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Resumen 

Introducción: Este artículo de reflexión presenta un análisis en torno a la innovación 

con un enfoque social y responsable desde la postura de la educación superior. Objetivo: 

Asimismo, ofrece una reflexión sobre el emergente concepto de Innovación Social 

Responsable desde la óptica de la Educación Superior considerando un enfoque 

interdisciplinario. Metodología: La investigación se realizó mediante un diseño 

fenomenológico, empleando técnicas cualitativas siguiendo un enfoque analítico e 

interdisciplinario. Se llevó a cabo una reflexión partiendo de una revisión sistemática de la 

literatura, donde se identificaron las bases teóricas que permitieron la reflexión desde la postura 

de la Educación Superior. Resultados: Los hallazgos demuestran que la Innovación Social 

Responsable es un concepto en construcción que encuentra fundamento en las teorías de la 

innovación y la responsabilidad social. Además, se menciona como las universidades son un 

actor de cambio que impulsa este tipo de innovaciones a través de la creación de 

emprendimientos, modelos de negocios y procesos con orientación responsable. Conclusiones: 

Las limitaciones teóricas sobre Innovación Social Responsable complica la comprensión de 

este enfoque, se requiere de contribuciones que impulsen la generación de modelos y 

herramientas en el diseño de estrategias con esta perspectiva. Las universidades deben diseñar 

políticas universitarias que promuevan innovaciones con este enfoque que garantice la atención 

de las problemáticas globales.  

 

Palabras claves: ambiente educacional; enfoque interdisciplinario; enseñanza superior; 

innovación; responsabilidad social. 

JEL: A22; A29; B59; M14; 032. 
 

 

Abstract 

Introduction: This reflection article presents an analysis of innovation with a social 

and responsible focus from the perspective of higher education. Objective: Likewise, it offers 

a reflection on the emerging concept of Responsible Social Innovation from the perspective of 

Higher Education, considering an interdisciplinary approach. Methodology: The research was 

conducted using a phenomenological design, employing qualitative techniques following an 

analytical and interdisciplinary approach. A reflection was carried out based on a systematic 

review of the literature, where theoretical foundations were identified to enable the reflection 

from the standpoint of Higher Education. Results: The findings show that Responsible Social 
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Innovation is an evolving concept grounded in innovation and social responsibility theories. It 

also highlights how universities act as change agents, driving such innovations through the 

creation of startups, business models, and processes with a responsible orientation. 

Conclusions: The theoretical limitations of Responsible Social Innovation complicate the 

understanding of this approach. Contributions are needed to promote the generation of models 

and tools in the design of strategies with this perspective. Universities must design policies that 

promote innovations with this focus in order to address global issues. 

 

Keywords: educational environment; interdisciplinary approach; higher education; 

innovation; social responsibility. 

JEL: A22; A29; B59; M14; 032. 

 

Resumo 

Introdução: Este artigo de reflexão apresenta uma análise da inovação com uma 

abordagem social e responsável a partir da posição do ensino superior. Objetivo: Oferecer uma 

reflexão sobre o conceito emergente de Inovação Social Responsável na perspectiva do Ensino 

Superior considerando uma abordagem interdisciplinar. Metodologia: A pesquisa foi realizada 

através de um desenho fenomenológico, utilizando técnicas qualitativas seguindo uma 

abordagem analítica e interdisciplinar. Foi realizada uma reflexão a partir de uma revisão 

sistemática da literatura, onde foram identificadas as bases teóricas que permitiram a reflexão 

a partir da posição do Ensino Superior. Resultados: Os resultados demonstram que a Inovação 

Social Responsável é um conceito em construção que encontra fundamento nas teorias de 

inovação e responsabilidade social. Além disso, menciona-se como as universidades são um 

ator de mudança que promove este tipo de inovação através da criação de empreendimentos, 

modelos de negócios e processos com orientação responsável. Conclusões: As limitações 

teóricas sobre Inovação Social Responsável dificultam a compreensão desta abordagem; são 

necessárias contribuições que promovam a geração de modelos e ferramentas na concepção de 

estratégias com esta perspectiva. As universidades devem desenhar políticas universitárias que 

promovam inovações com esta abordagem que garanta atenção aos problemas globais. 

 

Palavras-chaves: ambiente educacional; abordagem interdisciplinar; ensino superior; 

inovação; responsabilidade social. 

JEL: A22; A29; B59; M14; 032. 
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Introducción 

La globalización ha introducido múltiples transformaciones en el ámbito empresarial, 

originando la preocupación de los empresarios sobre el impacto de las actividades comerciales 

en el entorno social, económico y ambiental. La innovación en el contexto empresarial se 

manifiesta como un mecanismo a través del cual se conciben ideas originales y creativas que 

conducen a la optimización o creación de productos, procesos o servicios completamente 

nuevos. Este proceso no solo implica la mejora continua, también la capacidad de transformar 

el entorno empresarial con soluciones novedosas que responden a las necesidades del mercado 

y fomentan la competitividad. Las aportaciones de Schumpeter permitieron que la innovación 

fuera considerada un factor detonante para el desarrollo económico de los países (Schumpeter, 

1935; 1947a), impactando con nuevos desarrollos que suscitan cambios organizacionales y de 

valor social (Schumpeter, 1909; 1947b). El enfoque actual de la Innovación Social (IS) se 

orienta hacia la creación de soluciones novedosas que aborden problemas sociales y 

ambientales con el propósito de mejorar el bienestar colectivo. Este enfoque está vinculado a 

la sostenibilidad, lo que ha dado lugar al concepto de Innovación Social Responsable (ISR), 

que busca enfrentar los desafíos sociales desde una perspectiva ética y sostenible. Según 

Ziegler (2017), la IS se desarrolla de forma conjunta, mientras que Freire et al. (2019) destacan 

su papel en la sostenibilidad. Ascanio et al. (2023) enfatizan la necesidad de que las soluciones 

innovadoras sean responsables para responder a las complejidades de las sociedades modernas.  

