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Sección: Artículo de Revisión

Explorando la responsabilidad social 
universitaria en la educación superior: una 

revisión sistemática 2019-2023
Exploring university social responsibility in higher education: a 

systematic review 2019-2023

Resumen

La responsabilidad social universitaria (RSU) permite 
a las instituciones de Educación superior asumir un 
compromiso de carácter ético y contribuir de forma 
activa al desarrollo sostenible de la sociedad por medio 
de principios que promueven la inclusión, equidad, 
formación de ciudadanos, etc. El objetivo de esta 
investigación es analizar la literatura existente sobre la 
responsabilidad social universitaria durante el periodo 
2019 a 2023. Bajo esta perspectiva, se utilizó el método 
de revisión sistemática PRISMA, al elegirse 30 estudios, 
los cuales permitieron la síntesis de la evidencia respecto 
a la literatura académica. Los criterios de inclusión se 
centraron en estudios publicados en el idioma inglés, 
cuyo abordaje se centró en el desarrollo de la RSU. 
Asimismo, se excluyeron estudios que no se focalizaron 
en la Educación superior y responsabilidad social como 
principales objetivos. La búsqueda se realizó en tres 
bases de datos académicas: ERIC, Scopus y SciELO. 
Los resultados de la revisión sistemática permitieron 
identificar patrones y tendencias que se obtienen del 
desarrollo de la RSU en el campo educativo. Se concluye 
que la responsabilidad social universitaria alienta a 
la mejora formativa de los estudiantes, fortalece el 
vínculo de la universidad y comunidad, mejora el perfil, 
reputación y prestigio de las entidades universitarias; de 
este modo se contribuye al avance de la investigación a 
partir de la sistematización de las evidencias científicas 
disponibles.

Palabras clave: Responsabilidad social universitaria, 
Educación superior y Revisión sistemática.

Abstract

University Social Responsibility (RSU) enables 
institutions of higher education to take an ethical 
commitment and actively contribute to the sustainable 
development of society through principles that promote 
inclusion, equity, citizen training, etc. The aim of this 
research is to analyze the existing literature on university 
social responsibility during the period 2019-2023. From 
this perspective, the PRISMA method of systematic 
review was used, with 30 studies being selected, which 
allowed the synthesis of evidence in academic literature. 
The inclusion criteria focused on studies published in the 
English language, which addressed the development of 
the RSU. Studies that did not focus on higher education 
and social responsibility as primary objectives were also 
excluded. The search was carried out in three academic 
databases: ERIC, Scopus and SciELO. The results of 
the systematic review allowed to identify patterns and 
trends derived from the development of RSU in the 
educational field. It is concluded that university social 
responsibility encourages the educational improvement 
of students, strengthens the link between the university 
and the community, improves the profile, reputation 
and prestige of university institutions; in this way it 
contributes to the advancement of research based on the 
systematization of available scientific evidence.

Keywords: University Social Responsibility, Higher 
Education and Systematic Review.
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Introducción

La definición de la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU en adelante) se ha visto abordada desde diversas 
perspectivas durante los últimos años, sobre todo en 
el campo de la Educación Superior. Valleys (2008), 
lo define como una política de mejora progresiva de 
las instituciones de educación superior orientada 
al cumplimiento de su misión a partir de cuatro 
procedimientos: gestión ética y ambiental, formación 
de ciudadanos solidarios y responsables, productividad 
y difusión del conocimiento, participación social acorde 
al desarrollo humano y sostenible. Esto lo complementa 
Ayala (2011) al denominar a la RSU como una 
modificación inteligente y ética de las repercusiones 
que genera una organización en los entornos desde una 
función individual y social, siendo entendida como un 
cambio de paradigma que se vuelve gradual en aras de 
la mejora de la realidad universitaria.

Además, Ibarra et al. (2020) expone que la universidad 
genera una repercusión dentro de los entornos sociales 
en relación con el ejercicio de sus funciones, que pueden 
dividirse en: investigación, servicio de extensión y 
participación en el desarrollo nacional en diversas 
dimensiones y niveles. En consecuencia, la RSU es 
un fundamento que contribuye a la sostenibilidad 
y bienestar del colectivo, comprometiendo a la 
comunidad universitaria en los impactos que genera 
(Cuba et al., 2023). De modo simultáneo, Luque y 
Cervantes (2019), explican que también se la considera 
como una integración de las universidades, muchas 
veces voluntaria, demostrando su compromiso ante 
la sociedad y el medio ambiente. Esto demuestra 
el cumplimiento de criterios como: enseñanza, 
investigación y transferencia gestionando mediante 
criterios de calidad y excelencia frente a las labores 
que van realizando (Vidal, 2019).

La vinculación de una institución universitaria con 
su entorno social constituye un elemento esencial en 
el ámbito de la educación superior. Esto implica el 
establecimiento de relaciones estrechas y colaborativas 
entre la universidad y la comunidad circundante. Este 
compromiso se materializa a través de la promoción 
de la responsabilidad social de la universidad, 
la participación en proyectos comunitarios, la 
transferencia de conocimientos y tecnología a 
la sociedad, así como la adaptación de la oferta 
académica a las necesidades locales. Una universidad 
que se integra plenamente contribuye al progreso 
socioeconómico, cultural y al bienestar de su entorno, 
al mismo tiempo que enriquece la formación de sus 
estudiantes al proporcionarles experiencias prácticas 

y cultivar en ellos un sentido de compromiso cívico. 
Esta colaboración recíproca fortalece la relevancia 
y el impacto positivo de la educación superior en la 
sociedad.

Sin duda, el impacto que generan las universidades 
permite la creación de un horizonte que conduzca a la 
atención de necesidades para el cambio social, que según 
Huamanchuro (2021) muestra una repercusión dentro 
de los entornos sociales en relación con el ejercicio 
de funciones institucionales, involucrando campos 
de acción: investigación, justicia, proyección social, 
docencia, entre otros; lo cual permite el desarrollo 
integral humano. Por ello, radica la importancia de 
la responsabilidad social universitaria, ya que su 
enfoque implica que se “transcienda” y evidencie en 
políticas que fomenten el vínculo entre la sociedad y 
los objetivos generales-específicos que determinan las 
universidades; manteniendo principios de soberanía, 
identidad y autenticidad (Beltrán et al., 2014).

A lo largo de las últimas décadas, el concepto de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) ha 
experimentado un notable avance y se ha convertido 
en un pilar central en la misión de las instituciones 
de educación superior. En sus inicios, la RSU se veía 
principalmente como un compromiso filantrópico en el 
que las universidades donaban recursos financieros y 
servicios a la comunidad. Sin embargo, con el tiempo, 
esta perspectiva ha evolucionado hacia una visión más 
completa y estratégica de la RSU.

En la actualidad, la RSU engloba una variedad de 
enfoques interconectados que trasciende, por ejemplo, 
un enfoque esencial es la colaboración con diferentes 
grupos de interés, lo que implica una estrecha 
cooperación con estudiantes, profesores, personal 
administrativo, comunidades locales, empresas y 
gobiernos. Esta colaboración activa permite a las 
universidades involucrarse eficazmente en la solución 
de problemas sociales, económicos y medioambientales.

Lo anterior, muestra que las dimensiones de la RSU 
han evolucionado. Además de la extensión universitaria 
tradicional y la vinculación con la comunidad, la RSU 
ahora abarca temas como la sostenibilidad ambiental, 
la inclusión social, la ética en la investigación y la 
formación ciudadana. Estas diversas dimensiones 
reflejan el compromiso amplio y variado de las 
universidades con la sociedad.

Es importante destacar que la implementación de la 
RSU puede variar significativamente, dependiendo 
de factores como la cultura institucional, el contexto 
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socioeconómico y las necesidades específicas de 
los grupos de interés. Cada universidad adapta 
su enfoque de RSU según sus recursos, valores y 
objetivos institucionales. Para evaluar y comunicar 
su compromiso con la RSU, muchas instituciones 
han adoptado el concepto de “balance social de 
universidades”, que permite medir y divulgar el 
impacto de la universidad en la sociedad, abordando 
áreas clave como la educación, la investigación, la 
gestión medioambiental y la participación ciudadana 
(Yenney y Basantes, 2022). 

