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RESUMEN 

En esta era de la globalización, las empresas están presentando problemáticas sociales y ambientales; es por ello 

que la responsabilidad social empresarial está siendo abordada por muchas empresas, pues es fundamental como 

estrategia de sostenibilidad. El objetivo de este artículo de investigación es identificar los efectos y beneficios más 

significativos que se obtienen al aplicar la RSE en las empresas. El presente artículo consiste en una revisión sistemática 

con un enfoque cualitativo, el cual fue realizado utilizando el método PRISMA comenzando con la búsqueda de 

artículos científicos en bases de datos como Mendeley, Scopus, Springer, Redalyc, Doaj, Dialnet y Scielo, 

seleccionando 67 artículos científicos que se analizaron a través de una matriz de registro. Los resultados demuestran 

que, la RSE en las empresas, genera impactos positivos, en la reducción de costos, protección del medio ambiente, 

imagen empresarial, entre otros. Finalmente, el estudio concluye que existe una consistente relación entre RSE en la 

sostenibilidad y en el proceso de toma de decisiones empresariales para el compromiso con el desarrollo sostenible 

y el éxito a largo plazo. 
 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial; sostenibilidad; efectos y beneficios; reducción de costos; toma 

de decisiones empresariales. 

 

ABSTRACT  

In this era of globalization, companies are presenting social and environmental problems; This is why corporate social 

responsibility is being addressed by many companies, as it is essential as a sustainability strategy. The objective of this 

research article is to identify the most significant effects and benefits obtained when applying CSR in companies. This 

article consists of a systematic review with a qualitative approach, which was carried out applying the PRISMA 

method, starting with the search for scientific articles in databases such as Mendeley, Scopus, Springer, Redalyc, Doaj, 

Dialnet and Scielo, selecting 67 articles. scientists that were analyzed through a registration matrix. The results show 

that CSR in companies generates positive impacts in cost reduction, environmental protection, business image, 

among others. Finally, the study concludes that there is a consistent relationship between CSR in sustainability and in 

the business decision-making process for commitment to sustainable development and long-term success. 
 

Keywords: Corporate Social Responsibility; sustainability; effects and benefits; costs reduction; business decision 

making. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Prodanova et al. (2023), plantean que la Res-

ponsabilidad Social Empresarial (RSE) es la asun-

ción de los derechos y responsabilidades en 

función de las actividades económicas, políti-

cas y sociales desarrolladas por las entidades. 

La RSE se describe como el enfoque mediante 

el cual las empresas de manera voluntaria con-

sideran los aspectos sociales y la preservación 

del medio ambiente (Wołowiec et al., 2021). Por 

el contrario, Di̇nçer et al., (2021) expone que 

esta práctica se percibe como una obligación 

en lugar de una elección voluntaria. 
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Las empresas que se ven involucradas en ac-

ciones de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) desarrollan nuevos recursos y capacida-

des que les posibilitan mantener sus operacio-

nes económicas a largo plazo. Esto resulta en 

una ventaja competitiva superior para aquellas 

compañías, pues construyen una reputación 

sólida y positiva con su clientela (Pereira et al., 

2021). Además, una RSE efectiva puede asistir a 

las empresas en una utilización más eficiente de 

sus recursos y en la preservación de un equilibrio 

sostenible entre la economía y el entorno 

ambiental (Alkhayyal, 2019). 

Además, es considerada una meta a nivel mun-

dial que busca enfrentar los desafíos sociales re-

lacionados con la acción climática, la preser-

vación del medio ambiente, la optimización de 

recursos y la gestión de materias primas 

(Wandosell et al., 2021). 

Las primeras definiciones de sostenibilidad 

corporativa se basan en la gestión ambiental y 

el desarrollo económico, se respalda su 

perspectiva integral sobre la interacción entre 

la empresa, la sociedad y el entorno (Amato, 

2021). Frente a ello, la sostenibilidad debe ser 

considerada como una responsabilidad que 

abarca los tres aspectos clave, donde se 

espera que el éxito empresarial se fundamenta 

en la prosperidad económica, la integridad 

ambiental y la equidad social, así como en las 

relaciones entre estos factores (Pereira et al., 

2021). Del mismo modo, Hafidzi et al., (2023) 

afirman que es fundamental considerar estas 3 

dimensiones que conforman la RSE: financiera, 

social y ambiental, para que una empresa 

pueda asegurar su sostenibilidad. 

