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Resumen 

El propósito de la investigación fue realizar un análisis bibliométrico a la producción 

científica sobre Responsabilidad Social. Los artículos estudiados fueron procesados con 

Excel, Bibliometrix y VosViewer. La producción científica a nivel latinoamericano está 

totalmente concentrada, las áreas principales de trabajo fueron negocios, administración, 

ciencias sociales, economía, finanzas, además concentrada en tres revistas y fuertemente 

enfocada en torno a la Responsabilidad Social Empresarial, postergando a otros tipos de 

Responsabilidad Social.  Los temas más estudiados fueron la sustentabilidad, educación 

superior, rol del gobierno, además de temas asociados al área de la salud. Los autores 

coinciden en la necesidad de continuar investigando el tema, sobre todo con enfoques 

más específicos por áreas y también en la necesidad de realizar estudios comparativos. 

Palabras clave: Responsabilidad social, responsabilidad social empresarial, 

responsabilidad, bibliometría. 

 

Clasificación JEL: M10, M14 

 

  

 
1 Universidad de Talca, Chile. Facultad de Economía y Negocios. Autor de correspondencia. Correo 

electrónico: jsanchez@utalca.cl 
2 Universidad de Talca, Chile. Facultad de Economía y Negocios. Correo electrónico: 

ignacio.andresyv@gmail.com 

mailto:ignacio.andresyv@gmail.com


1 
 

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO A LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL A NIVEL LATINOAMERICANO 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los temas que ha capturado la atención en el último tiempo y que ha sido 

tratado desde diferentes ámbitos, es la Responsabilidad Social (R.S.), en este artículo se 

muestra una perspectiva global sobre el desarrollo de su productividad científica e 

incluyendo una mirada desde Latinoamérica, en el desarrollo del tema. El problema radica 

en que todo el trabajo sobre R.S., es absolutamente específico y no existe una visión 

global, que reúna todas las diversas perspectivas que existen sobre la R.S., este trabajo 

enfrenta y se hace cargo de esa situación, para ello se realizó una acabada revisión del 

tema, para Castellanos-Domínguez et al. (2011), Powell et al. (2016), Arbeláez y Onrubia 

(2016) y Millán-Toledo (2019) uno de los mejores métodos de búsqueda para analizar la 

evolución del conocimiento científico, en un  área o tema, es la bibliometría.  

El objetivo de la investigación fue realizar un análisis integral de la producción 

científica sobre R.S. en revistas reconocidas a nivel global, la metodología se basó en 

análisis bibliométrico de artículos sobre el tema, publicados en revistas indexadas en las 

bases de datos Scopus y Web of Science. 

La relevancia y amplitud conceptual de la R.S. queda de manifiesto en trabajos 

clásicos como los de Donabedian (1988), Porter y Kramer (2006), Kollmuss y Agyeman 

(2002), McWilliams y Siegel (2001), Waddock y Graves (1997), quienes constatan la 

importancia que tiene este tema, para la gestión del negocio y también para el desarrollo 

de las organizaciones y su adaptación a nuevos mercados (Alves-Dios y Cosenza, 2019).   

La metodología de búsqueda fue testeada y probada inicialmente, en la base de 

datos Scielo que tenía 1.805 revistas indexadas y miles de artículos, dentro de los cuales 

se encontraron más de 4.800 que correspondían a R.S. La información para la 

investigación fue extraída desde la base de datos Web of Science y posteriormente se 

ingresó a la herramienta Bibliometrix, mediante el software RStudio, para después 

cargarse en VosViewer. El análisis de los datos incluyó entre otros aspectos evaluaciones 

de la producción científica por año, por fuentes, por autores, por temas, instituciones que 

apoyan las distintas investigaciones y por palabras claves. Finalmente se analizaron, en 

detalle los artículos, que estaban directamente relacionados con R.S.  
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Se pudo constatar que la R.S. ha sido muy poco estudiada integralmente y 

destacan los trabajos de  De Bakker et al. (2005), Van-Beurden y Gössling (2008) y de 

Aguinis y Glavas (2012) en la base de datos Scopus y los aportes de Danilovic et al. 