Según Hernández et al. (2016), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) es un referente clave en el ámbito de la IS. La OCDE ha establecido una 

serie de principios que incentivan la innovación entre personas, empresas y gobiernos, 

promoviendo el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan al bienestar colectivo. 

Estos principios no solo buscan fomentar la innovación a nivel institucional, sino que también 

proporcionan instrumentos clave para el diseño de políticas públicas que impulsen la 

investigación y el desarrollo en los países, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a los 

desafíos sociales y económicos (González et al., 2023).  

La generación y aplicación de la innovación conlleva un proceso complejo, como señala 

Rodríguez (2022), ya que se ve influenciada por diversos factores, tales como la incertidumbre, 

el entorno regulatorio, la transformación tecnológica, los componentes económicos, los 

problemas sociales y la competitividad entre los países. Para comprender mejor esta 

complejidad en el contexto de la ISR, resulta crucial identificar las tendencias emergentes en 
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ciencia y tecnología. Según Bitencourt et al. (2024), este análisis permite generar invenciones 

que no solo contribuyan al mejoramiento de la sociedad, sino que también promuevan el 

desarrollo económico y optimicen la dinámica comercial de los entornos en los que se 

implementan. Este enfoque integral asegura que la IS se mantenga relevante frente a los 

desafíos contemporáneos, impulsando soluciones sostenibles.  

Hace más de una década, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en 2012, se establecieron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), una ambiciosa agenda global compuesta por 17 objetivos con horizonte al 

año 2030. Esta agenda busca abordar problemáticas mundiales críticas, como la pobreza, el 

cambio climático y las desigualdades. Dentro de los ODS, la innovación desempeña un papel 

clave, ya que se presenta como una herramienta fundamental para enfrentar estos desafíos y 

garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo a nivel global (Uzcátegui, 2016).  

La innovación es vista como un motor que impulsa soluciones creativas que propician 

un crecimiento equilibrado e inclusivo. En este contexto, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce la innovación como un 

medio esencial para alcanzar el desarrollo sostenible e impulsar la paz. La UNESCO 

proporciona a los países herramientas que facilitan la formulación de políticas y marcos 

regulatorios que favorecen la innovación. En este sentido, se fomenta la colaboración entre 

universidades, gobiernos y el sector privado para llevar a cabo proyectos que aborden 

necesidades globales (Han et al., 2024).  

Particularmente, en Latinoamérica, la innovación se ha convertido en una estrategia 

prometedora para impulsar el desarrollo económico y social en los países, enfrentando los 

severos problemas de desigualdad y pobreza en la región. La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) ha tomado como referencia la IS con la intención de 

diseñar alternativas sostenibles, fomentando ecosistemas de innovación que incluyen inversión 

en Innovación y Desarrollo, apoyo a startups y tecnologías emergentes (Alvarado y Rodríguez, 

2008). En la actualidad, las universidades desempeñan un papel fundamental en la generación 

de conocimiento y en el impulso del desarrollo científico y tecnológico, con el objetivo de 

formar profesionales capacitados para transformar el mundo (Bautista et al., 2021). El fomento 

de la innovación es una de sus funciones esenciales, y su compromiso con el progreso social 

les exige implementar estrategias que permitan a los graduados de diversas disciplinas, actuar 

con una perspectiva alineada a la IS. Así, las universidades se convierten en promotoras de la 
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innovación, asegurando la generación de nuevo conocimiento y su transferencia hacia 

soluciones que aborden desafíos globales (Gatica et al., 2015). Este enfoque no solo enriquece 

la formación académica, además, contribuye al bienestar social y al desarrollo sostenible. Las 

universidades asumen un compromiso social en la promoción de la innovación, lo que implica 

garantizar una educación de calidad (Clara y Vega, 2021), la integración de tecnologías 

emergentes (Romero et al., 2020), el fomento de una educación inclusiva (Sánchez, 2023) y la 

adopción de una perspectiva social y sostenible. Desde el enfoque interdisciplinario, este 

artículo de reflexión tiene como objetivo ofrecer una aproximación al concepto de ISR desde 

la óptica de la Educación Superior, donde la comprensión de la ISR contribuirá a generar 

políticas universitarias que impulsen la innovación.  

 

Metodología 

Esta investigación fue diseñada bajo un enfoque cualitativo (Sánchez y Murillo, 2021), 

el cual se estructuró en cuatro fases claramente definidas. En primer lugar, siguiendo lo 

indicado por Garcés y Duque (2007), se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura 

(Rodríguez et al., 2015), la cual consistió en la recopilación y análisis de artículos científicos, 

libros, documentos de conferencias, entre otros, con el objetivo de encontrar evidencia sobre 

el surgimiento de la ISR como una variable en proceso de construcción, en el contexto de la 

responsabilidad social y la sostenibilidad (Adomako & Nguyen, 2024; Martínez et al., 2025). 

En segundo lugar, se contrastaron los documentos seminales con información 

actualizada, especialmente en lo relacionado con el discurso sobre las innovaciones sociales y 

responsables. Este análisis se desarrolló mediante el enfoque constructivista propuesto por 

Alcaraz (2003), el cual pone énfasis en la interpretación y el significado del contenido. 

En tercer lugar, se llevó a cabo una reflexión profunda, siguiendo un enfoque analítico 

(Orantes, 2023), que permitió generar conclusiones relevantes sobre los temas tratados. 

Finalmente, en la cuarta fase, se establecieron las implicaciones de la ISR en diversos contextos 

y se analizó cómo desde las universidades se impulsa la innovación con un enfoque ético y 

consciente, promoviendo la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. 
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Reflexión 

Las universidades, como agentes de cambio, han buscado integrar la responsabilidad 

social, la sustentabilidad, la tecnología y la sostenibilidad en sus planes y programas de 

estudios, con el propósito de atender las necesidades sociales, económicas y ambientales de su 

entorno. Este compromiso social se manifiesta en sus funciones sustantivas a través de 

objetivos transversales que incluyen la equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad, 

ofreciendo así una educación de calidad y accesible para todos. Como resultado, la ISR se ha 

incorporado en la visión global de las universidades, desde sus funciones de docencia, 

investigación, vinculación y extensión, realizando esfuerzos significativos para abordar las 

problemáticas del contexto local, regional, nacional e internacional. Este enfoque proactivo no 

solo busca formar profesionales competentes, sino también contribuir al desarrollo sostenible 

y a la mejora de las condiciones sociales mediante la innovación. 