En el contexto de la globalización actual, las 

empresas están presentando desafíos sociales y 

ambientales debido a los efectos que generan 

sus actividades operativas (Hafidzi et al., 2023). 

Tales como el agotamiento de recursos natura-

les, la pérdida de biodiversidad y la contamina-

ción, derivados de desastres naturales y el cam-

bio climático, que deben superarse para lograr 

el desarrollo sostenible (Antúnez et al., 2021). 

La humanidad se enfrenta a desafíos ambien-

tales graves, como el agotamiento de recursos 

naturales, la pérdida de biodiversidad y la con-

taminación, derivados de desastres naturales y 

el cambio climático, que deben superarse para 

lograr el desarrollo sostenible.  

El interés hacia la sostenibilidad parece cada 

día adquirir mayor relevancia en el ámbito de 

la RSE (Del Baldo, 2018). Dado que las empresas 

reconocen la importancia de equilibrar sus ob-

jetivos económicos con un compromiso firme 

hacia el bienestar social.  

Por esta razón, la Responsabilidad Social Empre-

sarial surge como el resultado de una combina-

ción de efectos ambientales internos y externos, 

especialmente a medida que las condiciones 

ambientales a nivel mundial se van deterio-

rando (Zhou et al., 2019). 

La RSE emerge como una solución a la necesi-

dad de las empresas por asumir un papel más 

comprometido con su entorno social y me-

dioambiental. De acuerdo a Amato (2021) el 

término de RSE tiene su origen en la segunda mi-

tad del siglo XX. Donde las primeras acepciones 

estaban relacionadas con los deberes morales 

y sociales de las empresas. Asimismo, Antúnez et 

al., (2021) consideran que la responsabilidad so-

cial empresarial ha sido impulsada debido a la 

contaminación industrial, por lo cual es impor-

tante la aplicación de estas prácticas. 

La promoción de la RSE en las organizaciones 

surge como respuesta a las obligaciones eco-

nómicas y legales impuestas por la regulación, 

que exige prácticas de RSE para garantizar la 

sostenibilidad del negocio, la generación de 

empleo, la transparencia y la rendición de 

cuentas (Villa et al., 2021). 

Destacar que la RSE y la sostenibilidad no solo 

son beneficiosas para el entorno social y me-

dioambiental sino también para las mismas em-

presas. De ahí que, el desarrollo de las empresas 

hacia el logro de la sostenibilidad, contribuye 

positivamente a los valores de la misma, tradu-

ciéndose en principios y prácticas comerciales, 

ya que, al implementar una estrategia sosteni-

ble, se genera las habilidades y conocimientos 

adecuados en toda la cadena de valor, obte-

nidos a través de recursos externos e internos 

(Del Baldo, 2018). 

La toma de decisiones es un punto clave que se 

enfoca en determinar si la implementación de 

la RSE es la mejor solución para abordar tanto 

los desafíos internos como externos que en-

frenta una empresa. La capacidad de adap-

tarse a los cambios son condiciones que se 

debe adoptar al momento de tomar decisio-

nes, convirtiéndose en una necesidad (Biadacz, 

2019). Por ello, el elegir implementar estrategias 

de sostenibilidad en las empresas es crucial, ya 

que afecta tanto al desempeño financiero 

como al impacto ambiental y social a largo 

plazo, influyendo en la reputación, la reducción 

de los costos de la empresa y contribuyendo a 

la protección del medio ambiente. 

En el contexto de la ética desempeña un rol 

clave. Marlina y Syahril (2022) lo definen como 

una conducta transparente y ética que busca 

el beneficio de la comunidad y su entorno. Este 

comportamiento se manifiesta a través de acti-

vidades sociales dentro de la organización. La 

RSE implica que las empresas sean responsables 

en sus acciones, considerando la seguridad, 

ética, salud, derechos de empleados y conser-

vación de recursos. Busca un impacto positivo 

en la sociedad y el medio ambiente (Tsai et al., 

2022). 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio  

Se realizó una revisión sistemática de la 

literatura científica de la RSE como estrategia: 
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sostenibilidad y toma de decisiones 

empresariales. Para este análisis, se aplicó el 

método PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses). En la 

fase inicial, se identificaron y reconocieron los 

principales artículos relacionados con los temas 

mencionados anteriormente. Luego, se llevó a 

cabo una exhaustiva examinación por título y 

resumen, aplicando criterios de elegibilidad 

para señalar el número de artículos excluidos 

que no eran relevantes ni aportan a nuestro 

tema de estudio. Finalmente se aplicó el criterio 

de inclusión, resultando en la selección de 67 

artículos que fueron incorporados en la revisión 

sistemática, tal como se evidencia en 

visualizado a través del “Flujo PRISMA” en el 

Diagrama I. 
 