(2015), Preslmayer et al. (2018) y Duque y Cervantes (2019) en la base de datos Web of 

Science, como resultado final de la investigación, se logró obtener una visión 

absolutamente integral, sobre la producción científica en R.S. a nivel latinoamericano, se 

constató una alta concentración en la productividad científica, a  nivel de continentes, 

países, áreas del conocimiento, fuentes y autores. Se encontraron 336 artículos que 

desarrollaban el tema de la Responsabilidad Social, 264 de ellos son sobre 

Responsabilidad Social Empresarial, 68 de Responsabilidad Social Universitaria, 3 de 

Responsabilidad Social Gubernamental y 1 documento sobre Responsabilidad Social 

Individual. 

MARCO TEÓRICO 

 
En los estudios iniciales sobre R.S., está Bandura (2001), quien trata el tema desde 

la teoría cognitiva distinguiendo tres modos de agencia, tales como agencia personal 

directa, agencia proxy y agencia colectiva, otorgando así prioridad a la eficacia colectiva 

para ejercer control sobre los destinos personales. También se tiene a Porter y Kramer 

(2006), quienes muestran una forma particular de ver la relación entre las empresas y la 

Sociedad introduciendo un marco para que las empresas identifiquen las consecuencias 

de sus acciones, oportunidades de beneficio y la determinación de iniciativas de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Una visión complementaria presenta Avendaño-Castro (2013), para quién en la 

década de los años 80, aparece un cuestionamiento sobre la función y objetivos de las 

organizaciones, para concluir en la decada siguiente, con la incorporación de la función 

social y se reconoce la responsabilidad con la sociedad y especialmente con el tema 

ambiental. En la década actual destaca la conciencia con el entorno y el cuidado y 

preservación del medio ambiente  Leidner et al. (2019) y los aspectos propios de la 

transparencia y la responsabilidad de la organización con sus stakeholders y con la 

sociedad, en efecto, para Hernández et al. (2015) la satisfacción de las necesidades no 

debe comprometer en manera alguna a las futuras generaciones. 

La R.S. es un instrumento muy útil para lograr las metas que las organizaciones 

persiguen, para Barrena-Martínez et al. (2017) y Madero-Gómez (2020) la R.S. le ayuda 

a las organizaciones a cumplir con los objetivos planteados, ello es corroborado por  
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Peloza y Shang (2011) y Barrena-Martínez et al. (2019), además debe ser incluida en la 

estrategia, para Sardana et al. (2020) todas las empresas deberían interesarse en 

implementar R.S. en sus estrategias (Alarcón-Galeano, 2017), esto también es aplicable 

a las pequeñas empresas (León et al.2015), varios autores afirman que a través de ella  la 

organización logrará obtener ventajas competitivas (Henríquez-Fuentes et al. 2019). Una 

visión complementaria es que siempre la R.S. debería incluir al personal en el desarrollo 

de la estrategia, en efecto López-Salazar et al. (2017), sostienen que el nivel de R.S. que 

alcancen las organizaciones depende en gran medida de su capital humano, esto es 

avalado por varios autores, entre los cuales están Barroso-Tanoira (2008), Patiño (2017), 

Mendoza-Fernández et al. (2020). Siempre se deberían complementar e integrar las 

políticas y prácticas de recursos humanos y de R.S., para lograr la sostenibilidad de la 

organización, solo a través de personal comprometido y satisfecho se puede obtener 

rentabilidad y lograr crecimiento del negocio (Macke y Genari, 2019). 

La R.S., es un concepto absolutamente multifactorial, integral y muy complejo, 

esta mirada la sostienen varios autores que se aproximan al concepto a través de diversas 

dimensiones, variables, teorías y modelos (Bai y Chang, 2015; Crasto et al. 2016; Duque 

y Cervantes, 2019; Fernández-García, 2009; Reinert y Barbosa, 2015; Severino-González 

y Medina, 2018). 

Las empresas esgrimen múltiples motivaciones, por las cuales ellas se interesan 

en la R.S. (Alshehhi et al. 2018; Madero-Gómez 2020; Saha et al. 2020; Sardana et al. 

2020; Yang et al. 2013). Las organizaciones tratan de implementar políticas de R.S., pero 

ello no resulta para nada fácil, ya que implica un profundo cambio organizacional 

(Madero-Gómez 2020), el cambio implica adoptar nuevas políticas y prácticas de gestión, 

para después involucrar a todos sus grupos de interés (Abad-Segura et al. 2019; Arnaud 

y Wasieleski, 2014; Becker y Smidt, 2016). Lo que queda absolutamente claro es que la 

R.S., es un tema muy relevante para la permanencia y desarrollo de la organización actual 

y que cada día serán más, las organizaciones que la incluyan e implementen en sus 

estrategias de negocio.  