En cuanto a las funciones de gestión, las universidades 
en América Latina han progresado en la adopción 
de prácticas sostenibles y una administración 
ambientalmente responsable en sus instalaciones 
académicas. Esto abarca desde la introducción de 
iniciativas de reciclaje y la promoción de la eficiencia 
energética. Además, algunas instituciones han logrado 
obtener certificaciones ambientales que confirman 
su compromiso con la sostenibilidad. Paralelamente, 
se han implementado mecanismos de supervisión y 
rendición de cuentas para impulsar una gestión más 
ética y transparente en las universidades, lo que incluye 
la adopción de códigos éticos, políticas para prevenir la 
corrupción y auditorías internas destinadas a garantizar 
la adecuada utilización de los recursos. Asimismo, 
las universidades latinoamericanas han fortalecido 
su colaboración con otras instituciones académicas, 
entidades gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil, lo que facilita la coordinación de 
esfuerzos para abordar desafíos regionales y promover 
el desarrollo sostenible.

En relación con las funciones de investigación, 
se ha fomentado la realización de investigaciones 
que aborden problemáticas sociales y económicas 
específicas. Las universidades han centrado sus 
investigaciones en áreas como la salud pública, la 
educación, la pobreza, la equidad de género y la 
seguridad alimentaria, contribuyendo al desarrollo 
de soluciones concretas para los retos regionales. 
Asimismo, la RSU en América Latina ha impulsado 
la transferencia de tecnología y conocimiento desde 
las instituciones académicas hacia la sociedad en 
general, dando origen a la creación de incubadoras 
de empresas, parques tecnológicos y programas de 
apoyo a emprendedores que estimulan la innovación 
y el desarrollo económico. Además, se ha destacado 
la importancia de valorar y respetar la diversidad 
cultural en la región, promoviendo investigaciones 
interculturales y proyectos que aborden la pluralidad 
étnica y cultural, lo que contribuye significativamente 
a la inclusión y la igualdad.

En cuanto a las funciones de formación y acción social, 
las universidades han incorporado la educación para 
la ciudadanía global en sus programas académicos, 
promoviendo la conciencia cívica, el respeto por los 
derechos humanos y la responsabilidad social entre sus 
estudiantes. La promoción del servicio comunitario 
como parte integral de la formación académica ha 
llevado a una mayor participación de los estudiantes 
en proyectos de voluntariado y acciones sociales en 
sus comunidades, proporcionándoles experiencias 
prácticas y fortaleciendo su compromiso con la RSU. 
Además, muchas instituciones han implementado 
programas de acceso equitativo con el objetivo de 
favorecer la igualdad de oportunidades, ofreciendo 
becas y asistencia financiera a estudiantes provenientes 
de comunidades desfavorecidas, lo que amplía 
significativamente el acceso a la educación superior.

Las instituciones de Educación superior desempeñan un 
papel clave en la formación de profesionales altamente 
capacitados y en la generación de conocimiento e 
innovación. Sin embargo, existen disparidades en 
términos de acceso, calidad y pertinencia de la educación 
superior en los diferentes países latinoamericanos. Se 
reconoce que, en América Latina, el vínculo entre la 
responsabilidad social y la educación superior es de 
vital importancia. Las instituciones universitarias 
juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible 
y el progreso social de la región (Morell, 2019). 
El compromiso con la responsabilidad social en la 
educación superior, como señalan Rodríguez et al. 
(2021), va más allá de la formación de profesionales 
éticos y comprometidos con el bienestar de la sociedad 
y el medio ambiente. También implica la promoción 
de la generación de conocimiento y la investigación 
orientada a resolver los desafíos sociales y ambientales. 
Este compromiso se refleja en la educación superior 
a través del fortalecimiento de la vinculación con la 
comunidad, la promoción de la inclusión y la equidad, 
así como en la adopción de prácticas sustentables y 
socialmente responsables en la gestión universitaria.

Sin embargo, como señala Cumpa et al. (2022), 
en muchos casos existe una desconexión entre los 
programas académicos y las necesidades del mercado 
laboral. Esto genera una brecha entre la formación que 
reciben los estudiantes y las habilidades demandadas 
por las empresas y la sociedad en general, como 
destaca Gaete (2020). Por lo tanto, resulta fundamental 
fortalecer la colaboración entre las instituciones de 
educación superior, el sector empresarial y las entidades 
gubernamentales, como plantean Nieto y Gazca 
(2021), con el fin de asegurar una educación superior 
pertinente y orientada al desarrollo económico y 
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social, estrechamente vinculada con la responsabilidad 
social universitaria.

En el Perú, la Responsabilidad Social Universitaria 
se encuentra tipificada en la Ley Universitaria N° 
30220, en donde se la define como una gestión que 
cumple características éticas como eficaces, y dentro 
del entorno universitario cumple dos funciones: de 
investigación o académica; por lo que es esencial 
que las instituciones educativas peruanas integren 
la RSU en su planificación estratégica y curricular, 
fomentando una cultura de responsabilidad social 
en todos los niveles de la comunidad universitaria. 
Además, se deben establecer alianzas con actores 
clave para abordar los desafíos sociales y ambientales 
de manera efectiva generando un impacto positivo en 
la sociedad peruana.

Tanto las instituciones de educación superior privadas 
como las públicas han experimentado avances 
significativos, aunque presentan diferencias notables en 
la manera en que abordan y gestionan este compromiso. 
A continuación, se resaltan algunos de los progresos 
específicos observados en las universidades privadas 
en comparación con sus contrapartes públicas en lo 
que respecta a la RSU: Las universidades privadas a 
menudo se caracterizan por su mayor flexibilidad y 
agilidad en la ejecución de iniciativas relacionadas con 
la RSU. Esto se debe a la naturaleza de su estructura 
de gestión, que suele ser más ágil y menos burocrática 
en comparación con las instituciones públicas. Otro 
progreso es el enfoque de sostenibilidad financiera, 
donde las universidades privadas suelen contar con 
diversas fuentes de financiamiento, que incluyen las 
tasas de matrícula, donaciones y asociaciones con el 
sector empresarial. Esta diversificación financiera les 
proporciona una mayor estabilidad económica, lo que les 
permite realizar inversiones a largo plazo en proyectos 
de RSU sin depender en gran medida de los fondos 
gubernamentales. Por último, existe un énfasis en la 
innovación y el emprendimiento, donde universidades 
privadas ponen un énfasis destacado en la promoción 
de la innovación y el espíritu emprendedor, lo cual se 
alinea armoniosamente con los principios de la RSU. 
Esto se materializa en la creación de incubadoras de 
empresas, parques tecnológicos y programas de apoyo 
a startups, todos ellos elementos que contribuyen al 
desarrollo económico y social de manera significativa.

Es así como nace en la actualidad la necesidad 
de reflexionar acerca sobre el rol que asumen las 
universidades con la sociedad, que podrían evaluarse 
a partir de los efectos que se generan desde actividades 
delimitadas, la responsabilidad de plantearse nuevos 

escenarios para el ofrecimiento de un servicio educativo 
de calidad, presentación en el plano social como una 
organización socialmente responsable que pretende 
basar su accionar en valores sociales, democráticos y 
ecológicos (Andia et al., 2021). 

A partir de los párrafos mencionados, la RSU es una 
política de gestión universitaria que atiende las nuevas 
demandas y desafíos del siglo XXI acordes al desarrollo 
de la Educación superior (Gaete, 2023), basándose en 4 
ejes articuladores: campus responsable, gestión social 
del conocimiento, participación social y formación 
ciudadano-profesional (Bahena y Morales, 2019). Este 
tipo de estudios contribuyen a la comprensión de la 
literatura sobre la RSU para promover el desarrollo 
de la calidad educativa, resaltando la importancia de 
mantenerse al tanto de las últimas investigaciones 
efectuadas en dicho campo. La presente revisión 
sistemática tiene como objetivo principal analizar 
la literatura existente sobre la responsabilidad social 
universitaria durante el periodo 2019 a 2023. A través 
de la recopilación y síntesis de la evidencia disponible 
en la literatura académica, se busca identificar las 
prácticas más efectivas en este ámbito proporcionando 
recomendaciones claras y fundamentadas para 
educadores como profesionales en el campo de la 
gestión, calidad, acreditación y afines.