Según Vallaeys (2021), las universidades representan una palanca poderosa para la IS, 

ya que los estudiantes, académicos y científicos, tienen la responsabilidad de innovar de manera 

social y responsable en todos los procesos necesarios para cumplir con los ODS. Este enfoque 

implica la cocreación de soluciones a problemas sociales y ambientales, adoptando una 

perspectiva científica y una visión global mientras se actúa a nivel local. Romero et al. (2018) 

sostienen que la IS forma parte de un proceso sistémico que abarca la difusión del conocimiento 

en innovación en diversos ámbitos, fortaleciendo la vinculación entre universidades y 

empresas. La ISR impulsa la formulación de políticas públicas orientadas a la innovación y la 

adopción de tecnologías. En este contexto, las universidades emergen como actores clave, ya 

que su papel en la educación y la investigación les permite contribuir significativamente a este 

enfoque. Las investigaciones recientes de Maden (2024), Mohammed & Mohammed (2024), 

Menter (2024), y Gustafsson et al. (2023) evidencian que la ISR se ha integrado de forma 

responsable en las estrategias de las universidades. Estas investigaciones manifiestan la 

necesidad de fomentar la innovación y mecanismos que garanticen su implementación.  

 

La Innovación Social Responsable: conceptos, modelos y creación de valor 

Es innegable que los retos sociales, económicos y ambientales actuales presentan una 

complejidad y multidimensionalidad significativas. La ISR tiene como objetivo abordar estos 

desafíos globales, para lograrlo, las universidades deben capacitar a individuos que cuenten 

con las competencias y habilidades necesarias para enfrentar las exigencias del contexto. En 
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este sentido, resulta fundamental entender conceptualmente el término “innovación”, por lo 

cual, en la Tabla 1, se presentan diversas definiciones de este concepto. 

Tabla 1 

Definiciones de la innovación  

Concepto Autor (es) Definición 

Innovación 

Schumpeter 

(1909) 

Motor del desarrollo económico, impulsada por el "espíritu 

emprendedor" que introduce nuevas combinaciones y 

genera procesos de "destrucción creativa". 

Drucker 

(1985) 

Es el esfuerzo específico de dotar de recursos con una 

nueva capacidad para crear dinero.  

Christensen 

(1997) 

 

Proceso mediante el cual una empresa introduce un 

producto o servicio que crea un nuevo mercado y cambia la 

forma en que operan los mercados existentes. 

Innovación 

social 

Murray et 

al. 

(2011) 

Se refiere a la innovación en la creación de productos y 

resultados sociales, independientemente de dónde nacen. 

Shier & 

Handy 

(2015) 

Representa un modelo integral de transformación social, 

subrayando cómo los servicios directos sin fines de lucro 

pueden generar un impacto social significativo.  

Innovación 

social 

responsable 

Herrera et 

al. 

(2018) 

Proceso de desarrollar y aplicar soluciones creativas que 

abordan problemas sociales de manera ética y sostenible. 

Magro 

(2009) 

Proceso iterativo y colaborativo de implementación de 

soluciones creativas y sostenibles que abordan problemas 

sociales de manera ética, inclusiva y equitativa. 

Fuente: Elaboración propia.  

Según Alejos (2015), la ISR se define como un marco transparente en el que los actores 

y los innovadores asumen de manera colectiva la responsabilidad respecto a los aspectos éticos, 

sostenibles y sociales de la innovación y sus productos. Por su parte, Herrera et al. (2018) la 

conceptualizan como un proceso orientado al desarrollo y la aplicación de soluciones creativas 

que abordan problemas sociales de forma ética y sostenible. Así, la ISR se presenta como un 

concepto que busca proporcionar alternativas a las problemáticas globales desde una 

perspectiva social y sostenible, impulsando a las universidades a adoptar una visión global.  

 

La ISR es un concepto en construcción que encuentra sus fundamentos en la IS; según 

Vargas (2021) para la CEPAL, la IS es un término relativamente nuevo, derivado del contexto 

de una economía capitalista. En este sentido, las universidades adquieren un papel central al 
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mediar entre el sector privado y la sociedad, promoviendo colaboraciones conjuntas para 

abordar los desafíos contemporáneos que enfrenta la sociedad. En la Tabla 2 se observan 

aportes teóricos relevantes a este enfoque. 

 

Tabla 2 

Contribuciones teóricas hacia el concepto de IS 

Autor (es) Contribuciones 

Hernández et al. 

(2016) 

Proceso que se desarrolla en una comunidad, mediante el trabajo en 

equipo hacia un fin común y el empoderamiento sobre los integrantes. 

Prada et al. 

(2017) 

Solución a problemas sociales, en el que intervienen diferentes actores del 

contexto: gobierno, sociedad y el sector empresarial para la creación de 

un producto nuevo que conduzca al bienestar de la comunidad.  

Pérez y Lutsak 

(2017) 

La IS radia en el cambio cultural y social destinado al desarrollo local, a 

través de una política en red, con la intervención del estado, para el 

fomento de una economía social sostenible. 

Jaillier et al. 

(2020) 

Consiste en la cooperación y sinergia para la generación de progreso, en 

la comprensión colectiva de las comunidades interesadas, en la 

transformación del contexto con sentido humano, cultura e identidad. 

Maestre et al. 

(2021) 

IS tiene relación con el emprendimiento social, la empresa social, el 

cambio social para mejorar la calidad de vida de una comunidad y el 

empoderamiento del ser humano para la generación de ideas creativas en 

las problemáticas sociales para el desarrollo sostenible 

Pastor y 

Balbinot 

(2021) 

Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo local. 

Surge del interés por la satisfacción de las necesidades humanas de una 

comunidad mediante la colaboración y sustentabilidad, de tal forma que 

sea replicable en otras comunidades para fomentar el cambio y bienestar. 