A nivel latinoamericano, existe un limitado aporte en el desarrollo conceptual de 

la R.S., destaca la colaboración de Arredondo-Trapero et al. (2010), que en base a un 

estudio realizado en México en donde se demostró que un consumidor socialmente 

responsable está interesado en estar informado sobre la RSE y también está dispuesto a 

pagar un precio más alto por un producto hecho con procesos productivos socialmente 

responsables.  Un aporte en relación con el método teórico de análisis de la R.S. y que 
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tuvo como objetivo identificar, revisar y sintetizar las teorías utilizadas en la literatura 

para el estudio de las R.S., lo planteó Alvarado-Herrera et al. (2011). También están los 

aportes de Valenzuela-Fernández et al. (2015), quienes estudiaron la relación entre la 

divulgación voluntaria de información corporativa y su influencia sobre el desempeño 

financiero y la reputación corporativa, para ello utilizaron una muestra de 55 empresas de 

Chile.  Una perspectiva ética es la dada por Romero (2010), quién hace una profunda 

crítica al modelo de desarrollo imperante, a sus bases, principios y estrategias, este autor 

reconoce a la organización de una manera holística y sistémica, con posterioridad 

Avendaño-Castro (2013), estudia la expresión de la ética entre las personas con su 

entorno, en base a criterios éticos que tienden a predominar en las decisiones relacionadas 

con el desarrollo y que contribuyen a determinar el ejercicio práctico dela R.S. En México 

se realizó un trabajo sobre flexibilidad y diversidad, en donde, Arredondo-Trapero et al. 

(2013), trataron el tema desde una perspectiva de género, el estudio se realizó a nivel de 

pequeñas y medianas empresas y se inspiró en un trabajo anterior en pequeñas y medianas 

empresas latinoamericanas. 

Una mirada más contemporánea es la de Flórez-Donado et al. (2017), al aportar 

en la descripción de la relación entre RSE, compromiso y satisfacción con la vida en una 

organización no gubernamental en Colombia, lo interesante es que ellos estudiaron la 

salud mental como una de las principales áreas de interés en el marco del  bienestar social 

y en el contexto organizacional, los resultados mostraron que el Engagement en el trabajo 

está directamente relacionado con las actitudes positivas hacia las tareas laborales y la 

satisfacción con la vida. En Venezuela Martínez et al. (2017), trabajaron a nivel de 

empresas petroleras y se analizó la inteligencia ética como fundamento de la R.S., se 

trabajó con ejecutivos de las principales empresas del sector de extracción de petróleo, 

los resultados mostraron que el marco normativo estaba poco desarrollado, pero se 

asumen algunos comportamientos relacionados con la inteligencia ética, aunque no están 

implementados. En Brasil Freitas y Crisóstomo (2021), aportan en la profundización del 

debate sobre la efectividad de los criterios para evaluar la RSE, realizaron un profundo 

análisis cualitativo y cuantitativo de 1.007 observaciones de empresas brasileñas, 

llegando a la conclusión que existe convergencia en la evaluación de las empresas 

brasileñas en su desempeño en R.S., y muestra que el proceso de evaluación de índices 

es consistente. En Ecuador, Huerta et al. (2018), plantearon que los estados se deben hacer 

cargo del desarrollo sostenible de sus comunidades, ellos estudiaron el caso de Quito y 

como llegó a ser elegida en el año 2016 como una de las ciudades más sostenibles en 
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América Latina, se analizó cómo Quito cuyo gobierno autónomo descentralizado, 

implementó una política pública local de R.S. para el fomento del desarrollo sostenible 

del territorio, sustentada en la corresponsabilidad corporativa y la participación 

ciudadana, incorporando normas internacionales. 

En Colombia Wilches-Segovia (2020), realizaron un trabajo con grandes 

empresas que buscaban mejorar su legitimidad a través de la divulgación de información 

sobre su gestión no financiera, trabajaron con  Utilizando un debate entre la teoría de la 

agencia y la dependencia de los recursos con una muestra de 115 empresas listadas en 