 
Figura 1. Diagrama de Flujo PRISMA. 

 

La búsqueda de diversas bases de datos 

produjo un total de 67 artículos incluyendo 

tanto originales como de revisión, estos se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

19 artículos de Mendeley, 15 Scopus, 11 

Springer, 9 Redalyc, 8 Doaj, 4 Dialnet y 1 Scielo, 

de los cuales tuvimos en cuenta el nombre de 

la revista y su año de publicación. 
 

Proceso de recolección de información 

Para respaldar el proceso de recolección de 

información, conceptualizamos los siguientes 

términos: “Responsabilidad Social Empresarial”, 

“Costos”, “Ambiente”. Empleamos como bases 

de datos a Redalyc, Scielo, Mendeley, Springer, 

Scopus, DOAJ, Dialnet, Scielo, teniendo como 

buscador más genérico a Scopus y Mendeley. 

Para la revisión, se seleccionarán artículos 

originales y de revisión que aborden el contexto 

mundial y hayan sido publicados entre 2018 y 

2023. Además, se requerirá que estos estudios 

contengan al menos dos palabras clave tanto 

en el título como en el resumen, y estén 

disponibles con ISSN o DOI, estando indexados 

en una revista específica. 

En cuanto a los criterios de exclusión serán 

excluidos de la revisión aquellos artículos 

publicados antes de 2018, así como los estudios 

duplicados y las publicaciones que no se 

consideren artículos. Asimismo, se descartaron 

los artículos que carezcan de ISSN o DOI y no 

estén afiliados a ninguna revista. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Partiendo de los resultados de la Revisión 

Sistemática de Literatura Científica, se pueden 

identificar una variedad de efectos y beneficios 

derivados de la implementación de la RSE, los 

cuales abarcan aspectos tanto ambientales, 

sociales como económicos: 

De acuerdo con Del Baldo (2018) sostiene que 

el medio ambiente y el patrimonio cultural 

representan activos críticos para el constructo 

social. En base a ello, la RSE se enfoca en 

generar beneficios en dos aspectos (Abdullah 

et al., 2019; Wołowiec et al., 2023), tanto para la 

calidad de vida de la sociedad como para el 

medio ambiente de la empresa. Asimismo, 

Bueno et al., (2019) afirman que participar en la 

RSE significa que, en el funcionamiento normal 

del negocio, una empresa opera de manera 

que protege el medio ambiente, en lugar de 

contribuir negativamente a ellos.  

Por otro lado, Mantilla et al., (2019) establecen 

que la globalización ha impulsado a los 

gobiernos a introducir leyes que obliguen a 

reducir la contaminación y proteger el medio 

ambiente en beneficio de la naturaleza. 

Además, existen investigaciones que indican 

que los mecanismos voluntarios de gobernanza 

ambiental podrían funcionar para mejorar el 

desempeño de una empresa (Dhanda y Malik, 

2020). Por tal motivo, la creación de 

protecciones ambientales ha sido ampliamente 

implementada (Lili y Sang, 2018). 

Según Srijuntrapun et al., (2022) afirma que las 

empresas pueden adoptar medidas operativas 

sostenibles, como buscar formas de producción 

que no sean perjudiciales para el medio am-

biente. En ese sentido las empresas deben 

desarrollar productos más respetuosos con el 

entorno, utilizando materiales y materias primas 

menos perjudiciales (Tsai et al., 2022), con el ob-

jetivo de reducir su impacto ambiental y cumplir 

con la responsabilidad de proteger el entorno a 

largo plazo. Estas políticas se deben adoptar 

cumpliendo con regulaciones internas y 

promoviendo la conciencia de la sostenibilidad 

entre sus grupos de interés (Petro et al., 2020).  

Según Afroz et al., (2019) existe una creciente 

importancia de la colaboración 

medioambiental en la cadena de suministro. 

Por consiguiente, es necesario contar con un 

sistema de gestión ambiental porque permite a 

una empresa evaluar y reducir su impacto 

ambiental (Laguna et al., 2021), asegurar el 

cumplimiento de normativas ambientales y 

contribuir a la conservación de los recursos 
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naturales. Por lo mencionado, la RSE genera un 

impacto positivo en el medio ambiente, 

favoreciendo la correcta gestión de los recursos 

(Srijuntrapun et al., 2022). 

