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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la situación del conocimiento científico 

publicado sobre el compromiso laboral en el sector privado a partir de la pandemia por covid-19. 

El compromiso laboral es la actitud que tiene el empleado hacia los objetivos de la empresa, 

ejecutando de manera activa el cumplimiento de sus funciones en beneficio de la entidad que lo 

ha contratado. Durante la pandemia, las condiciones laborales cambiaron, afectando el modelo 

de trabajo, la salud física y mental del trabajador y generando un nuevo contexto de valoración 

de las actitudes de la empresa. Para analizar las aproximaciones al tema, se utilizó como 

metodología la investigación bibliográfica a fin de realizar una revisión sistemática de la literatura 

existente. Se incluyeron 31 artículos científicos, los cuales fueron divididos en tres secciones de 

acuerdo al subtema abordado: virtualidad del trabajo, bienestar del empleado y el soporte 

brindado por la empresa. Una de las conclusiones fue que el contexto pandémico ha tenido una 

gran repercusión en la salud mental de empleado, lo cual ha causado un efecto negativo en el 

compromiso laboral en el sector privado. 
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Work engagement in the private sector after the covid-19 
pandemic: a systematic review 

ABSTRACT 

The present research has for objective analyze the situation of published scientific knowledge on 

labor commitment in the private sector after the covid-19 pandemic. Labor commitment is the 

attitude that the employee has towards the objectives of the company, actively executing the 

fulfillment of his functions for the benefit of the entity that has hired him. During the pandemic, 

working conditions changed, affecting the work model, the physical and mental health of the 

worker and generating a new context for assessing the company's attitudes. To analyze 

approaches to the subject, bibliographical research was used as a methodology in order to carry 

out a systematic review of the existing literature. 31 scientific articles were included, which were 

divided into three sections according to the sub-theme addressed: virtuality of work, employee 

well-being and the support provided by the company. One of the conclusions was that the 

pandemic context has had a great impact on employee mental health, which has caused a 

negative effect on work commitment in the private sector. 

 

Keywords: work engagement; private sector; covid-19; telework; job well-being; organizational 

support. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas tienen por objetivo implementar una cultura organizacional con la cual los 

trabajadores se encuentren identificados a fin de que las acciones de cada uno de ellos 

se encuentren direccionadas de manera activa hacia las metas planteadas por la 

institución (Isensee et al., 2020). De esa forma, el planteamiento de una identidad 

colectiva para la organización proporciona las condiciona para que los esfuerzos de cada 

uno de sus integrantes se encuentren alineadas a las necesidades de la empresa, que por 

lo general atienden al aumento de la rentabilidad del negocio (Azeem et al., 2021). Para 

ello, los recursos de la empresa deben coordinarse hacia el objetivo planteado: se revisa 

las características físicas de los bienes materiales, así como las condiciones del trabajador, 

que resultan más complejas pues sus capacidades difieren en cada individuo (Hardcopf 

et al., 2021). 

El compromiso, relacionado a tales capacidades individuales, es la alineación activa del 

sujeto hacia el curso de acción propuesto para el colectivo (Teo et al., 2020). Al existir ese 

comportamiento, se obtiene una identificación con la empresa, asociando al individuo 

con el conjunto; con ello este sujeto podrá valorar de manera positiva a la organización, 

repercutiendo en el sentido de lealtad y su perspectiva de permanencia en su centro de 

trabajo (Soares y Mosquera, 2019). 

Mantener la productividad en un negocio resulta ya complicado cuando esta es 

dependiente en mayor medida de los recursos humanos con los que cuenta la empresa, 

pues se encuentra sujeta a los cambios de ánimo de cada individuo, a las capacidades 

para resolver problemas nuevos, a la salud física y mental, así como a distintas variables 

(Aragón, 2019). Durante la pandemia, las empresas se vieron afectadas, pues la 

coordinación aún estaba en manos de personas que podrían verse envueltas en 

problemas físicos por la covid-19 o problemas emocionales debido al panorama en 

general (Dávila, 2020). A causa de la falta de personal, muchas empresas tuvieron que 

cerrar por falta de productividad y rentabilidad (Obrenovic et al., 2020). 

