera-García (2011), en el cual de manera reflexiva se 
analiza el papel que desempeñan las universidades como 
agentes del cambio social. En la tabla 6 se presentan los 
documentos y la descripción de cada uno.

3.5.  Documentos recientes

Los documentos con mayor grado de salida son los que 
emplean como referentes a los que hacen parte de las raíces 
y el tronco, en este caso reciben el nombre de hojas. En esta 
sección hay una tendencia a desarrollar investigaciones 
empíricas que pretenden determinar cómo son percibidas 
las prácticas de Responsabilidad Social de las universidades 
por parte de los diferentes grupos de interés, además, de 
proponer y validar escalas para medirlas. En la tabla 7 se 
exponen los documentos que integran esta categoría y se 
presentan elementos como el objetivo, la metodología y la 
revista en la cual fueron publicados.
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Discursos representacio-
nales sobre transferencia 
social del conocimiento 
en la Universidad de 
Carabobo

Generar una interpretación sobre las representaciones sociales de 
docentes de la Universidad de Carabobo (Venezuela) asociado a la 
transferencia social de conocimiento

Teórico Orbis (Osorio y 
Zambrano, 

2015)

La comunicación y medi-
ción de la Responsabilidad 
Social Universitaria: Redes 
sociales y propuesta de 
indicadores

Analizar la comunicación de las prácticas de Responsabilidad Social 
de las universidades Españolas a través de Twitter

Empírico Revista 
Digital de 

Investigación 
en Docencia 
Universitaria

(Aldeanueva 
y Arrabal, 

2018)

Practicando la Responsa-
bilidad Social Universitaria 
en el Caribe: Perspectivas 
de los públicos internos

Analizar las perspectivas de públicos internos sobre las iniciativas 
y procesos de responsabilidad social en una universidad privada en 
Puerto Rico

Empírico Revista 
Digital de 

Investigación 
en Docencia 
Universitaria

(Gómez, 
Alvarado Na-
veira y Pujol 

Bernabel, 
2018)

University Social Respon-
sibility Strategies

Investigar cómo las instituciones de educación superior desarrollan 
sus estrategias de responsabilidad social

Empírico e-mentor (Dsntowski, 
Brdulak, 

Jastrzebska y 
Legutko-Ko-

bus, 2018)

La transferencia tecno-
lógica como práctica de 
Responsabilidad Social 
Universitaria

Definir a partir de una revisión bibliográfica cómo se puede entender 
la transferencia tecnológica como práctica de RSU

Teórico Arbor (Q2) (Naranjo Afri-
cano y Mejia 

Reatiga, 
2018)

Hacia una definición lati-
noamericana de Respon-
sabilidad Social Universi-
taria. Aproximación a las 
preferencias conceptuales 
de los universitarios

Identificar cuánto han avanzado los universitarios latinoamericanos 
en la comprensión del paradigma de la RSU

Empírico Educación 
XX1 (Q2)

(Vallaeys 
y Álvarez 

Rodríguez, 
2019)

La inclusión de grupos 
de atención prioritaria en 
proyectos de vinculación 
de la sociedad

Analizar las bases teóricas y prácticas sobre la inclusión de los 
grupos prioritarios para que se integren a la sociedad, mediante los 
diferentes proyectos de vinculación que ofrece la Universidad Metro-
politana del Ecuador (UMET)”

Empírico Conrado (Novillo Díaz, 
2019)

Social Responsibility: A 
Tool for Legitimation in 
Spanish Universities’ Stra-
tegic Plans

Definir si las estrategias RSU e Innovación responsable son conside-
radas herramientas para la legitimidad en los Planes Estratégicos de 
las universidades.

Empírico Trípodos (Miotto, Blan-
co González 

y Del Castillo 
Feito, 2018)

El aprendizaje organiza-
cional como herramienta 
para la universidad que 
aprende a ser responsable 
socialmente

Analizar cómo debe organizarse la universidad para ser socialmente 
responsable y cumplir su proyecto institucional.