Valadez et al. 

(2023) 

La IS requiere del aprendizaje colectivo mediante la intervención de 

diversos actores para brindar soluciones innovadoras a problemas sociales 

complejos.  

Fuente: Elaboración propia.  
 

Las aportaciones de Hernández et al. (2016) plantean que la innovación es la expresión 

de la creatividad, un producto de la invención destinado a la satisfacción de las necesidades 

humanas en una economía determinada. Esta postura muestra cómo las contribuciones de 

Durkeheim, Weber, Marx, Schumpeter, Howaldt y Schwarz, Drucker, Freeman, el Manual de 

Oslo y el Libro Verde de la Innovación de la Comisión Europea, han permitido en la actualidad 

generar nuevos enfoques al campo de la innovación. La ISR es un concepto con múltiples 

definiciones, pero en general se refiere a la generación de soluciones para problemas globales, 

estando estrechamente vinculado a la economía social, las empresas sociales y la sostenibilidad 
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empresarial. En el contexto universitario, la ISR se relaciona con la capacidad de las 

instituciones educativas para abordar los desafíos del entorno mediante la formación de capital 

humano con una perspectiva global, social y sostenible. Diversos estudios han demostrado los 

esfuerzos de las universidades para materializar la ISR (Göransson et al., 2022; Greene, 2021; 

Jordan & Mas, 2022; Mdleleni, 2022; Milley & Szijarto, 2022; Pelagallo et al., 2021; Petersen 

& Kruss, 2021). 

En el estudio de Jurado y Morán (2019), se muestran los resultados de la 

implementación de un Programa de Internado Rural Interdisciplinario con un enfoque de ISR 

en Chile, el 53,3% de los universitarios opina que la mejor forma de aprender acerca de la 

innovación es mediante programas comunitarios; además el 76,6% indica que las zonas rurales 

de una comunidad requieren de la IS para la implementación de proyectos de mejora en la 

población infantil y con madres cabezas de familia. Sin embargo, los resultados de esta 

investigación, denotan la ausencia de compromiso por todas las partes interesadas, 

particularmente las autoridades gubernamentales, quienes limitan el alcance para fortalecer la 

cooperación y la relación entre las comunidades.  

Ortega y Marín (2019) llevaron a cabo una investigación en Colombia que implementó 

un Programa de Laboratorios Vivos de Innovación Cultural, en el cual se desarrollaron 

proyectos de emprendimiento con enfoque cultural, tomando en cuenta la ideología e 

idiosincrasia de las comunidades involucradas. El objetivo principal del programa fue generar 

conocimiento e incorporar ciencia y tecnología, respetando las particularidades culturales de 

cada comunidad. Sin embargo, los autores concluyeron que la falta de políticas públicas en 

educación sobre ISR limita la formación de profesionales con esta visión en las universidades. 

En España, Martínez et al. (2019) realizaron un estudio que compartió experiencias de 

IS aplicadas a una comunidad, enfocándose en finanzas sociales, huertos urbanos, grupos de 

consumo, espacios autogestionados y energías alternativas. El estudio destacó tres aspectos 

clave; primero, iniciativas que promueven la autonomía comunitaria; segundo, el fomento de 

la inclusión, la diversidad y el empoderamiento; y tercero, el impulso de la colaboración y la 

democracia en la comunidad. Además, los investigadores subrayaron la importancia de la 

participación de los gobiernos, la sociedad y el sector empresarial en la generación de 

conocimientos, estrategias y recursos para la implementación de acciones en comunidades 

solidarias. Se destaca que la ISR no es exclusiva de comunidades en condiciones de 

vulnerabilidad, sino que representa un modelo de innovación aplicable a sociedades de 
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cualquier nivel socioeconómico, promoviendo el desarrollo sostenible y la cohesión social en 

diversos contextos. 

La ISR se desarrolla en las universidades como una estrategia universitaria orientada a 

intervenir en las problemáticas sociales. Según Herrera y Suárez (2021), la ISR en las 

universidades se fundamenta en tres elementos clave: primero, el fomento de la investigación 

con un enfoque humanista para generar conocimiento; segundo, la docencia como eje para 

compartir información y conocimientos sobre las comunidades; y tercero, la vinculación y 

extensión entre universidades, sociedad y sector empresarial. 

Siguiendo con el análisis, Mendoza et al. (2020) mencionan que hace falta enseñanza 

sobre la ISR que fomente la dignidad del hombre, la transformación de la sociedad y de la 

realidad, la innovación, la investigación, la gestión del conocimiento, la interacción y 

vinculación con el contexto, la organización comunitaria, el compromiso social y el liderazgo 

con una visión global. En este sentido, Cordero (2022) expone la creación de escuelas de ISR 

como parte de una política pública orientada a formar profesionales con una visión social y 

sostenible; en estas escuelas se buscará que los estudiantes universitarios desarrollen la 

capacidad para identificar el potencial de las comunidades, así como el manejo de las 

necesidades colectivas para atender sus problemáticas y las de otras sociedades, utilizando la 

ciencia, tecnología e innovación que contribuyan a las economías emergentes y fortalezcan el 

desarrollo económico y sostenible. Hernández et al. (2023) proponen modelos de IS (Tabla 3).  

Tabla 3 

Modelos de IS  

Autor (es) Nombre del modelo Descripción 

Deffuant 

(2002; 

2005) 

Modelo basado en el 

individuo para la 

difusión de la 

innovación 

Requiere de agentes de cambio que visibilicen y 

comuniquen el impacto de la innovación de forma 

efectiva y con sentido de valor social. 

Mumford y 

Moertl 

(2003) 

Modelo de Mumford 

y Moertl 

El desarrollo de la innovación social consta de tres 

etapas: 1) Generación de ideas creativas, 2) Puesta 

en práctica de la idea, y 3) Implementar la idea. 