Merco Colombia, esta investigación concluye con un análisis multivariado de que el 

tamaño, la independencia y los comités de ética, gobernanza y sostenibilidad afectan la 

divulgación en la Global Reporting Initiative (GRI). Por otro lado, está el trabajo de Pérez 

et al. (2020), que consideró a 44 programas ejecutados por organizaciones pertenecientes 

al Pacto Global Red Colombia y la Asociación de Fundaciones Familiares y 

Empresariales (AFE-Colombia), de los cuales 25 programas fueron implementados por 

fundaciones empresariales, familiares o independientes, 14 programas por empresas de 

distintos sectores económicos (minería, hidrocarburos, agroindustria, comercio y banca, 

entre otros) y 5 programas por otro tipo de organizaciones no estatales (un gremio de 

floricultores, una zona franca, una caja de compensación familiar y dos organizaciones 

comunitarias). La evidencia empírica reveló que los programas, aunque se enmarcan en 

un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) particular, se articulan con varios ODS de 

forma simultánea, con una predilección por asuntos económicos, sociales y de 

gobernanza antes que ambientales. La investigación sugirió la importancia de adoptar un 

enfoque sistémico en los programas de R.S. y forma parte de los pocos estudios empíricos 

sobre las interacciones entre ODS que se han realizado en ese país. 

Al concluir, una mirada sobre Latinoamérica se concluye con una crítica global, 

muy relevante y de fondo, en relación con la productividad científica en R.S., es la 

planteada por Sánchez y Yáñez (2021a), quienes demuestran que hay muy pocos estudios 

integrales sobre el tema, a nivel latinoamericano y que son aún más escasos y 

prácticamente inexistentes, los análisis inter y extra-áreas, sobre la RSE. 

 

METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración de este artículo se realizó un estudio bibliométrico descriptivo 

a la producción científica referente a R.S., con la finalidad de recoger información de 
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manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren 

(Hernández Sampieri, 2014). La búsqueda se desarrolló en la base de datos Scopus. Según 

Houston y Delevan (1990), Stallings y Ferris (1988) y Duque y Cervantes (2019), la 

investigación científica se difunde a la comunidad a través de revistas indexadas, en 

efecto, según Angulo-Cuentas et al. (2018), Perry y Kraemer (1986), Miguel y Dimitri 

(2013), Hernández-González et al. (2016) y Granda-Orive et al. (2013), la calidad de la 

producción científica se mide en las revistas indexadas en bases de datos bibliográficas, 

en definitiva, las revistas son consideradas por Valdespino-Alberti et al. (2019), Sáez-

Ibáñez et al. (2018), Legge  y Devore (1987), Belter (2015), Behrend y Eulerich (2019), 

Sánchez y Yáñez (2021b) y González-Díaz et al. (2016) como un parámetro pertinente y 

un excelente indicador, para evaluar la calidad de la producción de líneas de investigación 

científica. 

La investigación realizada comenzó con una revisión acabada del estado del arte 

en los temas de bibliometría y R.S., con el objetivo final de construir un marco teórico 

adecuado al objetivo de los investigadores, para Gaede y Rowlands (2018) es una 

excelente forma de combinar y concentrar una gran cantidad de investigaciones producto 

de las cuales todo lo que se encuentre se puede proyectar al futuro. Posteriormente se 

comienza a trabajar directamente con los artículos de la base de datos Scopus, para ello 

se construyeron varias ecuaciones de búsqueda, partiendo de una lo más amplia posible, 

para cubrir la mayor cantidad de documentos, la cual posteriormente se fue ajustando para 

ir filtrando de mejor manera los documentos encontrados. 

Con respecto a la ecuación de búsqueda, esta se centró en los principales cinco 

tipos de R.S. propuestos por Vélez y Cano (2016) los cuales son Responsabilidad Social 

Empresarial o Corporativa, Responsabilidad Social Universitaria, Responsabilidad Social 

Ambiental, Responsabilidad Social Individual y Responsabilidad Social Gubernamental. 

La metodología fue probada previamente en la base de datos Scielo y Web of Science, que 

a la fecha contaban con más de 1.800 y 10.000 revistas indexadas respectivamente. De la 

búsqueda realizada en los sitios web de las bases de datos Scopus se obtuvo un total final 

de 16.944 resultados, en lo que se refiere a la producción científica sobre el concepto de 

Responsabilidad Social, en Web of Science (en adelante WoS) se obtuvieron 14.370 

resultados, mientras que en la base de datos Scielo se obtuvieron 4.892 resultados a nivel 

global.  

