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Resumen

En este escrito se expone una revisión sistemática de literatura sobre los recursos 
humanos y la responsabilidad social empresarial, destacando la importancia 
de alinear estos dos elementos para la gestión organizacional. Para ello, se 
exploraron las investigaciones publicadas en el lapso de los últimos veinte años, 
utilizando como base de consulta la plataforma de   web of science, se estudiaron 
los archivos en su respectivo orden cronológico y se utilizó la plataforma tree of 
science para luego con este resultado identificar los documentos más relevantes, y 
clasificándolos en tres grupos, clásicos, estructurales y recientes.

Palabras clave: recursos humanos, responsabilidad social empresarial, 
sostenibilidad, desempeño empresarial, gestión ambiental.

143Artículo de Revisión. Katy Andrea Buitrago-Trillos, Jhon Antuny Pabón-León.

Revista Interfaces, Vol 4 (1) Enero-Junio 2021. ISSN 2619-4473 E-ISSN 2619-4465, p.p. 143-158



Abstract

This paper presents a systematic review of human resources and corporate social 
responsibility literature, highlighting the importance of aligning these two elements 
for organizational management. For this purpose, the research published in the 
last twenty years was explored in the web of science database, the archives were 
studied in their respective chronological order, and the tree of science platform 
was used. Then, with this result, the most relevant documents were identified and 
classified into three groups: classic, structural, and recent.

Keywords: human resources, corporate social responsibility, sustainability, 
business performance, environmental management.

1. Introducción

La responsabilidad social empresarial (RSE) en las publicaciones científicas 
se presenta como protagonista, y esto permite discutir cómo enfocarse y 
generar un impacto positivo en la compañía [1]. 

La intervención de los recursos humanos en la gestión sostenible requiere de 
personas responsables, que asuman los riesgos por la comunidad y el medio 
ambiente y muestren un cierto grado de compromiso con la sostenibilidad, 
promoviendo la adopción de un desarrollo verdaderamente sostenible [2].

Siendo necesario un desempeño diligente en el campo de la sostenibilidad 
para ejercer y cumplir un real protagonismo donde las competencias sean 
más importantes entre la gestión del recurso humano y la RSE [1]. 

Haciendo propia la adopción de la sostenibilidad; determinando los 
indicadores, impulsores, barreras y beneficios de adoptarla, permitiendo 
así proporcionar un marco conceptual integral que se pueda utilizar para 
desarrollar la adopción a largo plazo mediante la gestión sostenible [2]. A 
través de un enfoque metodológico exploratorio, la educación es el campo 
de conocimiento más referenciado en habilidades humanas. Estimula 
discusiones para desarrollar la sostenibilidad organizacional a través del 
desarrollo personal [3].
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Por otro parte, la gestión sostenible de los recursos humanos proporciona 
un punto de partida para avanzar hacia el área de gestión sustentable de los 
RRHH [4]. Solo cuatro trabajos exploran el RSE Y RRHH   en la base de 
datos Web Of Science (WOS) siendo poco abordado en las revisiones de 
literatura.

A través de este estudio se tiene como objetivo mostrar la evolución de 
forma conjunta de la responsabilidad social y la gestión de los recursos 
humanos.  Buscando resolver este objetivo se efectuó una indagación de la 
producción en Wos de las últimas dos décadas. 

La información resultante fue procesada con base en la analogía del árbol 
de la ciencia. Este trabajo facilitó la estructuración cronológica de los 
documentos obtenidos, así mismo, indagar su argumento y mostrar sus 
principales aportes, descripción y conclusiones.

En el actual documento se encuentran cuatro apartados adjuntos a la 
introducción. El primero contiene la parte metodológica donde se expone 
minuciosamente la selección de la información y los instrumentos aplicados. 
Seguidamente, encontramos la evolución de la investigación por medios de 
la red, usando la metodología del árbol de la ciencia. Finalmente, muestran 
la raíz, tronco y hojas, y por último las limitaciones y agenda. 

2. Materiales y métodos

Este trabajo aplicó la consulta en web of science como base de datos, 
cuya búsqueda examinó indicadores bibliométricos. Los parámetros de 
consulta fueron:  Periodo de consulta 2000-2019, todo tipo de publicación 
(libros, artículos), en cuanto a los campos de búsqueda se enmarcan: título, 
resumen, palabras claves, sin discriminar por tipo de revista. Los términos 
de consulta fueron “corporate social responsibility - human development 
or human resource”. Dicha consulta se realizó el día 03 de octubre y arrojó 
426 resultados.