Metodología

La metodología de esta revisión sistemática se sustenta 
en la aplicación de criterios de inclusión y exclusión 
específicos para la selección de estudios relevantes. Se 
llevó a cabo una exhaustiva búsqueda en bases de datos 
académicas, seguida de un proceso de evaluación de 
la calidad metodológica de los estudios seleccionados. 
La síntesis y el análisis de los resultados permitirán 
la identificación de patrones y tendencias emergentes, 
aportando una visión general sobre las prácticas 
más destacadas y efectivas en el desarrollo de la 
responsabilidad social universitaria.

Los criterios en los cuales se basó el estudio fueron los 
siguientes:

1. Título: Asignar un título que refleje con precisión 
la finalidad de la revisión sistemática.

2. Resumen: Comprender un resumen estructurado 
que englobe los propósitos, métodos, 
descubrimientos y conclusiones de la revisión.

3. Objetivos: Definir de manera nítida los objetivos 
de la revisión sistemática.

4. Búsqueda de la literatura: Detallar la estrategia 
de búsqueda empleada, incluyendo las fuentes 
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de datos y los términos utilizados en la búsqueda 
bibliográfica.

5. Resultados: Exponer los resultados principales 
de la revisión, incorporando mediciones de 
efecto y su nivel de precisión.

6. Suplementos: Adjuntar cualquier material 
suplementario, como tablas o información 
adicional sobre los métodos empleados.

7. Interpretación de resultados: Ofrecer una 
interpretación de los resultados en el contexto 
de la evidencia previamente existente.

8. Implicaciones: Analizar las implicaciones 
prácticas y las recomendaciones para 
investigaciones futuras.

La investigación consistió en una revisión sistemática 
de carácter descriptivo que se enfocó en artículos 
científicos. Esta exploración se basó en la revisión de 
literatura científica desde el año 2019 hasta el 2023. 
En línea con una visión cualitativa y descriptiva, se 
utilizó la declaración PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta Analyses) 
como metodología para la estrategia de búsqueda. 
Se recopilaron todos los estudios que potencialmente 
podrían responder al objetivo propuesto, buscando el 
texto completo y con acceso libre. Se llevó a cabo el flujo 
de la revisión sistemática para el proceso de selección 
de estudios. Las búsquedas electrónicas se efectuaron 
en diversas bases de datos en línea: Scopus, ERIC y 
SciELO, utilizando las siguientes palabras clave en 
inglés: “University social responsibility”, “University 
social policy”, “Higher Education”, “Relevance of 
education”, “Peru” y “Latin America”.

Los criterios de exclusión fueron: la no pertenencia a 
artículos científicos, la falta de criterios de calidad, la 
duplicidad y el idioma. Los criterios de inclusión se 
centraron en el título, resumen, objetivos y resultados 
de los artículos, así como en los participantes, que 
eran estudiantes de Educación superior de pregrado de 
varios países durante los últimos cinco años.

Inicialmente, se identificaron un total de 6,944 
registros relevantes en las bases de datos seleccionadas. 
Posteriormente, tras remover los documentos 
duplicados, se obtuvo un conjunto final de 6,942 
registros para su evaluación de elegibilidad.

Durante la fase de elegibilidad, se realizó una revisión 
exhaustiva de los títulos y resúmenes de los registros. 
Como resultado, se excluyeron 6,862 registros que no 
cumplían con los criterios de inclusión establecidos 
para este estudio. Se seleccionaron 80 registros para 
una evaluación más detallada.

Finalmente, se llevó a cabo una evaluación exhaustiva 
de los artículos completos identificados. Se excluyeron 
50 artículos debido a motivos externos, como 
inaccesibilidad o falta de relevancia temática. Como 
resultado, se incluyeron 30 artículos completos para su 
análisis y síntesis de resultados (Figura 1).

En los siguientes apartados, se presentarán los 
hallazgos obtenidos a partir de la revisión sistemática, 
centrándose en la responsabilidad social dentro de la 
Educación superior universitaria. Estos resultados 
brindarán una perspectiva holística de las prácticas 
más destacadas y efectivas que pueden desarrollarse 
en este campo, de este modo surgen recomendaciones 
fundamentadas y claras para agentes del quehacer 
educacional y profesional en el campo de la RSU.

 
Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos (adaptación PRISMA). 
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Resultados

En la Tabla 1, base datos ERIC, se hallaron 12 
estudios en función a la responsabilidad social 
universitaria, los mismos que resaltan la importancia 
de la responsabilidad en los entornos educativos, lo 
cual implica ofrecer oportunidades centradas en los 
aprendizajes y orientadas hacia el futuro, abarcando los 
cambios disruptivos de la sociedad. La implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS en 
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adelante) en las universidades bajo un enfoque de 
responsabilidad social a nivel internacional también 
es destacada, considerando diversas áreas como 
geografía, educación y aprendizaje.

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se 
ocupa de estudiar y promover las funciones sustantivas 
de la universidad en el ámbito de la sociedad y el 
entorno global. La investigación desempeña un papel 
fundamental en los avances de la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU), pues, en primer lugar, se destaca 

que la investigación proporciona un marco práctico 
para medir la RSU en el contexto latinoamericano y su 
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU para 2030. Esto subraya cómo la 
investigación contribuye a la evaluación y medición de 
los esfuerzos de RSU, lo que permite una comprensión 
más profunda de su impacto. Esto indica cómo la tarea 
investigadora se utiliza para desarrollar enfoques 
más efectivos y basados en evidencia en el ámbito de 
la RSU, lo que contribuye a la mejora continua de la 
educación y la gestión universitaria.

Tabla 1. Artículos elegidos para la revisión sistemática en ERIC. 
N.º Autor Título Tipo de estudio Aportes 
1 (Vallaeys et 

al., 2022)  
State of the Art of University Social 
Responsibility: A Standardized Model 
and Compared Self-Diagnosis in Latin 
America 

Cuantitativo, 
experimental 

La investigación contribuye un marco práctico para la 
medición de la RSU basada en el contexto latinoamericano, 
así como del compromiso con los objetivos de desarrollo 
sostenible para la ONU 2030.  

2 (Munguia et 
al., 2023) 

Global Warming in the Minds of 
Mexican Higher Education Students: An 
Exploratory Study 

Mixto (cuantitativo y 
cualitativo), descriptivo 
y exploratorio 

El artículo aporta la necesidad de un compromiso futuro de 
las ODS dentro de los entornos de Educación superior, lo 
cual implica una responsabilidad social con valores 
ambientales.  

3 (Aspen 
Institute, 
2022) 

Opportunity to learn, responsibility to 
lead 

Mixto (cualitativo y 
cuantitativo), 
descriptivo 

El estudio indica que la responsabilidad en los entornos 
educativos conduce al ofrecimiento de oportunidades en 
función de los aprendizajes y una orientación hacia el 
futuro, abarcando en general los cambios sociales. 

4 (Alcántara et 
al., 2022) 

The Implementation of the SDGs in 
Universities: A Systematic Review 

Mixto (cualitativo y 
cuantitativo), 
descriptivo, explicativo 

El artículo argumenta relevante la implementación de los 
ODS en las universidades bajo un enfoque de 
responsabilidad social a nivel internacional.   

5 (Durón et al., 
2022)  

Orientations to Happiness and University 
Students' Engagement during the 
COVID-19 Era: Evidence from Six 
American Countries 

Mixto (cualitativo y 
cuantitativo), 
descriptivo 

Este texto ofrece una examinación que vincula la 
responsabilidad social y el compromiso en estudiantes de 
educación superior, adoptando dos modalidades: presencial 
y virtual a partir del confinamiento en la era COVID-19. 