Mulgan y 

Albury 

(2003) 

Modelo de 

Innovación en el 

Sector Público 

Comprensión de la dinámica social existente en un 

contexto determinado. La gestión del 

conocimiento, la asignación de recursos y la 

implementación de políticas públicas son 

esenciales para la resolución de problemáticas. 
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NESTA 

(2006) 

Modelo de 

Innovación Social 

Local 

Se caracteriza como una necesidad de la sociedad, 

liderazgo, cultura organizacional y recursos para 

promover la sostenibilidad del contexto. 

Red 

Quebequense 

Modelo de la Red 

Quebequense en 

Innovación Social 

La IS requiere de un detonante, un método y un 

objetivo, aunado a los esfuerzos de una 

colectividad que comparte intereses comunes. 

Alvarado y 

Rodríguez 

(2008) 

Modelo de 

Rodríguez y 

Alvarado 

Cuatro aspectos importantes: 1) Identificación del 

problema, 2) Implementación de la idea y acceso a 

recursos, 3) Aprendizaje y generación de 

conocimiento, y 4) Consolidación de la IS 

 

 

West 

(2009) 

 

El Modelo de 

Comunidades de 

Innovación o CDI 

La IS fomenta tres elementos importantes, el 

aprendizaje, la creatividad y la investigación. Las 

comunidades de innovación necesitan de talentos y 

competencias, de espíritu de emprendimiento, 

investigación, innovación y diversidad, liderazgo y 

motivación. 

Wheatley y 

Frieze 

(2011) 

Modelo de Wheatley 

y Frieze 

La IS caracteriza por una comunidad en estado de 

emergencia y para ello se requiere de redes de 

vinculación, una comunidad que tenga intereses 

compartidos y agentes que apoyen el proceso. 

Bates 

(2011) 
Modelo de Bates 

En la IS, el emprendedor hace un papel relevante, 

en la cual una idea creativa requiere de 

investigación, innovación e implementación. 

Comisión 

Europea 

(2013) 

Modelo de la 

Comisión Europea 

La IS requiere de la generación de la idea, 

implementación, creación de prototipos y el 

impacto real de prototipos 

MOALIL; 

Moulaert et 

al. 

(2013) 

Modelo Alternativo 

de Innovación Local 

La IS identifica las problemáticas, la participación 

de actores interesados y la organización y 

coordinación para el trabajo colaborativo 

Cajaiba 

(2014) 

Modelo de la 

Perspectiva 

Integradora 

La IS puede llevarse mediante la identificación del 

problema, generación de ideas creativas como 

posible solución, iniciativa y sostenibilidad.  

TRANSIT 

Haxeltine et 

al. 

(2016) 

El modelo de 

Innovación Social 

Transformadora 

La IS se lleva a cabo mediante el diseño de 

estrategias y de iniciativas para dar solución a los 

problemas en un contexto determinado. 

TEPSIE 

(2016) 
Modelo de TEPSIE 

Requiere de la participación de los diversos actores, 

del empoderamiento de sus integrantes y del 

ejercicio de valores que las partes interesadas.  

Fuente: Elaboración propia con información de Hernández (2023). 
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Los múltiples modelos de IS y las tendencias de lo sostenible, invitan a repensar el 

concepto hacia una definición que incluya elementos de lo social y responsable, es decir, ISR. 

Desde la perspectiva de la Educación Superior, se refiere a un enfoque de aplicación de 

innovación que se preocupa por el impacto social, económico y ambiental a largo plazo. Las 

estrategias que la fomentan son la investigación aplicada, responsabilidad social, el 

emprendimiento social y las alianzas estratégicas con otras universidades, empresas y 

gobiernos. De esta manera, la ISR como un concepto emergente, empuja a las Universidades a 

fortalecer sus funciones sustantivas, la vinculación con los diversos sectores y el diseño de 

estrategias efectivas y alcanzables.  

Las universidades que promueven la ISR generan valor a través de sus acciones 

orientadas a resolver problemas sociales, lo que impacta de manera positiva en la formación de 

profesionales con un enfoque humanista, preocupados por abordar las cuestiones sociales, 

culturales, económicas y ambientales en un contexto global y capitalista. No obstante, el 

principal desafío que enfrentan las universidades al implementar la ISR, radica en la efectividad 

y sostenibilidad de estas acciones. El aumento de problemas globales y los efectos de la 

globalización, restringen el alcance de las iniciativas universitarias. No obstante, diversas 

universidades públicas y privadas en todo el mundo han integrado la ISR como un eje central 

y transversal, buscando formar profesionales capaces de identificar problemas y proponer 

soluciones creativas, novedosas y éticamente responsables. 

 

La Responsabilidad Social Universitaria y la Innovación Social Responsable 

La innovación, aunque se concibe como un mecanismo para promover el bienestar 

social, no siempre ha producido efectos beneficiosos. Por esta razón, su vinculación con la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se torna crucial (Alejos, 2015). En el contexto de 

las universidades, la RSC se traduce en Responsabilidad Social Universitaria (RSU), un 

concepto que surge como una alternativa para el desarrollo en una etapa caracterizada por un 

nuevo paradigma de aprendizaje y gestión del conocimiento a lo largo de la vida. Este enfoque 

reconoce la responsabilidad social como un principio fundamental para la construcción de 

sociedades inclusivas y para el fomento de un desarrollo sostenible en todos los países de la 

región (Valarezo y Túñez, 2014, p. 85). En este sentido, la RSU se convierte en un elemento 

esencial para que las universidades implementen la innovación de manera efectiva. 
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La RSU actúa como un catalizador de innovación, dado que, al desarrollar soluciones 

y alternativas a los problemas del entorno, se hace desde una perspectiva social y sostenible. 

El enfoque tradicional de la RSU busca reposicionar a la universidad dentro de la sociedad, 

integrando sus funciones sustantivas (gestión, docencia, investigación y extensión) con su 

misión, valores y compromiso social (Vallaeys et al., 2009). En respuesta a la agenda de los 

ODS y a los principios de sostenibilidad, las universidades se han visto en la necesidad de 

incorporar componentes ambientales, sociales y económicos, que son paralelos a las 

dimensiones de la RSC. Huerta y Gaete (2017) argumentan que la RSU asegura la 

sostenibilidad, mientras que Bajo (2015) sostiene que existe una conexión conceptual entre la 

RSU y la sostenibilidad. 