Debido a la pandemia, la volatilidad de la economía mundial aumentó en gran medida, 

siendo comparable solo con los altos índices del 2009 (Chudik et al., 2021). De esa forma, 

como se muestra en la investigación de He et al. (2020), se evidencia un descenso 

significativo en el retorno medio de más de la mitad de las empresas estudiadas en 

diferentes países durante los primeros meses de pandemia. La recesión económica 
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subsecuente de este hecho requirió la reconsideración de las condiciones sobre la que se 

establecen parámetros de productividad, solo la humanización del trabajador explica la 

situación. 

Las tensiones sociales y económicas se han manifestado también en sectores de 

economía creciente como lo son los países latinoamericanos. Así, se ha observado la 

disminución del poder adquisitivo a causa de la inflación y el aumento del precio en la 

compra y venta de divisas (Busso et al., 2021). A pesar de que esto se debe a cuestiones 

externas al propio manejo de los recursos, también se ha visto inducido por la mala toma 

de decisiones, que llevaron a sobrevalorar las divisas por la compra irracional sustentada 

en una perspectiva negativa de las políticas locales para evitar la recesión económica 

(Abdelkafi et al., 2022). Esto resultó más evidente en el Perú, donde las medidas como el 

aislamiento social y las restricciones a diferentes sectores económicos causó grandes 

tasas de desempleo y el aumento de la informalidad (Barrutia et al., 2021). 

Frente a tal situación, ha sido fundamental que se cree un ambiente propicio para la 

valoración positiva de la organización, donde el trabajador encuentre un espacio seguro 

para su desempeño laboral y para su crecimiento como persona (Ribut, 2022). La 

sostenibilidad de la organización es dependiente, pues, del grado de humanización que 

se utiliza para asegurar el bienestar del empleado (Santiago-Torner y Rojas-Espinosa, 

2021). En el sector público, los empleados no han sido completamente vulnerados; esto 

podría deberse a que la mayor parte de sus funciones resultaba fundamental durante 

toda la pandemia o porque la misma ausencia de un objetivo de rentabilidad permitía 

que se mantuvieran los sobrecostos durante esta etapa (AlMazrouei y Zacca, 2021; Kul, 

2021). 

Para el sector público, el compromiso laboral pudo mantener buenos niveles debido al 

costeo del proceso al no existir fines de lucro (AlMazrouei y Zacca, 2021). Sin embargo, 

en el sector privado, la rentabilidad resulta un elemento fundamental para sostener un 

negocio que, durante la pandemia, baja mucho su productividad al punto de que incluso 

se llega al déficit (Raghavan et al., 2021). El compromiso laboral, la manera en la que esta 

se materializa y la manera en que esta se refuerza en los trabajadores debe ser 

comprendida a profundidad a fin de que las organizaciones comprendan la importancia 

de esta variable para el sostenimiento de la empresa. 
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Por ello, la presente investigación tiene el objetivo de establecer cuál es el escenario del 

conocimiento sobre el compromiso laboral en el sector privado durante un contexto tan 

complejo como el de la pandemia por covid-19. Se busca evidenciar los diferentes 

lineamientos que se utilizan para comprender esta variable a fin de favorecer la 

perspectiva de las organizaciones sobre los elementos necesarios para mantener niveles 

óptimos de productividad y sostener la rentabilidad de la institución. 

METODOLOGÍA 

En el presente estudio se realizó una investigación bibliográfica en razón de una 

metodología analítica y crítica. Para ello, se ejecutó la búsqueda y análisis de producción 

científica acorde al compromiso laboral en el sector privado en función a las variaciones 

causadas por la covid-19. 