6 (Méndez et 
al., 2022) 

Measuring the Quality of Patents among 
Latin-American Universities. 

Cuantitativo, 
experimental y 
descriptivo 

El estudio brinda que las universidades latinoamericanas, 
en específico las de Brasil, presentan una calidad superior a 
comparación de otros países; tomando criterios como: 
responsabilidad social, uso de conocimientos, alcance 
tecnológico, cooperación, entre otros.  

7 (Warren y 
Churchill, 
2022) 

Strategic, Operations, and Evaluation 
Planning for Higher Education Distance 
Education 

Mixto (cuantitativo y 
cualitativo), explicativo 

La investigación concede el uso de modelos que fomenten 
la mejora en la evaluación y mejora de programas en 
Educación superior, contemplando la planificación en el 
aprendizaje, involucrando: eficacia, responsabilidad, 
sostenibilidad, operatividad, etc.  

8 (Vásquez et 
al., 2023)  

Modelo educativo universitario y la 
percepción de titulados respecto a la 
competencia, emprendimiento y gestión 
con responsabilidad social de una 
universidad privada en Chile 

Cuantitativo, 
Cuasiexperimental, 
expositivo 

Este artículo contribuye a la reflexión sobre el desarrollo 
de conocimientos y experiencias desde una visión social, 
identificando el impacto de elementos culturales en 
proporción a las instituciones de educación superior.  

9 (Ventura et 
al., 2022) 

Academic Inspiration: Development and 
Validation of an Instrument in Higher 
Education. 

Cuantitativo, 
exploratorio y 
descriptivo 

El texto sostiene que el desarrollo y validación de 
instrumentos en entornos de educación superior son 
relevantes al asociarse conceptualmente a contextos que 
involucran la satisfacción y compromiso académico. 

10 (Hernández et 
al., 2020) 

Do Sustainability Practices Influence 
University Quality? A Colombian Case 
Study 

Cuantitativo, 
exploratorio, inductivo 

El estudio facilita la manera en que los administrativos de 
la educación superior perciben el vínculo entre la 
sustentabilidad y acreditación, incorporando el aspecto de 
la calidad de los procesos que se encuentra entre los 
desafíos actuales de la responsabilidad social universitaria. 

11 (Benavides et 
al., 2019) 

Market- and Government-Based Higher 
Education Reforms in Latin America: 
The Cases of Peru and Ecuador, 2008-
2016. 

Cualitativo, explicativo El texto proporciona que los sistemas nacionales de 
educación superior han tenido una serie de 
transformaciones, por lo que se diseñan marcos normativos 
y objetivos que van acorde de una responsabilidad social 
estableciendo su misión y delimitando sus prioridades. 

12 (Roysen y 
Cruz, 2020) 

Educating for Transitions: Ecovillages as 
Transdisciplinary Sustainability 
"Classrooms" 

Mixto (cuantitativo y 
cualitativo), explicativo 
y descriptivo 

La investigación presenta como propósito explorar las 
herramientas pedagógicas que pueden aportar en los 
entornos de educación superior relacionados con la 
responsabilidad social, mediante métodos de aprendizaje 
activo-referenciales. 
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Con base a los resultados, se determina que, la utilización 
de modelos que fomenten la mejora en la evaluación 
y programas de educación superior destacan aspectos 
como la eficacia, responsabilidad, sostenibilidad y 
operatividad; contribuyendo a la reflexión sobre el 
desarrollo de conocimientos y experiencias desde una 
perspectiva social, y considerando la influencia de 
elementos culturales en las instituciones de educación 
superior.

Por lo tanto, los hallazgos encontrados sostienen la 
relevancia del desarrollo y validación de instrumentos 
en entornos de educación superior, especialmente en 
relación con la satisfacción y compromiso académico. 
También se aborda cómo los administrativos en 

la educación superior perciben el vínculo entre la 
sustentabilidad y acreditación, incorporando el aspecto 
de la calidad de los procesos como un desafío actual 
dentro de la responsabilidad social universitaria.

En la Tabla 2, base datos SCOPUS, se hallaron 
5 estudios en función a la responsabilidad social 
universitaria. El análisis nos demuestra que, se realizan 
abordajes de manera exhaustiva y significativa la 
temática de la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) en el contexto de América Latina. Se destaca 
la identificación de una serie de actividades que las 
universidades llevan a cabo como parte de su iniciativa 
de responsabilidad social y se analiza cómo estas 
acciones impactan en las partes interesadas.

Tabla 2. Artículos elegidos para la revisión sistemática en Scopus. 
N.º Autor Título Tipo de estudio Aportes 
1 (Ali et al., 

2021)  
University social responsibility: A 
review of conceptual evolution and its 
thematic analysis 

Cuantitativo, 
descriptivo 

El estudio brinda una serie de actividades que realizan las 
universidades como iniciativa de responsabilidad social y de 
qué forma estas impactan en las partes interesadas.  

2 (Reficco et 
al., 2023) 

Are business schools from the Global 
South walking their talk? Internalizing 
responsible management education in 
Africa, Asia, and Latin America 

Mixto (cuantitativo y 
cualitativo), 
descriptivo  

La investigación presenta un análisis de instituciones de 
América Latina respecto a la internalización de la gestión 
educativa, donde cobra importancia la sociedad al ser un agente 
influyente y de cambio.  

3 (Hernández 
et al., 2021) 

Holistic integration of sustainability at 
universities: Evidences from Colombia. 

Mixto (cualitativo y 
cuantitativo), 
descriptivo y 
explicativo 

El texto aporta que la responsabilidad social enlazada con el 
desarrollo sostenible proporciona a la comunidad universitaria 
capacidades y habilidades para contribuir a logros en el campo 
de la investigación, divulgación y operaciones dentro de un 
contexto empírico. 

4 (Maynard et 
al., 2023) 

The strategies of private higher 
educational institutions during the 
Covid-19 pandemic. A review of 
literature. 

Mixto (cualitativo y 
cuantitativo), 
descriptivo 

El artículo brinda principales estrategias orientadas a la 
responsabilidad social y sostenibilidad, empleadas por 
instituciones de educación superior; concentradas en su 
mayoría en accionar docente como orientadores en el campo de 
la gestión, extensión e investigación.   

5 (García et al., 
2022)  

Measuring a university's environmental 
performance: A standardized proposal 
for carbon footprint assessment. 

Cuantitativo, 
descriptivo 

El análisis demuestra una examinación respecto a la 
responsabilidad social en países de América Latina, sobre todo 
en la contribución que realizan en organizaciones destinadas a 
la preservación y desarrollo sostenible. 

 

Con base a los resultados, se determina que, la 
responsabilidad social, vinculada con los componentes 
de educación superior, proporciona a la comunidad 
universitaria habilidades y capacidades para contribuir 
significativamente en campos como la investigación, 
la divulgación y las operaciones. Esto subraya la 
relevancia de la RSU como una herramienta para 
fortalecer el papel de las universidades en el desarrollo 
sostenible.

Por lo tanto, los hallazgos encontrados sostienen que 
las actividades e iniciativas de responsabilidad social 
llevadas a cabo por las universidades tienen un impacto 
significativo en las partes interesadas, enfatizando la 
importancia de la sociedad como agente de cambio 
en la internalización de la gestión educativa. Además, 
se reconoce el potencial de la RSU para capacitar a la 

comunidad universitaria en el desarrollo sostenible 
y se resaltan las estrategias implementadas en las 
instituciones de educación superior. Por último, se 
subraya la contribución positiva de las universidades 
en la preservación y desarrollo sostenible en la región 
latinoamericana.

En la Tabla 3, base datos SciELO, se hallaron 13 estudios 
en función a la responsabilidad social universitaria. 
El análisis nos demuestra que, es importante que los 
centros de estudio destinen esfuerzos para desarrollar 
políticas, prácticas y acciones que fomenten un 
comportamiento socialmente responsable entre los 
estudiantes. Además, se subraya la relevancia de que 
el modelo educativo universitario se caracteriza por 
desarrollar competencias desde una perspectiva de 
responsabilidad social durante la formación académica.