Una vez ingresada la ecuación de búsqueda TITLE-ABS-KEY((“Corporate Social 

Responsibility” OR “Responsabilidad Social Corporativa”) AND (“Government Social 



7 
 

Responsibility” OR “Responsabilidad Social Gubernamental”) AND (“Environmental 

Social Responsibility” OR “Responsabilidad Social Ambiental”) AND (“University 

Social Responsibility” OR “Responsabilidad Social Universitaria”) AND (“Individual 

Social Responsibility” OR “Responsabilidad Social personal o individual”)) en la base de 

datos, se extrajo la información y posteriormente se ingresa a Bibliometrix, mediante 

RStudio, para finalmente complementar los resultados con un análisis en el software 

VosViewer para así realizar un análisis de los tópicos centrales que fueron abordados en 

los diferentes tipos de efectos de Responsabilidad Social, a través del análisis de palabras 

claves. 

Los resultados obtenidos que fueron sujeto de análisis en este estudio, se limitan 

solamente a la región latinoamericana y totalizan 336 documentos encontrados para los 

diferentes tipos de Responsabilidad Social, los cuales se conforman de la siguiente 

manera, 264 documentos sobre Responsabilidad Social Empresarial, 68 documentos 

sobre la responsabilidad Social Universitaria, 3 documentos encontrados sobre la 

Responsabilidad Social Gubernamental y un documento sobre la Responsabilidad Social 

Individual. Es importante precisar que para la Responsabilidad Social Ambiental no se 

registraron documentos en lo que corresponde a la región latinoamericana en la base de 

datos WoS. 

Los documentos extraídos y analizados dan cuenta de la totalidad de la producción 

científica de la base de datos WoS, es decir, se cubrió todo el período desde sus inicios 

(2003) hasta diciembre del año 2021. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La búsqueda a nivel global sobre el concepto de Responsabilidad Social, en sus 

diferentes temáticas, vale decir, Responsabilidad Social empresarial, universitaria, 

gubernamental, individual y ambiental en la base de datos WoS, la cantidad de resultados 

encontrados asciende a 14.370. Por otra parte, a nivel latinoamericano se visualizan en 

total 336 resultados y estos datan del año 2003 (Figura 1), reflejando hasta el año 2006 

su período de menor productividad, arrojando un promedio de un documento publicado 

por año. En adelante, hasta el año 2014 registra un aumento en el nivel de productividad 

con un promedio de 4 artículos publicados por año. Posteriormente se registra un aumento 

aún más notorio, obteniendo un promedio de publicación anual de 44 documentos, por lo 

tanto, entre los años 2015 y 2021 se registra el período de mayor productividad en lo que 
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respecta a la publicación de documentos de carácter científico sobre Responsabilidad 

Social. 

Figura 1: Producción científica anual sobre Responsabilidad Social en Latinoamérica, 

período 2003 – 2021 

 Cabe mencionar, que la producción científica sobre Responsabilidad Social 

proveniente de Latinoamérica representa solo el 2,3% con respecto del total global.  

Con respecto a la producción científica analizada desde las distintas ubicaciones 

geográficas de la región latinoamericana desde donde se llevan a cabo estas 

contribuciones (Figura 2), se pudo apreciar que casi la totalidad de países que componen 

la región realizan publicaciones sobre el tópico de Responsabilidad Social, destacando de 

la presencia de 3 países, los cuales encabezan la producción científica.  

 

Figura 2: Producción científica sobre Responsabilidad Social en Latinoamérica por 

área geográfica, período 2003 – 2021 
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Colombia se posiciona como el país que realiza la mayor contribución de 

documentos de esta índole, aportando un total de 87 artículos sobre Responsabilidad 

Social. Junto con Colombia se ubica México, contribuyendo con 86 documentos y más 

abajo se encuentra Ecuador con 57 documentos. Los 3 países antes mencionados 

representan un 60% del total de la producción científica. 

Cabe señalar que casi la totalidad de los países latinoamericanos realizan 

contribuciones únicamente en el tipo de Responsabilidad Social Empresarial y 

Universitaria, salvo el caso de Brasil, que posee 3 documentos relacionados a la 

Responsabilidad Social Gubernamental y el caso de Chile que posee un documento en el 

área de la Responsabilidad Social Individual. 

 En cuanto a la distribución de la producción científica por área temática (Tabla 1), 

se pudo observar que las áreas de negocios, administración, economía y ciencias sociales 

son las que predominan, ya que en su conjunto tienen 206 documentos que se encasillan 

en al menos una de estas categorías, lo que significa un 61% de la producción científica 

analizada, para efectos del análisis por área temática.  