Por otra parte, según Aslaksen et al., (2021) 

existe una necesidad de que las empresas 

asuman un papel más proactivo en la 

mitigación de impactos negativos en el 

ambiente. En línea con esta tendencia, la 

implementación de iniciativas de RSE ha 

llevado a que las empresas se esfuercen por 

disminuir sus emisiones (Suganthi, 2020). En este 

contexto, las empresas que adoptan prácticas 

ecológicas responden a las preferencias de sus 

consumidores, generando una respuesta 

positiva por parte de estos, dado que cada vez 

son más conscientes de la importancia de la 

protección ambiental (Herbas et al., 2018). 

Como consecuencia, con el cumplimiento de 

la RSE, las empresas logran disminuir el desperdi-

cio de recursos en la producción, mejorar la 

gestión del medio ambiente dañado y reducir 

de manera significativa el impacto ambiental 

durante sus operaciones (Zhou et al., 2019). 

Teniendo como objetivo lograr una operación 

comercial más eficiente y sostenible a largo 

plazo, las empresas participan activamente en 

actividades de RSE y muestran un compromiso 

hacia la preservación del medio ambiente 

(Wang, Li et al., 2018). 

Por lo tanto, el papel de las empresas a través 

de sus prácticas de RSE es importante en el pro-

ceso de cambios a nivel mundial, ya que apa-

recen como agentes de transformación y desa-

rrollo en la protección del medio ambiente 

(Paiva y Giesta, 2019). Asimismo, Huang et al., 

(2019) afirma que la protección del medio am-

biente es esencial para garantizar la 

sostenibilidad. 

El Desarrollo Sostenible en las empresas busca 

garantizar la sostenibilidad económica a través 

de la gestión prudente de los recursos naturales, 

viendo el medio ambiente como un recurso 

para respaldar el crecimiento económico (Díaz 

y Mogollón, 2021). Asimismo, Nacu (2022) señala 

que el desarrollo sostenible ha adquirido rele-

vancia en el ámbito sociopolítico y económico 

debido a conceptos como la RSE, la Gestión 

Medioambiental (GMA) y el Desempeño Social 

Corporativo (DSC). 

Por ello, como compromiso con el desarrollo 

sostenible, la RSE ha atraído la atención de va-

rios sectores empresariales desde mediados del 

siglo XX, como un enfoque importante para que 

las empresas constructoras respondan a los pro-

blemas sociales y ambientales emergentes 

(Wang, Lai et al., 2018). Además, la RSE se refiere 

a una amplia gama de acciones tomadas por 

las empresas con el fin de disminuir sus efectos 

negativos y potenciar sus efectos positivos en la 

comunidad (Moratis y Van, 2018) y su imple-

mentación ha sido aceptada como una 

métrica importante para evaluar las prácticas 

comerciales sostenibles (Seriki, 2020). 

Según López (2021), la responsabilidad social 

empresarial (RSE) ofrece una valiosa oportuni-

dad para que las empresas administren de ma-

nera sostenible y ética sus relaciones tanto den-

tro como fuera de la organización. Ésta fun-

ciona como una herramienta de medición crí-

tica para predecir la sostenibilidad a largo plazo 

(Seriki, 2020), además, permite a las empresas 

ampliar su mirada más allá de los límites de las 

estrategias centradas en el “aquí y ahora” y 

que, con el objetivo de maximizar el beneficio, 

corren el riesgo de adoptar modelos de marke-

ting y de corto plazo, políticas empresariales y 

territoriales visionarias (Carrera, 2022).  

En adición, el autor también menciona que, la 

RSE es una estrategia fundamental capaz de 

activar la reconstrucción de nuevas formas de 

solidaridad y crear condiciones favorables para 

un crecimiento social y económico sostenible, 

restableciendo la continuidad entre activida-

des y los efectos a largo plazo relacionados con 

ellos. Por ejemplo, las prácticas de responsabili-

dad social corporativa (RSC) que favorecen a 

las partes involucradas tanto directa como indi-

rectamente, como los clientes, empleados, 

comunidad y medio ambiente, los cuales son 

fundamentales para generar valor compartido 

(Herbas et al., 2018). 

Por otro lado, las empresas están adoptando 

prácticas más transparentes en lo que respecta 

a sus acciones y resultados en materia de RSE, 

ya que comunican de manera más clara sus im-

pactos, desafíos y metas de sostenibilidad 

(Aslaksen et al., 2021). Sin embargo, para Wang 

et al., (2023) el desarrollo sostenible muchas ve-

ces es afectado por las perspectivas tradiciona-

les sobre la responsabilidad social y ambiental 

de las empresas, debido a que estas presentan 

un costo para la rentabilidad de la empresa, lo 

que va en contra de los intereses de sus partes 

interesadas. 