Teórico Pensamiento 
Americano

(Henríque 
Fuentes, 
Vallaeys y 
Castrillón 

Garzón, 2018)

Responsabilidad Social 
Universitaria "Una aproxi-
mación desde la percep-
ción de la colectividad 
académica"

Identificar el significado de Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) percibido por parte de sus grupos de interés, especialmente, 
de los clientes internos.

Empírico Hermes (Flórez 
Guzmán, 

Rubio-Rodri-
guez, Rodrad 
Cooperativ y 
UniveCurvelo 
Hasssl, 2017)

Fuente: elaboración propia

Martí Noguera (2016) sugiere que el deber y 
responsabilidad de la universidad es generar e incentivar 
investigaciones aplicadas que puedan ser transferidas en 
términos sociales, además, considera que la RSU no se 
limita a investigar, publicar y formar, sino a buscar formas 
de comprender, adaptar y transferir el conocimiento. Vallaeys 
y Álvarez (2019) sugieren que el concepto de RSU, visto de 
desde la gestión de impactos, toma cada vez más fuerza. En su 
investigación titulada “Hacia una definición latinoamericana 
de Responsabilidad Social Universitaria. Aproximación a las 
preferencias conceptuales de los universitarios” concluyen 

que en el contexto latinoamericano se está superando la 
visión reductora de compromiso social universitario asumido 
solamente desde la extensión voluntaria. Henríque, Vallaeys 
y Castrillón (2018) analizan cómo debe organizarse la 
universidad para ser socialmente responsable y cumplir su 
proyecto institucional, como resultado proponen un modelo 
teórico de aprendizaje universitario para la responsabilidad 
social.

A partir de lo anterior, se identificaron tres perspectivas 
dentro de los documentos recientes que se analizarán a 
continuación (figura 8):

Tabla 7. Documentos recientes (continuación)
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•  Perspectiva 1: medición de la RSU

Esta perspectiva representa el 7% del total de artículos 
de la red y está integrada por investigaciones que centran su 
atención en la comunicación y medición de la RSU. 

Algunos de los resultados de las investigaciones presen-
tes en esta perspectiva se presentan a continuación: 
Aldeanueva y Arrabal (2018) analizaron la comunicación de 
las prácticas de Responsabilidad Social de las universidades 
españolas a través de Twitter, para ello emplearon 50 variables 
asociadas con el tema la RSU, concluyendo que los conceptos 
semánticos asociados a la Responsabilidad Social Corpora- 
tiva no forman parte de las estrategias de comunicación 
exterior de las universidades. Garde Sánchez et al. (2013) 
efectúan un estudio comparativo entre universidades públicas 
y privadas en Estados Unidos, en el cual se analiza si estas 
instituciones integran dentro de sus actividades prácticas de 
RSU, además, si las utilizan como un factor diferenciador. 
Latif (2017) diseñó y validó una escala de medición para la 
RSU, compuesta por 7 dimensiones. Gómez, Alvarado y Pujol 
(2018) realizan su aporte a la literatura sobre el tema a través 
de la aplicación de un instrumento ajustado al propuesto por 
Vallaeys et al. (2009) específicamente desde la perspectiva 
de los públicos internos (docentes, administrativos y 
estudiantes).

•  Perspectiva 2: estratégico 

Esta perspectiva representa el 5% del total de artículos de 
la red y la caracterizan investigaciones que dan un enfoque 
estratégico a la RSU, dimensionándola como un factor que 
permite diferenciar una institución de la otra.