Diversos estudios han evidenciado la relación entre la RSU y la ISR (Chang & Chen, 

2020; Hernández et al., 2018; Hsieh et al., 2019; Sasaki & Horng, 2023). Ibarra et al. (2020) 

realizaron un estudio en el que argumentan que la RSU en Latinoamérica representa una 

paradoja, subrayando que la RSE debe iniciarse dentro de la Educación Superior, y que las 

universidades deben comprometerse con la implementación de programas interinstitucionales 

orientados a promover la ética profesional. Además, abogan por una educación que fomente 

habilidades y competencias para afrontar conflictos, así como una cultura y gestión 

universitaria proactivas ante las necesidades futuras de la sociedad. Se concluye que la 

relevancia de la RSU radica en su potencial para generar un impacto positivo en las sociedades 

contemporáneas a través de la interacción con el entorno, la investigación aplicada, el 

compromiso y el liderazgo social. 

En las aportaciones de Vasilescu et al. (2010), se propone un modelo que destaca la 

necesidad de que las universidades asuman un papel activo en la promoción de la ISR, 

integrando principios éticos y valores sociales en sus estrategias y prácticas. En ese sentido, se 

sugiere que, para enfrentar los desafíos contemporáneos, las universidades deben adoptar un 

enfoque interdisciplinario que incluya la colaboración con diversos actores sociales, la creación 

de programas de formación que fomenten competencias en la comunidad y la implementación 

de proyectos que aborden problemáticas locales. Dicho enfoque no solo fortalecerá el vínculo 

entre las universidades y la sociedad, sino que también contribuirá a la formación de 

profesionales comprometidos con el bienestar social y el desarrollo sostenible.  

La postura de Santos et al. (2020), indica que la adopción de prácticas socialmente 

responsables, mejora significativamente la percepción de los clientes sobre la calidad del 
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servicio. Destaca que las empresas que integran la RSE en su estrategia, cumplen con 

estándares éticos, además, generan mayor confianza y lealtad en sus consumidores, enfatizando 

que la ISR no es solo un componente ético, sino también un factor clave para mejorar el 

rendimiento y competitividad en el sector de servicios.  

Desde una perspectiva diferente, Santana (2022) sostiene que la RSU se basa en un 

proceso reflexivo que motiva la observación de las comunidades para identificar las 

problemáticas que enfrentan, con el objetivo de proporcionar soluciones justas, equitativas y 

fundamentadas en valores que promuevan la justicia social entre todos sus miembros. De 

manera similar, Villarreal et al. (2022) destacan que la RSU promueve el bienestar colectivo, 

así como la cultura, la identidad, la sustentabilidad y la justicia social. Esta contribución está 

relacionada con las tres misiones de las universidades: docencia, investigación y vinculación 

con diversos actores sociales. Para lograrlo, las universidades deben ser vistas como agentes 

de cambio que, a través de un comportamiento ético, un fuerte compromiso con los derechos 

humanos, políticas de calidad, una visión anticipativa y la transparencia, pueden influir 

positivamente en las problemáticas sociales. 

La ética, por tanto, es un componente esencial de la RSU, ya que facilita la 

implementación efectiva de los derechos humanos en el ámbito universitario. Rubio et al. 

(2022) argumentan que otros elementos, como el desarrollo de competencias, la coherencia 

institucional, la cultura de la legalidad, la transparencia, la inclusión y la sustentabilidad, son 

fundamentales para la responsabilidad social, la cual guarda una relación directa con la 

competitividad. Desde una perspectiva diferente, La Cruz et al. (2022) examinan la RSU a 

través del prisma del marketing, conceptualizando este enfoque como un motor que impulsa el 

posicionamiento de la marca y la imagen institucional. 

La RSU tiene un impacto significativo en diversas áreas; desde una perspectiva 

económica, promueve el crecimiento y el desarrollo económico. En el ámbito legal, regula los 

derechos humanos de la comunidad, mientras que, desde la perspectiva ecológica, influye en 

la sostenibilidad ambiental y en la gestión de los recursos naturales. Según Rodríguez (2024), 

la RSU ha cobrado aún más relevancia a raíz de la Agenda 2030, que busca integrar el 

aprendizaje con el servicio comunitario, fomentar el desarrollo sociohistórico y facilitar la 

transferencia de valores, así como principios éticos y morales. Todo esto contribuye a la 

formación de profesionales integrales comprometidos con el bienestar común, quienes llevan 

a cabo acciones sociales en comunidades que necesitan apoyo para progresar. 
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Como se ha señalado, la RSU constituye una de las estrategias empleadas por las 

universidades para abordar las necesidades de la sociedad, lo que evidencia una conexión 

conceptual con la ISR. Según Alejos (2015), comprender la innovación como un proceso 

implica reconocer que no existe un modelo único a seguir; en cambio, cada institución va 

desarrollando su propio sistema a través del aprendizaje y la implementación de buenas 

prácticas, experimentando con nuevos enfoques y manteniendo aquellos que demuestran 

efectividad. En el caso de las universidades, se han creado modelos de innovación que abarcan 

desde los procesos de enseñanza-aprendizaje hasta los relacionados con la vinculación con 

empresas y entidades gubernamentales. De este modo, se entiende que la RSU se presenta 

como un modelo mediante el cual las universidades incorporan la innovación desde una 

perspectiva social y sostenible, es decir, alineada con la ISR. 

El enfoque que proponen Lord et al. (2018) indica la importancia de rediseñar los planes 

de estudio en las universidades para formar profesionales con un enfoque en la IS y el cambio 

positivo. Esto conlleva a que los profesionales del futuro no solo deben poseer competencias 

técnicas, sino también habilidades creativas, éticas y sociales que les permitan abordar 

problemas complejos desde una perspectiva interdisciplinaria. Mediante enfoques pedagógicos 

que integran el aprendizaje práctico, la colaboración con comunidades y el compromiso con la 

sostenibilidad, los programas educativos pueden preparar a los estudiantes universitarios para 

ser agentes de cambio. 