Dicho efecto obtenido de las bases de datos fue procesados a través de la 
herramienta R studio, lo que facilitó la extracción de las referencias de 
los 426 registros generados en WoS, y a partir de estos, se construye la 
red. Este procedimiento se logra a través de tres indicadores bibliométricos 
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(indegree, outdegree y betweenness), los cuales se utilizan para clasificar 
los documentos y analizarlos mediante la analogía del árbol [5], [6]. 

Para esto, se organizan los artículos en 3 rangos: la raíz (alto indegree), 
en donde se encuentran los archivos fuente, hegemónicos, tradicionales 
o la base intelectual de conocimiento de un tema, con la premisa de que 
son citados pero no citan a otros; el tronco (alto betweenness) relación  a 
los artículos que resultan de las aplicaciones importantes en el desarrollo 
del conocimiento que va al día de acuerdo al tema o concepto revisado, 
estos citan y así mismo igualmente son citados por otros y, por lo mismo, 
son conocidos como estructurales o estructura intelectual que enmarcan 
las tradiciones de estudios en el campo, demostrando su composición, y 
dichos  contenidos de exploración más notorios en la literatura y la forma 
que se relacionan entre sí. 

Finalmente, las hojas (alto outdegree) asocian los documentos más vigentes 
que citan a los demás en la base del conocimiento, es decir, tronco y raíces, 
pero no son referenciados, indicando los frentes de investigación. 

Este método ha sido soportado por múltiples investigaciones [7–15]. Se 
procede a ejecutar una revisión literaria, escogiendo los documentos más 
relevantes; de la siguiente forma: 10 de la raíz (clásicos), 10 del tronco 
(estructurales) y 10 de las hojas (recientes).

3. Resultados

Teniendo en cuenta los 426 documentos como resultados de la ecuación 
de búsqueda, se seleccionaron las publicaciones que son objeto de 
estudio, empleando Los criterios de puntuación más altos con el título de 
entrada (indegree), el título intermedio (betweenness) y el título de salida 
(outdegree).

Luego, se seleccionaron 10 documentos con más título de entrada, 10 con 
el más alto rango de mediación y los 10 superiores en el rango de salientes. 
Estos documentos identifican la indagación más importante en un amplio 
periodo de tiempo (Figura 1).
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Figura 1. Árbol adopción de RSE y RRHH .
Fuente: Autores

Documentos clásicos (raíz)

Los documentos que están identificados como clásicos, son considerados 
investigaciones que soportan y fueron el punto de partida de RSE y RRHH 
. Por ejemplo, la primera serie que se desarrolló de este contenido intenta 
articular los conceptos de la RSE y menciona la responsabilidad ética y 
discrecional en un contexto donde lo económico ha desaparecido de las 
discusiones [16]. Más adelante plantean la hipótesis de que el nivel de 
RSE de una organización se sujeta al tamaño, nivel de diversificación, 
investigación y desarrollo de la publicidad e ingresos del consumidor [17]. 
Seguidamente se conceptúa la conexión entre el compromiso organizacional 
y los puntos de vista de los funcionarios sobre la RSE externa [18]. 

También proporciona un modelo teórico de varios niveles para comprender 
por qué las organizaciones corporativas participan cada vez más en 
programas de responsabilidad social corporativa (RSC) y, por lo tanto, 
exhiben el potencial de ejercer un cambio social positivo [19]. Luego 
brinda un marco teórico que resume la literatura en los niveles de análisis 
institucional e individual, incluyendo predictores de las acciones y políticas 
de la RSE [20].

Por otra parte, menciona el liderazgo como la manera eficaz de 
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Documentos Clásicos (raíz) 

Los documentos que están identificados como clásicos, son considerados investigaciones que 
soportan y fueron el punto de partida de RSE y RRHH . Por ejemplo, la primera serie que se 
desarrolló de este contenido intenta articular los conceptos de la RSE y menciona la 
responsabilidad ética y discrecional en un contexto donde lo económico ha desaparecido de las 
discusiones [16]. Más adelante plantean la hipótesis de que el nivel de RSE de una organización 
se sujeta al tamaño, nivel de diversificación, investigación y desarrollo de la publicidad e 
ingresos del consumidor [17]. Seguidamente se conceptúa la conexión entre el compromiso 
organizacional y los puntos de vista de los funcionarios sobre la RSE externa [18].  

También proporciona un modelo teórico de varios niveles para comprender por qué las 
organizaciones corporativas participan cada vez más en programas de responsabilidad social 
corporativa (RSC) y, por lo tanto, exhiben el potencial de ejercer un cambio social positivo [19]. 
Luego brinda un marco teórico que resume la literatura en los niveles de análisis institucional e 
individual, incluyendo predictores de las acciones y políticas de la RSE [20]. 