Desde otra perspectiva, en el ámbito empresa-

rial, es una meta compartida en las corporacio-

nes lograr el desarrollo sostenible sin comprome-

ter la competitividad. Por ese motivo, las empre-

sas se centran en la RSE para promover la soste-

nibilidad a través de la cadena de suministro, 

prácticas medioambientales y respeto de los 

derechos humanos, con el objetivo de impulsar 

la rentabilidad y competitividad al mejorar su 

posición en el mercado, reducir costos logísticos 

y expandir la oferta de productos (Villa et al., 

2021), ya que la RSE y la sostenibilidad ambien-

tal impactan en las elecciones de compra de 

los consumidores (Wang, Li et al., 2018). 

No obstante, para alcanzar un crecimiento 

económico sostenible, también es necesario es-

tablecer un sistema de toma de decisiones efi-

caz respaldado por información de alta cali-

dad que promueva el desarrollo sostenible de 
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la entidad empresarial, es indispensable. 

(Filipishyna et al., 2020).  

Fukuda y Ouchida (2020) sostienen que cuando 

los impactos ambientales son graves y la reduc-

ción de la contaminación es menos costosa, la 

RSE tiene dos efectos beneficiosos: una mejora 

en la reducción de emisiones y una mejora en 

la producción debido a una mayor reducción 

de las emisiones. Por ello, García et al., (2021) 

menciona que se han llevado a cabo la formu-

lación de políticas y estrategias a nivel global, 

que permiten a las partes interesadas supervisar 

las actividades de las empresas y evaluar los im-

pactos ambientales que generan. Por esa ra-

zón, la introducción de un sistema de contabili-

dad ambiental es esencial en las empresas, 

dado que se ha analizado que toda actividad 

económica implica el uso de recursos en sus di-

ferentes formas (Martínez et al., 2019). Además, 

establece la obligación de las empresas de asu-

mir responsabilidad en lo que respecta a su 

compromiso de preservar el medio ambiente 

en sus decisiones empresariales (Huang et al., 

2019). 

Irwandi y Wardhani, (2022) afirman que la con-

tabilidad ambiental es una disciplina dentro de 

la ciencia contable que opera para reconocer, 

cuantificar, valorar y comunicar los gastos rela-

cionados con el medio ambiente, y que busca 

promover la sostenibilidad a través de la reduc-

ción del impacto ambiental y la simulación de 

costos ambientales (Mantilla et al., 2019). 

Por ello, la contabilidad ambiental es un com-

ponente crucial que tiene como objetivo fo-

mentar la RSE y aumentar la transparencia me-

dioambiental, asistiendo a las organizaciones a 

desarrollar estrategias para abordar los desafíos 

ambientales (Rachmawati y Karim, 2021). Así 

como también, establecer una conexión entre 

la empresa y las organizaciones sin fines de lu-

cro comprometidas con el medio ambiente 

(Sari y Aling, 2022). 

Por otro lado, se pone un fuerte énfasis que al 

aplicar la contabilidad ambiental las empresas 

pueden lograr la eficiencia y eficacia de recur-

sos (Novovic et al., 2022; Marlina y Syahril, 2022), 

como también mejorar la calidad del servicio 

de forma continua, con el propósito de respal-

dar la sostenibilidad. 

Por lo tanto, es importante identificar y contabi-

lizar los costos medioambientales ya que pro-

porcionan mayor visibilidad de los gastos rela-

cionados con el medio ambiente, lo que facilita 

la alineación de estrategias para reducir el im-

pacto en el medio ambiente y los recursos na-

turales por parte de las empresas (Laguna et al., 

2021). 

La responsabilidad social empresarial mejora la 

imagen y prestigio corporativo en una época 

que requiere fortalecer las ventajas competiti-

vas para lograr mayor valor, productividad y 

competitividad (David, 2022). Por ejemplo, en 

los mercados de valores, la reputación, la 

imagen y la confianza social son fundamentales 

para la valoración de empresas con un sólido 

desempeño en sostenibilidad por parte de con-

sumidores e inversores (Hernández y Nishii, 

2021). 