La relación entre la ISR y la RSU es tanto estrecha como complementaria, ya que ambas 

persiguen generar un impacto positivo en la sociedad, aunque lo hacen desde enfoques 

diferentes. Esta distinción permite reflexionar sobre la manera en que las universidades deben 

llevar a cabo acciones que contribuyan al impacto esperado de ambos conceptos (Bolz & Bruin, 

2019; Dryjanska et al., 2022; Morawska, 2022; Puente et al., 2021; Richardson et al., 2014). 

El nexo entre la RSU y la ISR se define en su enfoque de resolución de problemáticas del 

entorno. En la Tabla 4, se presentan los elementos que emergen de esta interrelación. 
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Tabla 4 

Elementos que surgen de la relación entre la RSU y la ISR 

Elementos Efecto que genera Base teórica que lo 

fundamenta 

Promoción de 

la 

sostenibilidad 

En los planes y agendas de las universidades 

alrededor del mundo se ha adoptado la 

sostenibilidad como parte de los objetivos y 

acciones emprendidas por todas las partes 

interesadas. El efecto positivo que ha 

generado se ha reflejado en modificaciones a 

los procesos tradicionales, promoviendo 

innovaciones responsables que buscan 

reducir el impacto ambiental y fomentar la 

sostenibilidad entre la academia y la sociedad 

en general.  

Grande (2023); y 

Miquelajauregui et al. 

(2022). 

Calidad de la 

educación 

Las intenciones de la RSU como impulsor de 

educación para todos, han generado la 

preocupación por garantizar calidad en la 

educación; esto garantizará que las 

innovaciones que se gesten desde la 

academia impacten en solucionar problemas 

del entorno de manera efectiva.  

Carretón et al. (2023); 

Zafra et al. (2018) 

Clara y Vega (2020).  

 

Investigación 

responsable 

La generación y aplicación del conocimiento 

es una de las funciones sustantivas de las 

universidades, la RSU y la ISR ha movido a 

los científicos e investigadores por 

materializar estos términos, la creación de 

modelos, mecanismo e incluso experiencias 

sobre las acciones que han realizado 

universidades para atender los problemas 

globales de manera responsable.  

Netessine (2022); y 

Burke et al. (2024).  

Transferencia 

de 

conocimientos 

La universidad es un puente entre la 

innovación y la sociedad. Se ha requerido de 

una transferencia de conocimientos y 

tecnologías desarrollados en sus aulas y 

laboratorios que impactan en la industria, lo 

cual, a su vez impacta en el desarrollo 

económico. Los medios a través de los cuales 

las universidades han transferido el 

conocimiento han permitido la formación de 

profesionales capaces de innovar de manera 

responsable, ética y sostenible, atendiendo 

las principales problemáticas globales. 

Thomas et al. (2021); 

Sánchez et al. (2023). 
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Compromiso 

social 

La RSU se caracteriza por las acciones 

sociales que realizan las universidades; esto 

ha implicado un acercamiento con las 

comunidades donde se han implementado 

innovaciones responsables que impactan el 

desarrollo económico y sostenible. Las 

comunidades cohesionadas beneficiadas de 

innovaciones responsables, han sido el 

resultado de los esfuerzos de conjuntar la 

RSU y la ISR.  

Dagiliūtė et al. 

(2018); Clara et al. 

(2019); Sainz et al. 

(2020).  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De este modo, se pone de manifiesto que la RSU actúa como un motor de innovación 

en las instituciones educativas, lo cual, en el marco de esta reflexión, se invita a las 

universidades a fortalecer sus acciones e intervenciones con el objetivo de acercarse de manera 

efectiva a la resolución de los problemas sociales. Es necesario implementar mecanismos que 

faciliten la adopción adecuada de la visión de ISR, especialmente en las universidades públicas 

de Latinoamérica, donde los procesos burocráticos a menudo obstaculizan la innovación y 

limitan la atención eficaz a las problemáticas previamente mencionadas. La variedad de 

enfoques sobre la ISR presenta un desafío para las universidades; una estrategia para abordarlo 

es adoptar un enfoque interdisciplinario que combine recursos apropiados, políticas inclusivas 

y un firme compromiso ético con la sociedad. 

 

Impacto de la Innovación Social Responsable en la comunidad  

El surgimiento de innovaciones con una visión social y responsable, conlleva que las 

organizaciones diseñen soluciones innovadoras que aborden desafíos sociales, ambientales y 

económicos de forma ética y sostenible. La generación de ISR tiene un impacto positivo en la 

comunidad y el entorno, fomentando la inclusión, la equidad y la colaboración entre diversos 

actores, como organizaciones, gobiernos y la sociedad civil. Como se ha mencionado, este tipo 

de innovación, diferente a la tradicional, persigue el bienestar de la sociedad de manera 

sostenible, asegurando que todos sean beneficiados de manera equitativa, impulsando así el 

desarrollo integral de la comunidad. 

Barnett et al. (2024) mencionan que las innovaciones con enfoque social y responsable, 

promueven la mejora de las condiciones urbanas de las personas, siendo posible a través de 

políticas planeadas con colaboración intersectorial y liderazgo orientado a la equidad social y 
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el bienestar comunitario. Por otro lado, Dahlin et al. (2023) indican que las innovaciones 

responsables impactan en la reducción de las desigualdades, lo cual implica la exacerbación de 

las divisiones raciales, de género y de clase. Esto, se hace por medio del diseño de mecanismos 

estructurales con la intención de reducir sesgos implícitos, que promuevan la cooperación y la 

cohesión entre las sociedades, impulsando el desarrollo y bienestar para todos. Gallagher 

(2018) reconoce que la ISR impulsa interacción creativa, las relaciones humanas, empatía y 

respeto mutuo, lo que fortalece los lazos sociales y promueve una mayor inclusión y equidad 

dentro de las comunidades. En este sentido, Eizaguirre (2016) insiste en que las innovaciones 

con sentido social y responsable, pueden impulsar el desarrollo económico local mediante la 

creación de economías solidarias, con la implementación de políticas públicas que fomenten 

proyectos inclusivos y sostenibles, centrados en la colaboración y la cohesión social de las 

comunidades como nodos, clústeres responsables y polos sostenibles que impulsen la economía 

local. 