Algunos de los resultados de las investigaciones presen-
tes en esta perspectiva señalan: Gaete Quezada (2011) afirma 
que la RSU se constituye como un desafío estratégico para 
las universidades, sin embargo, aún no existe un consenso 
de su significado ni aplicación, para ello propone tres 
perspectivas: gerenciales, transformadoras y normativas, 
que facilitan la identificación de las iniciativas institucionales 

y a la vez la clasificación de las mismas. Dentro de esta 
misma línea, Dsntowski et al. (2018) determinaron que las 
instituciones de educación superior desarrollan acciones 
socialmente responsables que pueden representarse a 
través de 7 diferentes modelos de estrategia universitaria, 
los cuales reflejan las diferencias entre las universidades en 
términos de sus enfoques estratégicos generales. Miotto et 
al. (2018) plantean que para aumentar su legitimidad ante la 
comunidad las universidades deben incluir aspectos sociales 
y temas relacionados con la responsabilidad social en de su 
modelo estratégico.

•  Perspectiva 3: conexión RSU y sociedad

Esta perspectiva representa el 5% del total de artículos de 
la red y está compuesta por investigaciones que plantean la 
relación y responsabilidad de las instituciones de educación 
superior con el desarrollo y cambio social. 

A continuación, se exponen algunas apreciaciones de 
las publicaciones que hacen parte de esta perspectiva: el 
desarrollo de las comunidades locales, regionales y nacio-
nales debe ser un elemento misional para las universidades 
y un proceso bidireccional que genere beneficio para la 
sociedad como para la universidad (Păunescu, Drăgan 
Gilmeanu y Găucă, 2017), lo anterior implica reconsiderar 
el papel de estas instituciones en la sociedad y evaluar la 
forma en que estas se relacionan con sus grupos de interés, 
además, repensar su papel como socios industriales y 
regionales (Jongbloed, Enders y Salerno, 2008). 

En la actualidad, la sociedad se enfrenta a desafíos sin 
precedentes y cada vez más urgentes asociados con la 
aceleración del cambio ambiental, la escasez de recursos, 
el aumento de la desigualdad y la injusticia, bajo este nuevo 
panorama las universidades son consideras un agente de 
cambio con un papel protagónico (Stephens, Hernandez, 
Román, Graham y Scholz, 2008); bajo esta misma línea, la 
UNESCO (2009) en la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior manifiesta “ante la complejidad de los desafíos 

Perspectiva 1
Medición de la RSU
7% de la red

Perspectiva 2
Modelo estratégico 
5% de la red

Perspectiva 3
Conexión RSU y Sociedad 
5% de la red

Figura 8. Perspectivas en RSU 
Fuente: elaboración propia.
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mundiales, presentes y futuros, la educación superior 
tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra 
comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones 
sociales, económicas, científicas y culturales, así como 
nuestra capacidad de hacerles frente” (p. 1).

4.  Conclusiones

Se observa el crecimiento en relación con el número de 
publicaciones sobre RSU en los últimos años, aunque en 
términos generales la producción académica se acelera de 
manera importante a partir del año 2015, seis años después 
de la publicación del documento más referenciado en este 
campo “Responsabilidad Social Universitaria: manual de 
primeros pasos” (Vallaeys et al., 2009)

El país que encabeza la producción de trabajos en el 
área de la RSU es España, y este liderazgo se presenta en 
las dos bases de datos empleadas en esta investigación (WoS 
y Scopus), lo que muestra que teóricamente no hay sesgo 
respecto a las fuentes. En el top 10 de los países con mayor 
producción en este campo 7 de ellos son latinoamericanos, 
lo que representa que el 54% de la producción dentro de este 
top se generó en esa región. 

Respecto a las bases de datos, la que presenta mayor 
producción en el área es Scopus con 58% de las publicacio- 
nes sobre el 42% de WoS; en referencia al número de 
publicaciones en revistas, dentro top 10 de estas se encuen-
tran 7 indexadas en Scopus, lo que muestra una inclinación 
a publicar dentro de esta base de datos investigaciones 
que se refieren a la RSU. La revista con mayor número de 
publicaciones (12 en total) es Opción, ésta tiene como área 
principal las ciencias sociales, artes y humanidades, el 
mayor número de sus publicaciones están relacionadas al 
campo de la educación (41% en total), también cabe destacar 
las revistas World review of entrepreneurship management and 
sustainable development y Revista digital de investigación en 
docencia universitaria RIDU, la primera cuenta con 9 artículos 
y se encuentra indexada en Scopus, la segunda cuenta con el 
mismo número de artículos y se encuentra indexada en WoS.