Tabla 1: Distribución por área temática en Latinoamérica, período 2003 – 2021 

Área Temática RSE RSG RSA RSU RSI Total 

Business    73      -      -     5     -     78  

Management    42     1      -     3     -     46  

Economics    34      -      -     2     -     36  

Social Sciences Interdisciplinary    31      -      -    15     -     46  

Environmental Studies    23      -      -      -     23  

Education Educational Research    18      -      -    22     -     40  

Ethics    14      -      -      -     14  

Others  112     2      -    28    1    143  

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de WoS. 

 Posteriormente se realizó un análisis a las revistas que son más relevantes dentro 

de la producción científica en la base de datos WoS, en lo que respecta a la 

Responsabilidad Social. Entre las fuentes más relevantes se destacan las contribuciones 

de la revista “Journal of Business Ethics”, la cual aborda temas relacionados a la 

publicidad, producción, marketing, relaciones laborales, comportamiento organizacional, 

entre otros. Se destaca también la “Revista Universidad y Sociedad”, la cual tiene como 

principales temáticas las ciencias sociales, humanísticas económicas y técnicas. 

Adicionalmente aparece la revista “Estudios Gerenciales” la cual publica estudios en las 

áreas de gestión organizacional, emprendimiento, innovación empresarial, contabilidad, 

finanzas, entre otros. En su conjunto, las revistas mencionadas proporcionan en total de 
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32 documentos, lo que las posiciona como las fuentes más relevantes tanto a nivel de 

Responsabilidad Social Empresarial como a nivel general, considerando los 4 tipos de 

responsabilidad presentes en la base de datos, en lo que respecta a la región 

latinoamericana (Tabla 2). 

Tabla 2: Productividad de revistas por tipo de Responsabilidad Social, período 2003 – 

2021 

Tipo RS Revista N° de artículos 

RSE 

Journal of Business Ethics 11 

Revista Universidad y Sociedad 11 

Estudios Gerenciales  10 

RSU 

Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria RIDU 5 

Revista Conrado 4 

Estudios del Desarrollo Social Cuba y América Latina 3 

RSG 
Holos 2 

Revista Administracao em Dialogo 1 

RSI Medwave 1 

RSA No se registran documentos 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de WoS. 

 

Con relación a las distintas revistas que contribuyen a la producción científica, se 

tiene que dentro de las principales se encuentra la revista “Journal of Business Ethics”, 

la cual aborda temas como aspectos éticos aplicado en el desarrollo de los negocios, entre 

otros. Junto a esta revista también se encuentra la “Revista Universidad y Sociedad” la 

cual aborda tópicos como ciencias sociales, humanísticas, económicas y técnicas. Por otra 

parte, se destaca a la revista “Estudios Gerenciales” que realiza contribuciones en el área 

de la gestión organizacional, emprendimiento, contabilidad, finanzas, innovación 

empresarial, estrategia, entre otros. Las revistas antes mencionadas son las fuentes más 

relevantes para esta investigación, puesto que en su conjunto aportan con 32 documentos, 

los cuales se enmarcan en la Responsabilidad Social de tipo empresarial. 

Por el lado de la Responsabilidad Social Universitaria se tiene a la “Revista Digital 

de Investigación en Docencia Universitaria” que tiene como objetivo dar paso a un 

espacio académico enriquecedor que promueva la investigación en torno a la docencia en 

la educación superior. Dicha revista aporta 5 documentos y es la más relevante para este 

tipo de Responsabilidad Social. 

En al ámbito de la Responsabilidad Social Gubernamental la revista “Holos” se 

alza como la más relevante, aportando 2 artículos. La mencionada revista realiza tiene 

por objetivo publicar documentos que contribuyan a estudios interdisciplinarios. A su vez 
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la revista “Medwave” se posiciona como la más relevante para el tópico de la 

Responsabilidad Social Individual al publicar el único articulo encontrado en este ámbito, 

la revista realiza sus contribuciones principalmente en el área de la salud, abordando 

temáticas como aspectos éticos, determinantes clínicos, sociales y económicos, 

abordando las grandes áreas de la medicina, ciencias médicas y salud pública.  

 A nivel de autores se mantiene la tendencia en la que la Responsabilidad Social 

Empresarial concentra la mayor cantidad de resultados, dado lo anterior, el autor más 

relevante en el análisis a la producción científica en términos de cantidad de artículos 

publicados que se encasillan dentro de la temática de la Responsabilidad Social es Cesar 

Saenz, quien suma 7 documentos que se enmarcan en la Responsabilidad Social de tipo 

empresarial (Tabla 3). En el ámbito de la Responsabilidad Social Universitaria destacan 

los aportes de Ricardo Gaete Quezada, quien aporta con 5 documentos, siendo el segundo 

autor más relevante para efectos de esta investigación.  