La RSE puede fortalecer la imagen empresarial 

al satisfacer las necesidades de las partes in-

teresadas, destacando la importancia de pres-

tar atención a estas actividades, ya que una 

empresa comprometida con iniciativas sociales 

y ambientales puede obtener una percepción 

positiva de sus stakeholders (Zhou et al., 2019; 

Ebri y Santosa, 2020). En adición, aumentar la 

transparencia y divulgación de la RSE resulta en 

mayor confianza de los stakeholders (De 

Campos et al., 2021). Todo esto se traduce en 

que, cultivar una buena imagen significa aten-

der la figura de una empresa sostenible, en te-

mas medioambientales, económicos y sociales. 

Puesto que, debe cuidar su ética y cumplir con 

los criterios ESG (ambientales, sociales y de go-

bernanza), en consecuencia, obtendrá una 

buena imagen y una reputación positiva en su 

entorno. (Nacu, 2022). 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no 

se trata de una estrategia para crear marcas, 

sino más bien de cultivar una imagen interna 

entre los empleados. Donde estos disfruten de 

actividades que benefician a la sociedad y, de 

una forma u otra, contribuyen a fortalecer la 

generosidad de la organización (Bueno et al., 

2019). 

El impacto de la RSE mejora la imagen y la repu-

tación de la empresa en el mercado, derivado 

de sus acciones y programas (Suganthi, 2020). 

Asimismo, inspira a otras empresas a seguir los 

beneficios futuros anticipados: modelos de ne-

gocios innovadores, que no solo reducen el 

costo de la materia prima, sino que también 

ahorran costos de proceso y acortan el período 

de desarrollo de nuevos productos, además de 

ejercer una mejor RSE, mejorando la imagen de 

la marca (Tu et al., 2020). 

Todo ello resulta beneficioso, puesto que, al 

adoptar una postura ecológica como empresa 

implica aliviar la carga de las regulaciones, dis-

minuir gastos en servicios públicos como la ener-

gía o el espacio de trabajo, y construir una repu-

tación empresarial sólida y confiable (Nacu, 

2022). Según Shafiul et al., (2021). Las empresas 

crean una imagen corporativa ecológica con 

miras a ganar competitividad y aumentar su 

cuota de mercado en el largo plazo.  

Es así que, las investigaciones sobre RSE han re-

velado que la gestión ecológica tiene un papel 

fundamental a la hora de establecer la imagen 

de una empresa en el núcleo del negocio 

(Alam y Islam, 2021). Además, el desarrollo de 

nuevos productos y operaciones ambiental-

mente sustentables manifiestan una mayor efi-

ciencia en términos de inversión de recursos, un 

mercado mejorado, una mejor marca 

corporativa, mayores ventas y, eventualmente, 

http://dx.doi.org/10.17268/sciendo.2024.092


R. Quispe et al.  SCIÉNDO 27(4): 565-573, 2024 

570 DOI: http://dx.doi.org/10.17268/sciendo.2024.092 

ventajas competitivas sostenidas (Shafiul et al., 

2019). 

Las empresas llevan a cabo sus actividades de 

financiación a través de diversos instrumentos 

financieros verdes, con el objetivo de promover 

acciones para la conservación de la energía y 

la reducción de emisiones (Yang et al., 2022).  

Sin embargo, pueden implementar programas 

de RSE, ya que se encargan de minimizar los 

costes y garantizar la sostenibilidad financiera 

de la empresa, permitiéndole obtener efectos 

económicos adicionales no sólo para los 

propietarios de los recursos, sino también para 

los grupos sociales (Chepeliuk y Harkusha, 2021). 

Asimismo, estos autores resaltan que los 

programas de RSE se caracterizan por presentar 

rendimientos financieros a largo plazo, siendo 

especialmente relevantes para las pequeñas y 

medianas empresas. 

Por otro lado, Dunne y McBrayer (2019), 

mencionan que la divulgación ambiental, 

social y de gobernanza (ESG), beneficia a 

pequeñas empresas aminorando los costos de 

financiamiento, generando confianza entre los 

inversores y reduciendo la incertidumbre. 

Además, mejora la percepción de la empresa 

en los mercados financieros y disminuye el 

gasto asociado al financiamiento de su deuda 

empresarial, lo que, a su vez, fortalece su 

posición financiera y les otorga la capacidad 

de concentrarse en su expansión.  

Frente a ello, Xu et al. (2020) ratifica que los 

proveedores están felices de otorgar a sus 

clientes un crédito comercial, el cual puede 

conceptualizarse como una herramienta para 

captar clientes, mantener el control o como 

una garantía de la calidad del producto, un 

dispositivo para la discriminación de precios y 

un subsidio para los costos de mantenimiento 

de inventarios de los compradores. 