Esta área de estudio es relativamente joven, al verificar  
los documentos hegemónicos se evidencia que no superan 
los 15 años desde su publicación, además, solo se 
encontraron 200 publicaciones asociadas a este tema en las 
dos bases de datos más grandes e importantes del mundo. 
Sin lugar a dudas el autor protagónico es François Vallaeys, 
quien es el investigador más citado dentro de la categoría 
de Responsabilidad Social Universitaria en Google Scholar  
(2.045 citaciones en total), donde la red de cocitaciones y la 
red de RSU así lo corroboran. 

Aun no hay claridad respecto a si las prácticas de RSU 
tienen algún impacto frente a sus grupos de interés, 
particularmente en temas como la imagen y la reputación, las 
investigaciones son en cierta medida contradictoras, por un 
lado Chile y Black (2015) determinaron que el compromiso de 
la universidad con la comunidad (en términos de proyección 
social) generó beneficios en términos de reconocimiento 
de marca y reputaciones para la institución; por otro lado, 
Plungpongpan et al. (2016) indican que para los estudiantes 

las acciones de RSU no son un factor decisivo para elegir 
una universidad u otra, lo que demuestra que es necesario 
dar mayor profundidad al tema con el fin de aportar 
al establecimiento de un consenso en estos términos. 
Adicionalmente, Latif (2017) sugiere llevar a cabo más 
investigaciones que permitan la construcción de una escala 
confiable para la medición de la RSU, pues es claro que el 
tema requiere una mayor investigación, en poblaciones 
diferentes con orígenes culturales diferentes, para así lograr 
una generalización de los conceptos.

La red presenta de manera preliminar tres perspectivas: 
perspectiva 1 (medición de la RSU), perspectiva 2 (estratégico) 
y perspectiva 3 (RSU y sociedad); sin embargo, no pueden 
considerarse definitivos ni concluyentes, ya que al ser un 
campo del conocimiento tan reciente las perspectivas no  
están integradas por un número importante de investigacio-
nes que las consoliden, pero son una propuesta que invita a 
un análisis más exhaustivo. 

Finalmente, según la literatura revisada, esta es la 
primera revisión sistemática sobre RSU que ha aplicado la 
teoría de grafos para analizar la producción científica en este 
campo. Este análisis ha permitido la visualización de una red 
que describe la interacción de 2.821 publicaciones durante 
un periodo de tiempo amplio, permitiendo identificar las 
publicaciones clásicas, estructurales y recientes, donde las 
últimas son de gran relevancia ya que permiten identificar las 
perspectivas o líneas de estudio en este campo; convirtiéndo-
se en una guía para la comprensión de la evolución y estado 
actual de la RSU, un área de investigación joven, pero con un 
crecimiento importante.

Al igual que en cualquier tipo de investigación, la revisión 
presentada en este artículo muestra ciertas limitaciones. 
En primer lugar, la búsqueda inicial se realizó en las bases 
de datos WoS y Scopus, como consecuencia natural de esta 
situación, las investigaciones que no se incluyen en estas 
bases de datos están fuera del alcance del estudio actual. 
En segundo lugar, el tema de búsqueda University Social 
Responsibility podría implicar ciertas limitaciones, ya que 
puede excluir palabras clave relacionadas a la RSU. Para 
futuras investigaciones se sugiere realizar un metaanálisis 
de este campo, además, de profundizar en el análisis de las 
perspectivas propuestas.
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