Tabla 3: Productividad de autores por tipo de Responsabilidad Social, período 2003 - 

2021 

Tipo RS Autor 
N° 

documentos 

Total publicaciones 

del autor 

Índice H 

WoS 

RSE 

Saenz Cesar 7 26 8 

Husted Bryan W. 4 73 28 

Esparza Aguilar Jose L. 3 3 2 

RSU 

Gaete Quezada Ricardo 5 20 2 

Vallaeys Francois 3 3 2 

Cordoba Cardenas Gilberto 2 46 7 

RSG 

Rios Manriquez Martha 2 15 2 

Sanchez Fernandez María 2 13 4 

Correio AGD 1 2 1 

RSI 

Cordova Lepe Fernando 1 54 8 

Gutierrez Jara Juan 1 19 5 

Muñoz Quezada María 1 35 8 

RSA No se registran documentos 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de WoS. 

 

  En el indicador bibliométrico conocido como índice h, el cual el cual es una 

métrica que equilibra el número de citas recibidas por artículo en una revista, 

relacionándolo con toda su producción científica, donde el volumen de citas es menor o 

igual al número de orden del artículo en una revisión descendente de cita (Hirsch 2005; 

Scimago y Citas 2006) se tiene que el autor Bryan Husted es el más relevante para estos 

efectos, totalizando un puntaje de 28 en dicha métrica, además, el mencionado autor es 



12 
 

quien posee la mayor cantidad de artículos publicados considerando la totalidad de su 

producción científica, cabe mencionar que el autor posee 4 publicaciones que se enmarcan 

en la Responsabilidad Social Empresarial. Por otra parte, se destacan las contribuciones 

de los autores Fernando Cordova Lepe y María Muñoz Quezada, totalizando cada uno un 

puntaje de 8 para el índice h, que además son unos de los puntajes más altos para efectos 

de esta investigación, además, ambos autores concentran sus contribuciones en la 

Responsabilidad Social Individual. 

 En relación con las instituciones que otorgan apoyo a las diferentes contribuciones 

científicas en el marco de la Responsabilidad Social en la base de datos WoS para la región 

latinoamericana, destaca la presencia de Perú como uno de los principales países 

aportando 23 documentos por medio de la Universidad ESAN y la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. También se suma México que contribuye con 18 documentos por 

medio del Tecnológico de Monterrey. Cabe señalar que las instituciones señaladas 

desarrollan la producción científica en el área de la Responsabilidad Social Empresarial. 

A lo anterior también se suma Chile proporcionando estudios tanto en el área de la 

Responsabilidad Social Universitaria como en el área de la Responsabilidad Social 

Individual, mediante la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica del Maule 

respectivamente. En lo que respecta a la Responsabilidad Social Gubernamental, Brasil 

es el país que más aporta documentos mediante el Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte y la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo 

(tabla 4). 

Tabla 4: Afiliaciones por tipo de R.S. en Latinoamérica, período 2003 - 2021 

Tipo RS Institución País N° documentos 

RSE 

Tecnológico de Monterrey México 18 

Universidad ESAN Perú 12 

Pontificia Universidad Católica del Perú Perú 11 

RSU 

Universidad de Antofagasta Chile 5 

Universidad Metropolitana Colombia 3 

Universidad de la Habana Cuba 3 

RSG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte 
Brasil 2 

Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo Brasil 1 

RSI Universidad Católica del Maule Chile 1 

RSA No se registran documentos 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de WoS. 
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A nivel de análisis por palabras claves dentro de la producción científica, se pudo 

apreciar las distintas temáticas que se abordan dentro de cada uno de los tipos de 

Responsabilidad Social en estudio, frente a lo cual se exportan las referencias desde la 

base de datos WoS al software VosViewer, de manera que este último software cree un 

mapa con las coincidencias de palabras claves presentes en la producción científica. 

Mostrando un resumen de las principales temáticas abordadas por cada tipo de 

Responsabilidad Social  

En lo que respecta a la Responsabilidad Social Empresarial, se pudo evidenciar 

que los contenidos que se abordan en este tema radican principalmente en los conceptos 

de, sustentabilidad corporativa, innovación, negocios familiares, estrategia, concepto de 

ética en el contexto del desarrollo de los negocios y desarrollo sustentable.  