Por otra parte, menciona el liderazgo como la manera eficaz de perfeccionar los negocios y desde 
una gestión moral proporciona una perspectiva como modelo para los gerentes en la 
implementación de la RSE [21]. Posteriormente se enuncia la gestión de RRHH como un sistema 
y menciona desde una perspectiva estratégica el enfoque analítico e integral suministrando 
pruebas de predicción para medir el impacto de las prácticas laborales de alto desempeño [22]. 
Así mismo, se sugiere que las organizaciones deben dar a conocer su actuación para atraer 
candidatos sin dejar de lado la descripción realista de sus actividades en lo que se refiere al 
desempeño social corporativo ya que esto les puede proveer una ventaja competitiva al atraer 
aspirantes potenciales [23]. Posteriormente, mediante un metaanálisis muestra que el desempeño 
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perfeccionar los negocios y desde una gestión moral proporciona una 
perspectiva como modelo para los gerentes en la implementación de la 
RSE [21]. Posteriormente se enuncia la gestión de RRHH como un sistema 
y menciona desde una perspectiva estratégica el enfoque analítico e 
integral suministrando pruebas de predicción para medir el impacto de las 
prácticas laborales de alto desempeño [22]. Así mismo, se sugiere que las 
organizaciones deben dar a conocer su actuación para atraer candidatos sin 
dejar de lado la descripción realista de sus actividades en lo que se refiere 
al desempeño social corporativo ya que esto les puede proveer una ventaja 
competitiva al atraer aspirantes potenciales [23]. Posteriormente, mediante 
un metaanálisis muestra que el desempeño social / ambiental corporativo 
y el financiero se relacionan positivamente en ambas direcciones y explica 
que la virtud empresarial en forma de RSE es gratificante [24].

Documentos estructurales (tronco)

Los documentos identificados como estructurales son los que le dan 
interpretación al análisis y revisión de la RSE y RRHH, vinculando los 
actuales con los clásicos. Adicionalmente presentan la mayor tasa de 
centralidad, lo que indica que son citados de forma recurrente por las 
hojas y al mismo tiempo citan a los documentos clásicos. Por ende, son las 
publicaciones que conectan la red. 

En las publicaciones consultadas se muestra un análisis de las 
implicaciones del aumento de la RSE en Europa para la gestión de RRHH 
y la representación de los empleados donde se apunta a la necesidad de 
definir y contextualizar desde un contexto nacional y regional según [25]. 
Referente a este tema se demuestra que el comportamiento organizacional 
aporta en gran medida a la investigación y práctica de la RSE   y propone 
que enfocarse en estos mejorará la comprensión de los antecedentes y 
consecuencias de los mismos superando brechas entre ciencia y práctica 
[26].  Igualmente   se indaga las percepciones de los funcionarios sobre una 
iniciativa de responsabilidad social corporativa dirigida a grupos de interés 
internos y externos para mejorar la satisfacción laboral de los empleados 
de Roeck et al [27]. Sin embargo, se destacan brechas en la investigación 
de la RSE revelando la necesidad de conceptualizar la interacción de los 
impulsores de la RSE y los diversos mecanismos y condiciones límite que 
pueden explicar el problema de respuesta personal [28].

148 Artículo de Revisión. Katy Andrea Buitrago-Trillos, Jhon Antuny Pabón-León.

Revista Interfaces, Vol 4 (1) Enero-Junio 2021. ISSN 2619-4473 E-ISSN 2619-4465, p.p. 143-158



Ahora bien, al exponer el concepto de gestión de RRHH socialmente 
responsable se indaga los efectos sobre el acuerdo organizacional de dichos 
funcionarios según [29]. Por otra se enfatiza en la importancia de hacer las 
cosas con los aspectos éticos de las políticas de gestión de RRHH, siendo 
un aspecto clave para el desarrollo a futuro de la gestión de RRHH [30]. 
Así mismo, se desarrolla un modelo de moderación mediado que expone 
los mecanismos subyacentes a través del cual la Gestión de RRHH impacta 
el desempeño de los compromisos de los funcionarios y la colaboración de 
estos en tareas adicionales [31].

Por último, se enuncia que la función de gestión de RRHH debe ejercer un 
papel protagónico en el soporte a la corporación para plantear la formulación 
y traducción de la estrategia de RSE en situaciones reales [32].  Con relación 
a esto se nos brinda información general sobre el desempeño relacionado 
con la gestión de RRHH argumentando que el desempeño humano no es 
menor que el del medio ambiente. Así mismo se indica que la gestión de 
RRHH ecológica impacta el comportamiento del sitio de trabajo en las 
funciones a través de diversos procesos sociales y psicológicos [33], [34].