ISSN 2219-7168

367

OCT - DIC 2023Comuni@ccion: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo, 14(4), 360-372

Explorando la responsabilidad social universitaria en la educación superior: una revisión sistemática 2019-2023
Exploring university social responsibility in higher education: a systematic review 2019-2023

Tabla 3. Artículos elegidos para la revisión sistemática en SciELO 
N.º Autor Título Tipo de estudio Aportes 
1 (Severino et al., 

2022)  
Percepción de estudiantes universitarios 
sobre responsabilidad social: entre el 
estallido social y la crisis sanitaria 

Cuantitativo, 
descriptivo, 
microsociológico, 
exploratorio 

El texto proporciona una visión del estudiante 
universitario respecto a la responsabilidad social, donde 
los centros de estudio deben destinar esfuerzos para el 
desarrollo de políticas, prácticas y acciones para un 
comportamiento socialmente responsable.  

2 (Vásquez, 2023) Modelo educativo universitario y la 
percepción de titulados respecto a la 
competencia, emprendimiento y gestión 
con responsabilidad social de una 
universidad privada en Chile 

Mixto (cuantitativo y 
cualitativo), descriptivo  

El artículo brinda una interpretación del modelo 
educativo que en el campo universitario se caracteriza 
por desarrollar competencias, sobre todo desde una 
percepción de responsabilidad social durante su 
formación. 

3 (Hernández y 
Jesus, 2022)
  

La extensión universitaria con sentido de 
responsabilidad social 

Cualitativo, descriptivo 
y explicativo 

La investigación facilita que la extensión universitaria 
cumple una función social en los entornos educativos, ya 
que cumple con una finalidad de “educar”, así como de 
mantener conocimientos actuales de responsabilidad 
social mediante las experiencias. 

4 (Serrano et al., 
2022) 

Responsabilidad social: desarrollo y 
validación de una escala para estudiantes 
universitarios 

Mixto (cualitativo y 
cuantitativo), 
exploratorio 

El estudio presenta elementos que permiten la medición 
de la responsabilidad social universitaria a partir de una 
escala que ha sido empleada como un modelo de gestión 
de RSU, contemplándose mediante fases que otorgan una 
viabilidad para universidades latinoamericanas. 

5 (Céspedes et al., 
2022) 

Mejoras para la gestión del proceso de 
extensión universitaria en la facultad de 
turismo. Universidad de la Habana. 

Cuantitativo, 
descriptivo 

La investigación manifiesta que los programas de 
extensión universitaria, como un proceso formativo de 
carácter integral, abordan la responsabilidad social en 
función del vínculo que presentan con las demandas 
sociales.  

6 (Rubio et al., 
2022) 

Variables que determinan el impacto de 
la responsabilidad social en estudiantes 
de educación superior 

Cuantitativo, 
descriptivo 

El artículo argumenta que existe una desatención por el 
fomento de pautas (anexas a la RSU) que permitan 
regular el comportamiento de las instituciones de 
educación superior. 

7 (Flores et al., 
2022) 

Responsabilidad social universitaria: 
diseño y validación de escala desde la 
perspectiva de los estudiantes de Perú 

Cuantitativo, 
descriptivo 

La investigación concede una serie de escalas que 
permiten estudiar la percepción sobre la RSU, orientadas 
al diseño de estrategias, programas, prácticas y políticas 
que contribuyan a la satisfacción de necesidades de los 
estudiantes. 

8 (Villareal et al., 
2022) 

Acercamiento teórico de la 
Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) en Programas de Contaduría 
Pública 

Cuantitativo, 
descriptivo 

El artículo otorga una perspectiva de la RSU como 
estrategia de gestión en instituciones de educación 
superior, de modo que pueda replantearse postulados 
teóricos, criterios e indicadores; por lo que se requiere la 
participación de los actores de una organización 
educativa. 

9 (Torres y 
Verdecia, 2021) 

La responsabilidad social universitaria y 
su visión estético-social y ambiental 

Mixto (cualitativo y 
cuantitativo), 
descriptivo 

El texto proporciona una valoración respecto al impacto 
socioambiental de la responsabilidad social universitaria, 
así como de los desafíos e impactos que presenta en la 
gestión universitaria, con representaciones desde una 
visión organizadora y reformadora. 

10 (Tobón et al., 
2021) 

Percepciones sobre la participación 
activa y la convivencia en una 
comunidad universitaria 

Mixto (cualitativo y 
cuantitativo), 
descriptivo 

La investigación presenta una reflexión respecto a la 
participación activa de la sociedad en las decisiones 
políticas, debatiéndose el fomento de la responsabilidad 
social en la formación integral a través de la participación 
ciudadana.  

11 (Sarmiento et 
al., 2021) 

Responsabilidad social: voluntariado 
universitario y comportamiento virtuoso. 
El caso de una ciudad de Perú 

Cuantitativo, 
descriptivo 

El estudio concede una exploración realizada de la RSU 
desde una arista inclinada al voluntariado, considerado 
como una estrategia que procura un compromiso, 
sensibilidad social y un comportamiento virtuoso. 

12 (Pegalajar et al., 
2021) 

Análisis de la responsabilidad social en 
estudiantes universitarios de educación 

Mixto (cualitativo y 
cuantitativo), 
descriptivo 

El artículo presenta un análisis del concepto de 
responsabilidad social del estudiante universitario, lo que 
se enlaza con un compromiso con la sociedad, 
produciendo un conocimiento de valores personales y 
sociales en cada sujeto a partir del ejercicio profesional. 

13 (Villegas y 
Cairampoma, 
2021) 

La responsabilidad social universitaria 
desde el derecho administrativo 

Mixto (cualitativo y 
cuantitativo), 
descriptivo 

El texto aporta que desde campos educativos (derecho y 
administración) se permite visibilizar la responsabilidad 
social como parte de una iniciativa en el marco 
sistemático de actividades universitarias. 

 

La RSU se muestra como una praxis social que educa 
y mantiene conocimientos actuales, proporcionando 
experiencias significativas para los estudiantes. 
Además, se resalta la importancia de contar con escalas 
de medición que permitan evaluar la responsabilidad 

social universitaria y su viabilidad en el contexto de las 
universidades latinoamericanas.

Con base a los resultados, se determina que, los 
programas de extensión universitaria concretan la 
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responsabilidad social al vincularse con las demandas 
sociales, y también se señala una desatención en el 
fomento de pautas para regular el comportamiento de 
las instituciones de educación superior en relación con 
la RSU. Del mismo modo, es relevante la utilidad de 
las escalas para estudiar la percepción sobre la RSU, lo 
cual contribuye al diseño de estrategias y políticas que 
satisfagan las necesidades de los estudiantes.

Por lo tanto, los hallazgos encontrados demuestran 
una diversidad de enfoques y temáticas que abarcan 
la responsabilidad social universitaria desde diferentes 
perspectivas y áreas de estudio, lo que resalta la 
complejidad y riqueza de este campo en el contexto 
de la educación superior. Además, se reconoce la 
RSU como una estrategia de gestión en instituciones 
educativas, que requiere la participación de los actores 
organizacionales para replantear postulados y criterios.

Discusión

A partir de la revisión sistemática realizada a los 30 
artículos con relación al objetivo de estudio analizar 
la literatura existente sobre la responsabilidad social 
universitaria durante el periodo 2019 a 2023, se 
estableció que la responsabilidad social universitaria 
es considerada como un pilar fundamental en el 
contexto de la educación superior en América Latina. 
Este hallazgo refleja la creciente conciencia de las 
instituciones académicas sobre su responsabilidad 
en la sociedad y su compromiso con los desafíos que 
enfrenta. Además, la percepción de la RSU como un 
enfoque práctico y necesario para abordar cuestiones 
sociales, ambientales y económicas resalta la evolución 
de la RSU más allá de una mera declaración de 
principios, convirtiéndola en una estrategia de gestión 
integral.