La revisión sistemática, como indican Munn et al. (2018), es la síntesis de las 

investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional que resultan relevantes para el 

tema propuesto. Para la recopilación de fuentes documentales sobre el compromiso 

laboral en el sector privado durante la pandemia por covid-19, se ha realizado la 

búsqueda en tres bases de datos: PubMed, Scopus y Web os Science. Los términos base 

para la búsqueda fueron: “pandemic”, “covid-19”, “coronavirus”, “private sector”, 

“company”, “business” y “work engagement”.  

En el proceso de identificación, se obtuvo un total de 309 documentos provenientes de 

la búsqueda: 122 provenientes de PubMed; 38, de Scopus; y 149, de Web of Science. Se 

eliminaron 54 textos por duplicación, luego se excluyeron 199 entradas con un tema y 

población diferente a lo planteado. Por último, se descartaron 25 textos por tener 

objetivos distintos a conocer el compromiso laboral, por no ser de acceso abierto o por 

no tratarse de artículos revisados por pares. Así, pues, en el presente trabajo se incluyen 

un total de 31 artículos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se presentaron en tres bloques, los cuales están diferenciados en razón de 

las variables que afecta de manera directa o indirecta en el compromiso laboral de los 

trabajadores de empresas privadas. Así, en el primer bloque se presentan los cambios 

consecuentes de la migración del trabajo presencial hacia la modalidad virtual. Luego, el 

segundo bloque refiere hacia la situación mental y emocional del empleado durante la 

pandemia y cómo esta afecta en su compromiso laboral. Por último, se hace hincapié en 
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la importancia de la organización sobre el estado del empleado; es decir, la manera en la 

que la entidad empleadora y sus acciones tienen influencia en el compromiso laboral. 

El giro hacia la virtualidad y su efecto en el compromiso laboral 

Entre las medidas para contrarrestar los altos índices de transmisión de coronavirus, 

varios países optaron por establecer restricciones como la prohibición del 

desplazamiento. Con ello, muchas empresas se vieron obligadas a acondicionar su 

funcionamiento a un modelo virtual, pasando por un proceso de adaptación complejo 

hacia las tecnologías de la información, la ausencia de una supervisión directa, la falta de 

contacto entre trabajadores, entre otras. 

Miglioretti et al. (2021) parten de la premisa de que el teletrabajo tiene un efecto positivo 

en el compromiso laboral, ya que esta le permite al trabajador ser más independiente 

para administrar su tiempo. Esto, sobre todo, en aquellos trabajadores cuya habilidad en 

las TIC sean mayores, puesto que la transformación al teletrabajo será mucho más 

problemática para aquellos que no cuenten con tales habilidades. El estudio demuestra 

que la independencia obtenida por los trabajadores gracias al teletrabajo refuerza la 

individualidad del sujeto, con lo que se considera en una posición más horizontal con su 

empleador, permitiendo que aumente su compromiso con la organización. 

Identificar el nivel impacto de la autonomía causada por el teletrabajo en el compromiso 

laboral es el objetivo del estudio realizado por Mehta (2021), para lo cual utilizó 

información recolectada desde teletrabajadores de la India. Al problematizar con mayor 

énfasis sobre la autonomía en la administración de la vida personal y laboral, el estudio 

demuestra que la autonomía mantiene una relación positiva sobre el compromiso 

laboral; a su vez, al trabajar desde casa, no se expone a sí mismo ni a su familia al contagio, 

provocando una mayor sensación de seguridad, lo cual es entendido como valor 

agregado por la empresa.  

El efecto del cumplimiento activo de las metas institucionales es comprendido, en el 

trabajo de Hengxuan et al. (2021), como “vigor”. Así, esta refiere el estado de ánimo con 

el que se realizan las funciones laborales, lo cual es fundamental para la resolución de 

problemas, clave en la población estudiada por ellos: los gerentes. La investigación 

demuestra que la interferencia de las ocupaciones del hogar puede tener un efecto 

negativo sobre la concentración y el tiempo dedicado a las funciones del trabajo. Por lo 
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cual, a pesar de que los trabajadores se encuentren en un mejor estado de ánimo, esto 

no tendría una repercusión positiva alta sobre su productividad.  