En síntesis, el cumplimiento de la RSE no solo 

brinda buena reputación a las empresas, sino 

también reduce la asimetría de la información 

y obtiene conexiones políticas para disminuir los 

costos de financiamiento de su deuda, 

aliviando así una mayor presión financiera (Li et 

al., 2022). Por lo que podemos darnos cuenta 

que la RSE además de ser una estrategia que 

trae beneficios financieros significativos, es una 

inversión inteligente para el éxito empresarial a 

largo plazo. 

La reducción de los costos operativos es un 

objetivo en común que todas las empresas 

siguen, debido a que este puede contribuir 

notablemente a la rentabilidad y la eficiencia 

de la misma. Aunque mejorar la eficiencia de la 

RSE no solo conlleva a la reducción de costos, 

sino que también su relevancia está en 

constante aumento para las empresas (Wang, 

Lai et al., 2018). 

Además, según Gatignon (2022) afirman que las 

prácticas de RSE pueden proporcionar ventajas 

estratégicas de capital humano. Asimismo, la 

reducción de costos operativos y las prácticas 

sustentables llegan a ser complementarias, 

pues impulsan a una mejor imagen de la 

empresa. 

Es así que, la adopción de medidas ecológicas 

no solo es una necesidad o cuestión ética, sino 

que también resulta provechosa para reducir 

costos, mejorar la reputación, destacarse en el 

mercado y fortalecer la responsabilidad social 

empresarial. Donde, la implementación de 

prácticas de sostenibilidad llegaría a verse im-

pulsada, principalmente, por el deseo de redu-

cir costos, además de factores internos (Pereira 

et al., 2021). 

El rol es proporcionar un incentivo financiero 

para que las empresas aumenten su desem-

peño social corporativo (CSP), por ende, la re-

ducción en el costo de capital (Lynch y 

O’Hagan, 2023), así las empresas se ven benefi-

ciadas en la reducción de costes gracias a sus 

políticas y prácticas ecológicas, como también 

en la reducción de costes en la cadena de 

suministro (Suganthi, 2020). 

Al mismo tiempo, las empresas consecuente-

mente al asumir una postura ambientalista, es-

tán beneficiándose a sí mismas, puesto que, es-

tán reduciendo sus costos operativos y siendo 

más eficientes. En virtud de lo cual, las empresas 

con un mejor desempeño en materia de RSE es-

tarían obteniendo una mejor rentabilidad, con 

un mejor rendimiento, asimismo de reducir el 

uso de deuda con el tiempo Shu-Chen et al., 

(2023). 

Bajo una percepción de mejora, las empresas 

han adoptado la reducción de costos operati-

vos como una estrategia fundamental para 

abonanzar su estabilidad a futuro, puesto que 

la mayoría de los directivos entienden que las 

acciones medioambientales generan impactos 

positivos para las empresas, como reducción 

de costos, aumento de competitividad y renta-

bilidad, sin notar apenas aspectos negativos 

(Paiva y Giesta, 2019). Un ejemplo ipso facto son 

las tiendas de conveniencia, las cuales pueden 

disminuir sus costos operativos y de manteni-

miento al adoptar prácticas sostenibles (Tseng 

et al., 2019) 

Es así que las empresas que desarrollan el pro-

grama de RSE, no solo están reduciendo sus 

costes, sino que también están garantizando la 

sostenibilidad a futuro, usando eficientemente 

los recursos brindados por el entorno. 

La conexión entre la RSE y el desempeño finan-

ciero de las empresas ha sido objeto de un aná-

lisis detallado y varios estudios en los ámbitos 

académico y empresarial. Investigadores como 

Suganthi (2020) destacan el papel predomi-

nante de las iniciativas de RSE en la influencia 

tanto de las prácticas ambientales como finan-

cieras. Este enfoque se desglosa en tres áreas 

clave, según Duque et al. (2021): el desempeño 
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financiero ligado a la sostenibilidad, los resulta-

dos financieros asociados a la RSE y los informes 

de sostenibilidad. 

En términos de desempeño financiero, se ha 

demostrado que las empresas que adoptan 

estrategias sólidas de sostenibilidad y emplean 

sistemas efectivos de gestión para mitigar los 

riesgos sociales y ambientales, pueden obtener 

beneficios financieros notables a largo plazo 

(Semenova, 2021). Un ejemplo es la implemen-

tación de la logística verde, según Dzwigo et al. 