Por consiguiente, se destaca su importancia como un 
enfoque práctico y necesario para abordar los desafíos 
sociales, ambientales y económicos de la región. 
La RSU se visualiza como un puente que vincula 
a las universidades con los ODS, promoviendo un 
compromiso con la implementación de políticas y 
prácticas responsables en las instituciones educativas. 
Se valora la RSU como un catalizador que ofrece 
oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 
competencias entre los estudiantes, preparándolos 
para enfrentar los cambios de la sociedad y contribuir 
a la investigación y divulgación de conocimientos 
con un enfoque empírico. Esto no solo contribuye 
a la formación de profesionales éticos sino también 
al alineamiento de las instituciones académicas con 
objetivos de impacto social positivo.

Por lo tanto, es una herramienta relevante para evaluar 
y mejorar programas en educación superior, así como 
para reflexionar sobre el impacto socioambiental y los 
desafíos que presenta en la gestión universitaria. En 
definitiva, la responsabilidad social universitaria es 
percibida como una estrategia de gestión integral, que 
busca promover una formación ética y ciudadana en 
los estudiantes, fortalecer el vínculo con la sociedad y 
la comunidad, y posicionarse como agentes de cambio 
positivo en Latinoamérica. Asimismo, la RSU se 
revela como un vehículo crucial para el crecimiento y 
desarrollo de competencias entre los estudiantes. Su 
enfoque empírico impulsa la participación activa de 
los estudiantes en la investigación y divulgación de 
conocimientos, preparándolos mejor para enfrentar los 
cambios en la sociedad. Esta dimensión de la RSU va 
más allá de la teoría y promueve una educación más 
sólida y aplicable.

En ese sentido, las universidades deberían centrarse 
en atender la responsabilidad universitaria debido 
a su papel fundamental en el desarrollo integral 
de la sociedad. Al asumir un enfoque proactivo en 
la responsabilidad universitaria, las instituciones 
pueden contribuir significativamente a la solución de 
problemáticas sociales, ambientales y económicas. 
También, al promover una cultura de responsabilidad, 
las universidades forman profesionales éticos y 
comprometidos con el bienestar colectivo.

Sin embargo, en este contexto de discusión, también 
es necesario reconocer los desafíos que enfrenta la 
RSU en América Latina. Estos incluyen la necesidad 
de establecer métricas claras para medir y evaluar 
el impacto de las iniciativas de RSU, así como la 
importancia de garantizar una participación efectiva 
de la comunidad universitaria en la toma de decisiones 
relacionadas con la RSU. Además, la colaboración 
interinstitucional y la integración de la RSU a nivel 
regional y global son áreas que requieren un mayor 
desarrollo y coordinación.

Finalmente, atender la responsabilidad universitaria 
también fortalece la vinculación con la comunidad y 
promueve la participación activa de los estudiantes en 
la búsqueda de soluciones sostenibles y socialmente 
justas. Centrarse en la responsabilidad universitaria 
posiciona a las universidades como agentes de cambio 
positivo y promotores del desarrollo sostenible en el 
ámbito local y global; por lo que se resalta la necesidad 
de abordar los desafíos pendientes y trabajar en la 
consolidación de políticas y prácticas que fomenten 
una RSU más efectiva y sostenible.
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Conclusiones

El estudio de la literatura previa proporciona una base 
sólida de conocimientos y experiencias acumuladas 
en el campo de la RSU, lo que permite comprender su 
evolución, desafíos y logros a lo largo del tiempo. Esta 
tendencia se caracteriza por una creciente conciencia 
de las instituciones académicas sobre su rol en la 
sociedad y la necesidad de contribuir al bienestar 
general. A medida que las universidades han adoptado 
enfoques más holísticos y orientados a la comunidad, 
se ha producido un aumento en la integración de la 
RSU en sus misiones y programas. 

Los esfuerzos en RSU buscan un compromiso 
más profundo y sostenible con cuestiones sociales, 
culturales y ambientales. La tendencia actual es que las 
universidades están asumiendo un papel más activo en 
la solución de problemas locales y globales, trabajando 
en colaboración con diversas partes interesadas. Sin 
embargo, el nivel de desarrollo en RSU todavía varía 
ampliamente entre las instituciones y las regiones del 
mundo.

A pesar de los avances notables, la RSU sigue siendo 
un desafío en constante evolución que requiere un 
compromiso continuo por parte de las universidades 
para alcanzar su máximo potencial en la promoción 
del bienestar social y la sostenibilidad. Por ello, se 
pueden identificar ciertos vacíos que aún persisten 
en este campo. Desde la perspectiva de los avances 
significativos, uno de los principales vacíos radica en 
la falta de una definición universalmente aceptada de 
RSU, lo que puede dar lugar a interpretaciones diversas 
y a la implementación de prácticas fragmentadas en 
diferentes instituciones. 

Además, existe una brecha en la medición y evaluación 
efectiva de los impactos de las iniciativas de RSU, lo que 
dificulta la identificación de las mejores prácticas y la 
comprensión de su verdadero alcance. La participación 
de la comunidad universitaria, incluidos estudiantes, 
docentes y personal administrativo, a menudo no está 
completamente integrada en los procesos de toma 
de decisiones relacionados con la RSU, lo que puede 
limitar su efectividad. Asimismo, la colaboración 
interinstitucional y la integración de la RSU a nivel 
regional y global aún son áreas que requieren mayor 
atención y desarrollo. Por ende, para avanzar en la 
RSU, es esencial abordar estos vacíos y trabajar en la 
creación de un marco conceptual sólido, sistemas de 
evaluación y una mayor involucración de la comunidad 
universitaria y la cooperación interinstitucional, a fin 

de lograr un impacto más significativo en la sociedad 
y la sostenibilidad.

Es fundamental establecer normas claras para el 
desarrollo formativo de los estudiantes y su vinculación 
con las universidades. Estas normas deben guiar 
la formación ética y ciudadana de los estudiantes, 
promoviendo valores como la responsabilidad social, 
el respeto a la diversidad y el compromiso con el 
bienestar común. Además, es fundamental que las 
universidades integren la RSU en su planificación 
curricular, proporcionando oportunidades para que los 
estudiantes se involucren en proyectos y acciones que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad. El 
vínculo entre los estudiantes y las universidades en 
materia de responsabilidad social implica la creación de 
espacios de participación y diálogo, donde se promueva 
la conciencia social y se fomente el compromiso activo 
con los desafíos del entorno.

El presente estudio sugiere que en América Latina 
se promueva una colaboración estrecha entre 
las instituciones educativas, los gobiernos y las 
comunidades locales. Mediante alianzas estratégicas, 
las universidades pueden identificar y abordar las 
necesidades y desafíos sociales y ambientales de 
manera más efectiva. Además, es importante que las 
universidades integren la RSU en su planificación 
estratégica y curricular, fomentando la formación 
de profesionales comprometidos con el desarrollo 
sostenible y la responsabilidad social. Asimismo, se 
debe promover una cultura institucional que valore la 
transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad, 
para que la RSU sea un pilar fundamental en todas las 
actividades y decisiones universitarias. Finalmente, 
se alienta a compartir buenas prácticas y lecciones 
aprendidas entre las universidades de la región, para 
enriquecer y fortalecer el enfoque de la RSU en 
América Latina.

Referencias

Alcántara, L., Valderrama, R., Solís, C. & Ruiz, J. (2022). 
The Implementation of the SDGs in Universities: 
A Systematic Review. Environmental Education 
Research, 28(11), 1585-1615. https://doi.org/10.10
80/13504622.2022.206379. 

Ali, M., Mustapha, S. & Umar, H. (2021). University 
social responsibility: A review of conceptual 
evolution and its thematic analysis. Journal of 
Cleaner Production, 286. https://doi.org/10.1016/j.
jclepro.2020.124931

https://doi.org/10.1080/13504622.2022.206379
https://doi.org/10.1080/13504622.2022.206379
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124931
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124931


ISSN 2219-7168

370

OCT - DIC 2023Comuni@ccion: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo, 14(4), 360-372

Chunga Pingo, G. E., Cerna Muñoz, C. A., Espinoza Polo, F. A., Miranda Diaz, L. O., & Soriano Paredes, E. A.