 Dentro de la Responsabilidad Social Universitaria se visualizaron distintas 

temáticas entre las que destacan aspectos como educación superior, en relación con el 

contexto de la crisis sanitaria se aborda la temática del desarrollo del Covid-19, cambios 

de la sociedad, ética, democracia, nueva normalidad, desarrollo académico, contabilidad, 

y auditoría, entre otros. 

Con relación a la Responsabilidad Social Ambiental se abordan conceptos como 

la imagen del gobierno, responsabilidad de los ciudadanos, medio ambiente, percepciones 

de la ciudadanía, entre otros (Figura 3).  

 

Figura 3: Análisis de palabras claves en producción científica sobre Responsabilidad 

Social Gubernamental, período 2003 – 2021. 
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 Finalmente, en lo referente a la producción científica analizada correspondiente a 

la Responsabilidad Social Individual, para la cual se cuenta con un solo documento, se 

pudo constatar que los principales temas que se abordan se relacionan en gran medida 

con aspectos sanitarios como enfermedades y epidemias. Por otro lado, también se aborda 

el tema de la teoría matemática (Figura 4). 

 

Figura 4: Análisis de palabras claves en producción científica sobre Responsabilidad 

Social Individual, período 2003 – 2021. 

CONCLUSIONES 

 El análisis abarco los cinco tipos de Responsabilidad Social más relevantes, es 

decir, a nivel empresarial, universitaria, ambiental, individual y gubernamental, siendo la 

Responsabilidad Social Empresarial la que concentró la mayor parte de los resultados 

encontrados, representando un 79% del total de la producción científica analizada. Es 

necesario precisar que en lo que respecta a los resultados encontrados para la 

Responsabilidad Social de tipo ambiental no se encontraron documentos, lo que refleja la 

necesidad de seguir desarrollando este tema a nivel latinoamericano en los periodos 

futuros. 

A nivel geográfico, se apreció que los resultados se concentran en mayor medida 

en países como Colombia, México, Ecuador, Perú y Chile. Además, en cuanto a las 
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principales educaciones educativas que apoyan el desarrollo del conocimiento científico 

en el área de la Responsabilidad Social en Latinoamérica son “Tecnológico de 

Monterrey” (México) por el lado de la Responsabilidad Social Empresarial, la 

“Universidad de Antofagasta” (Chile) en el ámbito de la Responsabilidad Social 

Universitaria, el “Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte” (Brasil) en la Responsabilidad Social de tipo gubernamental y finalmente la 

“Universidad Católica del Maule” (Chile) para la Responsabilidad Social Individual. 

El análisis bibliométrico reveló que la producción científica está totalmente 

concentrada en negocios, administración, ciencias sociales, economía y finanzas, de la 

misma forma, la mayoría de la producción científica en Responsabilidad Social y sus 

derivados, está recopilada en 3 revistas “Journal of Business Ethics”, “Revista 

Universidad y Sociedad” y “Estudios Gerenciales”, esto es muy relevante para el 

desarrollo científico del área, debido a que existe un espacio reconocido por la comunidad 

científica internacional para la divulgación del conocimiento, esto no ocurre de la misma 

manera en otras áreas vinculada a la administración de organizaciones. 

A nivel de autores se desatacan las contribuciones de Cesar Saenz 

(Responsabilidad Social Empresarial), quien se posiciona como el autor más relevante en 

términos de documentos publicados en el contexto de la Responsabilidad Social y 

también se destaca al autor Bryan Husted (Responsabilidad Social Empresarial), este 

último posee el puntaje más alto en lo que respecta a la métrica del índice h según la base 

de datos WoS, lo que reafirma la calidad de la producción científica analizada.  

Lo relevante a nivel de la productividad científica está ligado en mayor medida a 

la Responsabilidad Social Empresarial, desplazando a las otras categorías de 

Responsabilidad Social a nivel universitaria, ambiental, individual y gubernamental, en 

aspectos específicos se pudo constatar que en la Responsabilidad Social Empresarial el 

tema más recurrente fue la sustentabilidad, en el caso de la Responsabilidad Social 

Universitaria lo que acaparó el interés fue la educación superior, en cuanto a la 

Responsabilidad Social Gubernamental el rol del gobierno y la percepción de la 

ciudadanía, para la Responsabilidad Social Individual las enfermedades y epidemias. 
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