(2021), que no solo reduce los costos de gestión 

logística, sino que también garantiza la seguri-

dad ambiental en las operaciones empresaria-

les, cumpliendo con los requisitos de RSE en una 

economía circular. Este compromiso no solo 

afecta la rentabilidad a largo plazo, como se-

ñalan Hafidzi et al. (2023), sino también indica-

dores específicos de riesgo como la volatilidad 

de las ganancias y el uso del apalancamiento 

(Hsu et al., 2023). 

Afrontar el desafío de alcanzar una alta eficien-

cia en RSE es crucial, según indica Wang, Lai. et 

al. (2018), resaltando la relación entre la optimi-

zación de recursos y el alto rendimiento finan-

ciero en RSE. En otras palabras, la eficiencia en 

RSE implica gestionar recursos de manera efec-

tiva para generar un impacto positivo en la res-

ponsabilidad social, sin requerir grandes inver-

siones, al mismo tiempo que mejora el rendi-

miento financiero de la empresa. Además, la di-

vulgación de información financiera confiable, 

señalan Moratis y Van (2018), no solo fortalece 

la confianza con las partes interesadas financie-

ras y no financieras, sino que también sienta ba-

ses sólidas para el futuro de la empresa. 

El valor de la RSE va más allá de las prácticas 

internas de la empresa. Johari y Hosseini (2020) 

destacan cómo los acuerdos de reparto de 

costos en RSE pueden aumentar la demanda 

del mercado al reducir los precios de venta y 

aumentar el compromiso con la RSE en un en-

torno competitivo. Esta tendencia es funda-

mental, ya que, como señalan Wang et al., 

(2023), abordar los conceptos ESG (ambienta-

les, sociales y de gobernanza) en las decisiones 

de los accionistas se traduce en un mejor 

desempeño financiero y operativo. 

En consecuencia, las prácticas de RSE tiene un 

impacto positivo significativo en el desempeño 

financiero, lo que hace que las empresas sean 

más competitivas (Nahuat et al., 2021). Esto im-

plica que las acciones o estrategias implemen-

tadas en el ámbito de la RSE generan resultados 

notables en términos de mejora financiera, 

competitividad, percepción del mercado, en-

tre otros aspectos relevantes para la empresa. 

 

CONCLUSIONES 

La investigación revela que la integración efec-

tiva de la RSE en las prácticas empresariales no 

solo maximiza beneficios económicos, sino que 

también fortalece el impacto positivo en el me-

dio ambiente y la sociedad. Haciendo uso del 

método de revisión sistemática de la literatura 

(RSL) sobre Responsabilidad social empresarial 

como una estrategia sostenible y para la toma 

de decisiones empresariales, se ha observado 

que las empresas que adoptan prácticas sóli-

das de RSE no solo cumplen con sus responsabi-

lidades éticas y sociales, sino que también son 

más propensas a destacarse en un mercado 

cada vez más consciente y comprometido con 

temas sostenibles. 

Dentro de las definiciones más utilizadas sobre 

el tema de estudio se pudo determinar que a la 

que más recurren los autores, es la que hace re-

ferencia al Desarrollo Sostenible, como compro-

miso de la RSE y como un enfoque importante 

para que las empresas respondan a los proble-

mas sociales y ambientales emergentes. 

La literatura ha analizado los efectos de la im-

plementación de la RSE en las empresas, detec-

tando a la RSE como una estrategia clave que 

emerge ante la necesidad de compromiso con 

el desarrollo sostenible, junto a los impactos po-

sitivos que representa para con la misma com-

pañía, en donde se evidencia un fortaleci-

miento en el desempeño financiero, reducción 

de costos operativos, imagen empresarial, en-

tre otros. Desde ese punto de vista, la RSE viene 

a ser un catalizador que describe el enfoque 

mediante el cual las empresas de manera vo-

luntaria consideran los aspectos sociales, la pre-

servación del medio ambiente y de la misma, 

como un componente esencial para el éxito a 

largo plazo. 

En este contexto, el estudio actual consolida los 

efectos identificados en la literatura sobre los 

impactos derivados de la provisión de asisten-

cia financiera a empresas, independiente-

mente de si estás practican o no la Responsabi-

lidad Social Empresarial (RSE). Este hallazgo se 

erige como un punto de partida valioso que 

puede contribuir al avance de investigaciones 

futuras, las cuales tendrán como objetivo dis-

cernir con mayor precisión la importancia y re-

levancia de la RSE en el proceso de toma de 

decisiones empresariales. 
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