Andia, W., Yampufe, M. y Antezana, S. (2021). 
Responsabilidad social universitaria: del enfoque 
social al enfoque sostenible. Revista Cubana de 
Educación Superior, 40(3), e19. http://scielo.sld.
cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-
43142021000300019&lng=es&tlng=es 

Aspen institute. (2022). Opportunity to learn, 
responsibility to lead. United States: Education 
& society. https://www.aspeninstitute.org/
publications/opportunity-to-learn-responsibility-
to-lead/ 

Bahena, F. y Morales, G. (2019). La Gestión de los 
observatorios en la internacionalización de la 
Educación Superior en América Latina. Revista 
GEON (Gestión, Organizaciones Y Negocios), 
6(2), 90-96. https://doi.org/10.22579/23463910.158

Benavides, M., Arellano, A. & Zárate, J. (2019). 
Market- and Government-Based Higher 
Education Reforms in Latin America: The 
Cases of Peru and Ecuador, 2008-2016. Higher 
Education: The International Journal of Higher 
Education Research, 77(6), 1015-1030. http://
dx.doi.org/10.1007/s10734-018-0317-3

Céspedes, S., Hernández, Y. y Gómez, G. (2022). 
Mejoras para la gestión del proceso de extensión 
universitaria en la facultad de turismo. 
Universidad de la Habana. Conrado, 18(87), 467-
477. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1990-86442022000400467 

Cuba, J., Contreras, R., Colca, H. y Merino, A. 
(2023). University social responsibility in Latin 
America: Systematic review: Responsabilidad 
social universitaria en Latinoamérica: Revisión 
sistemática. Revista De La Facultad De Medicina 
Humana, 23(2), 138–145. https://doi.org/10.25176/
RFMH.v23i2.5653

Cumpa, J., Calderón, J. y Cuzcano, J. (2022). La 
responsabilidad social universitaria: definiciones, 
actividades y primeros resultados. Encuentro 
educativo, 26-30. https://acortar.link/PlDLym 

Duque, P. y Cervantes, L. (2019). Responsabilidad 
Social Universitaria: una revisión sistemática 
y análisis bibliométrico. Estudios Gerenciales, 
35(153), 451-464. https://doi.org/10.18046/j.
estger.2019.153.3389

Durón, M., Pérez, M. & Chacón, E. (2022). Orientations 
to Happiness and University Students’ 
Engagement during the COVID-19 Era: Evidence 
from Six American Countries. International 
Journal of Educational Psychology, 11(1), 50-67. 
https://doi.org/10.17583/ijep.9198 

Flores, L., Severino, P., Sarmiento, G. y Sánchez, J. 
(2022). Responsabilidad social universitaria: 
diseño y validación de escala desde la perspectiva 
de los estudiantes de Perú. Formación 
universitaria, 15(3), 87-96. https://dx.doi.
org/10.4067/S0718-50062022000300087

Gaete, R. (2020). Dirección por valores y 
responsabilidad social en universidades estatales 
chilenas. Revista Digital De Investigación En 
Docencia Universitaria, 14(1), e1073. https://doi.
org/10.19083/ridu.2020.1073

Gaete, R. (2023). Responsabilidad Social Universitaria 
como ámbito estratégico para las Instituciones 
de Educación Superior. PODIUM, (43), 19–40. 
https://doi.org/10.31095/podium.2023.43.02

García, A., Gilles, E., Monsalve, F. & Zafrilla, J. 
(2022). Measuring a university’s environmental 
performance: A standardized proposal for 
carbon footprint assessment. Journal of Cleaner 
Production. 357. https://doi.org/10.1016/j.
jclepro.2022.131783

Hernández, P., Polanco, J. & Castaño, S. (2020). Do 
Sustainability Practices Influence University 
Quality? A Colombian Case Study. International 
Journal of Sustainability in Higher Education, 
21(7), 1525-1543. http://dx.doi.org/10.1108/
IJSHE-03-2020-0087

Hernández, P., Polanco, J., Escobar, M. & Leal, W. 
(2021). Holistic integration of sustainability at 
universities: Evidences from Colombia. Journal of 
Cleaner Production, 305. https://doi.org/10.1016/j.
jclepro.2021.127145

Hernández, F. y Jesus, R. (2022). La extensión 
universitaria con sentido de responsabilidad 
social. Revista Científica UISRAEL, 9(3), 213-
226. https://doi.org/10.35290/rcui.v9n3.2022.626

Huamanchuro, L. (2021). Gestión de la responsabilidad 
social territorial y su relación con la educación 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142021000300019&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142021000300019&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142021000300019&lng=es&tlng=es
https://www.aspeninstitute.org/publications/opportunity-to-learn-responsibility-to-lead/
https://www.aspeninstitute.org/publications/opportunity-to-learn-responsibility-to-lead/
https://www.aspeninstitute.org/publications/opportunity-to-learn-responsibility-to-lead/
https://doi.org/10.22579/23463910.158
http://dx.doi.org/10.1007/s10734-018-0317-3
http://dx.doi.org/10.1007/s10734-018-0317-3
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000400467
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000400467
https://doi.org/10.25176/RFMH.v23i2.5653
https://doi.org/10.25176/RFMH.v23i2.5653
https://acortar.link/PlDLym
https://doi.org/10.18046/j.estger.2019.153.3389
https://doi.org/10.18046/j.estger.2019.153.3389
https://doi.org/10.17583/ijep.9198
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000300087
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000300087
https://doi.org/10.19083/ridu.2020.1073
https://doi.org/10.19083/ridu.2020.1073
https://doi.org/10.31095/podium.2023.43.02
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131783
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131783
http://dx.doi.org/10.1108/IJSHE-03-2020-0087
http://dx.doi.org/10.1108/IJSHE-03-2020-0087
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127145
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127145
https://doi.org/10.35290/rcui.v9n3.2022.626


ISSN 2219-7168

371

OCT - DIC 2023Comuni@ccion: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo, 14(4), 360-372

Explorando la responsabilidad social universitaria en la educación superior: una revisión sistemática 2019-2023
Exploring university social responsibility in higher education: a systematic review 2019-2023

superior de calidad. Horizontes Revista de 
Investigación en Ciencias de la Educación, 
5(19), 787-802. https://doi.org/10.33996/
revistahorizontes.v5i19.237

Ibarra, L., Fonseca, C. y Santiago, R. (2020). La 
responsabilidad social universitaria. Misión e 
impactos sociales. Sinéctica, (54), e1008. https://
doi.org/10.31391/s2007-7033(2020)0054-011

Maynard, M., Fernandes, E. & Cunha, R. (2023). The 
strategies of private higher educational institutions 
during the Covid-19 pandemic. A review of 
literature. Social Sciences & Humanities Open, 
8(1). https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100581

Méndez, A., Ochoa, R. & Randhir, T. (2022). Measuring 
the Quality of Patents among Latin-American 
Universities. Studies in Higher Education, 47(11), 
2174-2189. http://dx.doi.org/10.1080/03075079.202
1.2020749

Morell, E. (2019). Responsabilidad Social Empresarial: 
una radiografía sobre la situación actual de los 
grandes contribuyentes del sector comercial 
de la ciudad de Pilar. Revista Internacional 
de Investigación en Ciencias Sociales, 15(2), 
339-362. https://doi.org/10.18004/riics.2019.
diciembre.339-362

Munguía, N., Romero, A., Anaya, C., Perkins, K. & 
Velásquez, L. (2023). Global Warming in the 
Minds of Mexican Higher Education Students: 
An Exploratory Study. International Journal of 
Sustainability in Higher Education, 24(2), 317-338. 
http://dx.doi.org/10.1108/IJSHE-09-2021-0365