Desde otra perspectiva, Hou (2024) muestran cómo la ISR y el diseño de servicios 

pueden mejorar los servicios públicos mediante la generación de un modelo ético y consiente 

del entorno. Estos modelos fomentan soluciones centradas en el usuario, incrementando la 

accesibilidad, eficiencia y calidad de los servicios gubernamentales (Sancino et al., 2023). 

Sobre la sostenibilidad ambiental, la ISR tiene un gran impacto, según Khattak (2023), este 

tipo de innovación ha impulsado un tipo de innovación denominada verde, la cual ha 

beneficiado a las comunidades a ser más sustentables y con una visión basada en la 

responsabilidad de las decisiones. Las prácticas sostenibles no solo dependen de cambios en el 

pensamiento ambiental, también de innovaciones tecnológicas que minimicen el impacto 

ecológico (Javed et al., 2019; Nguyen et al., 2023).  

Existe evidencia como la ISR encuentra sus inicios en las universidades, estas como 

generadoras de conocimiento impulsan innovaciones con otras perspectivas como 

innovaciones más éticas y consientes. Según Cobos (2024) la ISR en asociación con las 

universidades fomenta modelos colaborativos que abordan problemas sociales y ambientales. 

Estas iniciativas promueven un impacto positivo en la sociedad al conectar el conocimiento 

académico con las necesidades locales, mejorando la sostenibilidad y el bienestar comunitario. 

Las universidades, mediante estos modelos, contribuyen a soluciones inclusivas y 

responsables, fortaleciendo su rol como agentes de cambio social (Burke et al.,2024). El 

enfoque de la ISR en las universidades se impulsa mediante emprendimientos y modelos de 
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negocios en las comunidades, particularmente a un nivel local. Menter (2024) propone que las 

universidades amplíen su rol como instituciones ancla, involucrándose más en la creación de 

soluciones sociales que respondan a las demandas de la sociedad moderna. En este sentido, 

Menter (2024) afirma que las universidades emprendedoras están evolucionando de un enfoque 

centrado en la innovación tecnológica hacia una misión que prioriza la ISR.  

 

Conclusiones 

La innovación ha transformado significativamente la industria, los gobiernos y las 

universidades, introduciendo cambios que han renovado los procesos organizacionales. La 

sostenibilidad y la Agenda 2030 han impulsado a las universidades a desarrollar enfoques de 

innovación que integren aspectos sociales, responsables y sostenibles. En este sentido, esta 

reflexión ha examinado diversas perspectivas desde la universidad, señalando cómo las 

tendencias promueven la ISR, mostrando dos corrientes importantes que han concedido la 

venida de la ISR, la primera se refiere a los modelos de IS; las aportaciones de Schumpeter, 

Durkeheim, Weber y Drucker han permitido formalizar la innovación como una necesidad 

imperante que contribuye al desarrollo económico de los países; disciplinas como la economía, 

administración y sociología, respaldan esta afirmación, además evidencian que la innovación 

con una visión social, ha contribuido a disminuir problemas globales como la pobreza, 

desigualdad, hambre y cambio climático. De esta manera, la llegada de la ISR a la universidad 

no es sorprendente, derivado que las universidades adquieren el compromiso de promover estos 

conceptos con la intención de atender las problemáticas emergentes que angustian a la 

sociedad. 

La segunda corriente vincula la ISR con la RSU, dos conceptos que, aunque diferentes, 

mantienen una conexión conceptual significativa. Ambos persiguen un objetivo común, ofrecer 

soluciones y alternativas a las problemáticas globales. Se destacó cómo la RSU actúa como un 

catalizador de la innovación en las universidades, si bien se subrayó la importancia de la 

participación de todas las partes interesadas para impulsar, de forma cohesionada, soluciones 

creativas e innovadoras a los desafíos sociales actuales. En este sentido, la RSU se presenta 

como un enfoque fundamental que las universidades deben explorar y adoptar cuando buscan 

innovar de manera socialmente responsable. 

El análisis de estas corrientes permitió identificar una estrategia clave para que las 

universidades enfrenten las problemáticas actuales: el trabajo interdisciplinario. La 
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colaboración de diferentes disciplinas puede impulsar acciones que abonen a los problemas 

regionales y locales, mediante una metodología que garantice la implementación de la 

innovación, de esta manera el trabajo interdisciplinario se consolida como un medio esencial 

para la tangibilidad, la ISR. En tanto, las universidades como generadoras de conocimiento 

desempeñan un papel central al promover estos esfuerzos colaborativos, enriqueciendo el 

análisis y la resolución de problemáticas sociales. 

La ISR no es una utopía, es un concepto que, aunque en construcción, es tangible cada 

vez que las universidades, gobiernos y sector privado se reúnen para atender los desafíos de un 

mundo global, dinámico y cambiante. De esta manera, las universidades, particularmente las 

Latinoamericanas, deben repensar sus procesos internos, ya que estos a menudo obstaculizan 

las innovaciones y la vinculación con las problemáticas del entorno. Las futuras líneas se 

centrarán en el desarrollo de modelos educativos que integren de forma sistemática la ISR en 

los currículos y la gestión institucional. Esto incluye el estudio de metodologías pedagógicas 

que promuevan la formación de competencias en ISR, así como la creación de marcos teóricos 

que aborden la colaboración intersectorial entre universidades, empresas, gobiernos y 

comunidades. Además, cómo las universidades pueden liderar la transición hacia modelos de 

desarrollo sostenible, mediante la generación de conocimiento aplicado y la implementación 

de proyectos que respondan a los ODS, seguido de analizar los mecanismos de gobernanza 

interna que permitan superar las barreras burocráticas y facilitar la adopción de enfoques 

innovadores con un compromiso ético y social. 

Consideraciones éticas 

El presente estudio no requirió aval ético debido a que se hizo con base en una revisión 

documental. 
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