Documentos recientes (hojas)

Estos son los documentos más modernos en materia de RRHH y la RSE 
los cuales combinan la investigación sobre las raíces y el tronco del árbol 
científico. En estos estudios de la composición de las hojas se tiende a 
asegurar  que la teoría de la prueba social sugiere que los buscadores de 
empleo tienen pensamientos positivos sobre sí mismos cuando trabajan 
en empresas con esferas sociales más abiertas y, hay evidencia de que los 
trabajadores prefieren laborar en empresas socialmente estables que en 
empresas que fracasaron en otras situaciones [35].

Es preciso enfatizar que para los empleados que creen que la responsabilidad 
social es muy importante, la conexión entre la naturaleza de la empresa 
y el trabajo de la organización es más relevante [36]. Adicionalmente se 
destaca que la responsabilidad social en la corporación ha establecido 
la buena conexión entre la compañía y sus empleados, especialmente en 
los aspectos legales y éticos [37]. También se sostiene que cuando hay 
responsabilidad social en la organización, se muestra más compromiso 
emocional y desempeño entre los empleados, y se inclina más a la práctica 
de la responsabilidad social corporativa [38].
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La responsabilidad social influye en los factores empresariales, es más, 
esto debe ser objeto de reconocimiento de la empresa hacia los empleados 
[39]. Asimismo, es importante destacar que la moral empresarial y la 
responsabilidad social corporativa son imprescindibles para el desempeño 
emocional y comercial de la empresa, lo que nos hace ver la importancia 
de educar estos temas [40]. A su vez, es conveniente demostrar una mejor 
reputación corporativa en el área comercial que en el área operativa, porque 
en la primera se tiene mayor impacto en el departamento financiero de la 
empresa. Para la corporación la responsabilidad financiera y la social es muy 
importante porque puede producir sentido de responsabilidad corporativa. 
Como el impacto que la gente tiene en el negocio [41]. 

Finalmente, Capacitar a los empleados sobre la importancia de establecer los 
parámetros ambientales de la empresa es muy importante y debe realizarse 
de manera continua [42]. También se hace necesario formar a los empleados 
sobre la importancia de establecer los parámetros medioambientales de 
la empresa y debe realizarse constantemente [43]. Por ende, la conexión 
entre los recursos humanos y la gestión ambiental está relacionada con la 
satisfacción de los empleados, ya que son los responsables de asegurar el 
éxito de este proceso [44].

Conclusiones 

Este estudio analiza cronológicamente la generación de literatura científica 
sobre los RRHH y la RSE publicada entre 2000 y 2019. Durante este 
período, las publicaciones más importantes e influyentes sobre este tema 
han sido las más extensas. Dentro de las bases consultadas en lo que a 
datos se refiere tenemos como a una de las más reconocidas en campos de 
indagación globales a Web of Science.

Es pertinente mencionar que la responsabilidad social en la corporación 
suele ser muy importante en el desarrollo de la misma, porque no solo 
está inmersa en el ejercicio de los empleados, la reputación de la 
organización, sino que también se fortalece de esta manera. Los Recursos 
humanos permiten mejorar la calidad del trabajo y la identificación con la 
organización, lo que redundará en un mayor refuerzo y desempeño laboral, 
y generará entre ellos una conciencia ambiental y ecológica.
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Los resultados de este estudio se derivan por analogía utilizando la 
estructura del árbol, que muestra claramente el desarrollo de este campo 
de conocimiento. El documento original se presenta en forma clásica o 
hegemónica, confirmando la investigación que sustenta el tema de RRHH 
y RSE y proporciona un punto de partida para el mismo, volviéndose pieza 
considerable para el análisis de la consideración de la Integración y trabajo 
conjunto de la responsabilidad social y los recursos humanos.

Los artículos del tronco (alto betweenness), se consideran documentos 
estructurales y de gran trascendencia para la revisión del contenido de 
literatura científica publicada, las cuales una vez revisadas muestran un 
análisis del impacto del aumento de la responsabilidad social empresarial en 
Europa en la administración de recursos humanos y la representación de los 
empleados, lo que muestra la necesidad de definición y contextualización 
desde una perspectiva nacional y regional [25]. Es en esta parte del árbol 
donde se enlazan las investigaciones recientes con las clásicas y se distingue 
que son citados frecuentemente.

Por último, las referencias en las hojas categorizan las últimas publicaciones, 
citando tanto el documento raíz como el documento principal. Del mismo 
modo, estas hojas de trabajo también pueden identificar tendencias de 
investigación futuras en el área de análisis, como la influencia de la RSE 
en los empleados junto al desempeño de los mismo como clave para el 
desempeño de la empresa y la conexión que tiene con la gestión ambiental.
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