Nieto, K. y Gazca, L. (2021). Acciones de 
Responsabilidad Social Universitaria en la oferta 
educativa del Área Económico-Administrativa 
de la Universidad Veracruzana. Revista GEON 
(Gestión, Organizaciones Y Negocios), 8(1), 1-12. 
https://doi.org/10.22579/23463910.209

Pegalajar, M., Martínez, E. y Burgos, A. (2021). 
Análisis de la responsabilidad social en 
estudiantes universitarios de educación. 
Formación universitaria, 14(2), 95-104. https://
dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000200095

Reficco, E., Trujillo, C., Jaén, M., Volschenk, J. 
& Amran, A. (2023). Are business schools 
from the Global South walking their talk? 
Internalizing responsible management education 

in Africa, Asia, and Latin America. Journal of 
Business Research, 166. https://doi.org/10.1016/j.
jbusres.2023.113906

Rodríguez, A., Calle, C., Durán, N., Zöller, B. y Pons, 
A. (2021). Responsabilidad social corporativa en 
los centros de la red hospitalaria de utilización 
pública de Cataluña. Gaceta Sanitaria, 35(1), 67-
71. https://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.06.001

Rubio, G., Peña, M., Moncaleano, A. y Sepúlveda, 
L. (2022). Variables que determinan el impacto 
de la responsabilidad social en estudiantes de 
educación superior. Formación universitaria, 
15(3), 3-10. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
50062022000300003

Roysen, R. & Cruz, T. (2020). Educating for 
Transitions: Ecovillages as Transdisciplinary 
Sustainability “Classrooms”. International 
Journal of Sustainability in Higher Education, 
21(5), 997-992. http://dx.doi.org/10.1108/
IJSHE-01-2020-0009

Sarmiento, G., Severino, P. y Santander, V. 
(2021). Responsabilidad social: voluntariado 
universitario y comportamiento virtuoso. El caso 
de una ciudad de Perú. Formación universitaria, 
14(5), 19-28. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
50062021000500019

Serrano, M., Pinto, M. y Hernández, E. (2022). 
Responsabilidad social: desarrollo y validación 
de una escala para estudiantes universitarios. 
Psicumex, 12, e447. https://doi.org/10.36793/
psicumex.v12i1.447

Severino, P., Sánchez, M., Rodríguez, L. y Reyes, P. 
(2023). Percepción de estudiantes universitarios 
sobre responsabilidad social: entre el estallido 
social y la crisis sanitaria. Formación universitaria, 
16(1), 67-76. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
50062023000100067

Tobón, F., López, L. y Montoya, R. (2021). Percepciones 
sobre la participación activa y la convivencia en 
una comunidad universitaria. Estudios Socio-
Jurídicos, 23(2), 221-241. https://doi.org/10.12804/
revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9572

Torres, H. y Verdecia, M. (2021). La responsabilidad 
social universitaria y su visión estético-social y 
ambiental. Revista Universidad y Sociedad, 13(6), 
318-330. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_

https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i19.237
https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i19.237
https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2020)0054-011
https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2020)0054-011
https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100581
http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2021.2020749
http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2021.2020749
https://doi.org/10.18004/riics.2019.diciembre.339-362
https://doi.org/10.18004/riics.2019.diciembre.339-362
http://dx.doi.org/10.1108/IJSHE-09-2021-0365
https://doi.org/10.22579/23463910.209
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000200095
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000200095
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113906
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113906
https://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.06.001
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000300003
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000300003
http://dx.doi.org/10.1108/IJSHE-01-2020-0009
http://dx.doi.org/10.1108/IJSHE-01-2020-0009
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000500019
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000500019
https://doi.org/10.36793/psicumex.v12i1.447
https://doi.org/10.36793/psicumex.v12i1.447
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062023000100067
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062023000100067
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9572
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9572
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000600318&lng=es&tlng=es


ISSN 2219-7168

372

OCT - DIC 2023Comuni@ccion: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo, 14(4), 360-372

Chunga Pingo, G. E., Cerna Muñoz, C. A., Espinoza Polo, F. A., Miranda Diaz, L. O., & Soriano Paredes, E. A.

This is an Open Access paper published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial license (CC-BY-NC), which permits its use, distribution 
and reproduction in any media, with no restrictions, provided there are no commercial purposes and the original work.

arttext&pid=S2218-36202021000600318&lng=es
&tlng=es. 

Vallaeys, F., Oliveira, M., Crissien, T., Solano, 
D. & Suárez, A. (2022). State of the Art of 
University Social Responsibility: A Standardized 
Model and Compared Self-Diagnosis in Latin 
America. International Journal of Educational 
Management, 36(3), 325-340. http://dx.doi.
org/10.1108/IJEM-05-2020-0235

Vásquez, L. (2023). Modelo educativo universitario y la 
percepción de titulados respecto a la competencia, 
emprendimiento y gestión con responsabilidad 
social de una universidad privada en Chile. 
Autoctonía (Santiago), 7(1), 505. https://dx.doi.
org/10.23854/autoc.v7i1.266

Vázquez, J., Amézquita, J. & Ramírez, M. (2022). 
Student Perception of Their Knowledge of Social 
Entrepreneurship: Gender Gap and Disciplinary 
Analysis of an Ashoka Changemaker Campus in 
Latin America. Journal of Applied Research in 
Higher Education, 14(3), 1224-1241. https://doi.
org/10.1108/JARHE-02-2021-0067

Ventura, J., Caycho, T., Sánchez, A., Peña, B. & Sánchez, 
J. (2022). Academic Inspiration: Development and 
Validation of an Instrument in Higher Education. 
Electronic Journal of Research in Educational 
Psychology, 20(58), 635-660. https://ojs.ual.es/ojs/
index.php/EJREP/article/view/5599/7480

Vidal, I. (2019). Diálogo y gobierno multistakeholder 
en la Universidad. Sobre ética y responsabilidad 
social. Revista de Bioética y Derecho, 45, 179-
196. https://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n45/1886-
5887-bioetica-45-00179.pdf 

Villarreal, J., Reyes, C. y Mucha, Á. (2022). 
ACERCAMIENTO TEÓRICO DE 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA (RSU) EN PROGRAMAS 
DE CONTADURÍA PÚBLICA. Tendencias, 
23(1), 341-371. https://doi.org/10.22267/
rtend.222301.193

Villegas, P. y Cairampoma, A. (2021). La 
responsabilidad social universitaria desde 
el derecho administrativo. Derecho PUCP, 
(87), 523-550. https://dx.doi.org/10.18800/
derechopucp.202102.016

Warren, S. & Churchill, C. (2022). Strategic, Operations, 
and Evaluation Planning for Higher Education 
Distance Education. Distance Education, 43(2). 
239-270. http://dx.doi.org/10.1080/01587919.2022
.2064821

Yenney, R. y Basantes, A. (2022). La responsabilidad 
social universitaria: una experiencia en la 
Universidad Técnica del Norte, Ecuador. Revista 
Científica Delectus, 5(2), 2-11. http://portal.
amelica.org/ameli/journal/390/3903395001/ 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000600318&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000600318&lng=es&tlng=es
http://dx.doi.org/10.1108/IJEM-05-2020-0235
http://dx.doi.org/10.1108/IJEM-05-2020-0235
https://dx.doi.org/10.23854/autoc.v7i1.266
https://dx.doi.org/10.23854/autoc.v7i1.266
https://doi.org/10.1108/JARHE-02-2021-0067
https://doi.org/10.1108/JARHE-02-2021-0067
https://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/article/view/5599/7480
https://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/article/view/5599/7480
https://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n45/1886-5887-bioetica-45-00179.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n45/1886-5887-bioetica-45-00179.pdf
https://doi.org/10.22267/rtend.222301.193
https://doi.org/10.22267/rtend.222301.193
https://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.202102.016
https://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.202102.016
http://dx.doi.org/10.1080/01587919.2022.2064821
http://dx.doi.org/10.1080/01587919.2022.2064821
http://portal.amelica.org/ameli/journal/390/3903395001/
http://portal.amelica.org/ameli/journal/390/3903395001/

	Introducción
	Metodología
	Resultados
	Discusión
	Conclusiones