Si bien estos estudios plantean desde el inicio una hipótesis positiva, la perspectiva de la 

investigación Wontorczyk y Rożnowski (2022) es negativa, pues toman como proposición 

base que el compromiso laboral es mayor cuando se trabaja de manera presencial. Esto 

sucede debido a que la población trabajadora polaca, sobre la cual se desarrolla la 

investigación, no se encontraba plenamente adaptada al trabajo en línea, por lo que el 

proceso podría causar mayores deficiencias en el desarrollo de sus funciones y un menor 

involucramiento en los objetivos de la empresa.  

De igual forma, Yan et al. (2022) parten de una hipótesis negativa sobre este nuevo 

modelo de trabajo. Esta investigación indica que las restricciones por la pandemia han 

reforzado el aislamiento social, con lo cual las interacciones se han visto reducidas, 

afectando la salud mental de la población. En este artículo, se menciona que el 

compromiso laboral se sostiene en el bienestar del sujeto y en la concentración del 

mismo; sin embargo, el “ciberostracismo” impide la atención completa de la persona 

hacia sus obligaciones laborales, distrayéndose en actividades irrelevantes propias de 

internet. 

Esto se condice con la información inicial del artículo de Tai et al. (2022), puesto que se 

afirma que el cambio hacia el modelo virtual ha tenido un efecto negativo en el 

compromiso laboral y, a su vez, en la salud mental de los empleados. En los resultados de 

su investigación, se demuestra que el aislamiento físico provoca también un aislamiento 

psicológico, causando la falta de involucramiento con las necesidades de la empresa. Sin 

embargo, esto es compensado con lo referente a la socialización entre empleados, donde 

la interacción física fue reemplazada de manera óptima por los medios de comunicación 

virtuales, con lo cual el trabajo en equipo mantiene sus niveles de productividad. 

Finalmente, el trabajo de Slavković et al. (2022) realizado en Serbia se ejecuta desde la 

diferenciación que se hace de la presencia física y la presencia psicológica; así, mientras 

en los trabajos tradicionales se mantenía la presencia de ambos, en el modelo virtual se 

ejecuta solo la presencia psicológica, pues el trabajador puede realizarlo, habitualmente, 

desde el hogar. Si bien no existe una diferencia implícita de la presencia psicológica 

causada por la presencia física, existen factores de esta última que sí afectan en el 

desempeño del trabajador, como lo es la sensación de soledad. 
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El bienestar laboral y emocional en el compromiso laboral 

El estado de bienestar, en condiciones normales, se comprometía en establecer un 

espacio agradable para el trabajador a fin de que pueda ejecutar sus actividades de 

manera productiva. Sin embargo, la pandemia produjo cambios como la virtualidad, 

donde el espacio de trabajo es el hogar del trabajador, y la presencia del miedo constante 

a la infección, tanto del sujeto como el de sus familiares.  

El bienestar se perfila como un estado de estabilidad donde la persona es capaz de lidiar 

con los acontecimientos de manera calmada y sin repercusiones en sus actividades. El 

trabajo de Zheng et al. (2020) demuestra que la pandemia, evento traumático para la 

población, ha repercutido de manera negativa en la estabilidad mental de las personas, 

causando pensamientos intrusivos que no solo impiden la concentración, sino que 

también afectan los ciclos de sueño. El descanso, como los autores mencionan, es 

importante para el estado anímico del trabajador y para la realización de sus funciones; 

es decir, el descanso resulta fundamental para el compromiso laboral.  

El artículo de Tecău et al. (2020) menciona que el alto costo de vida de la crisis sanitaria, 

que ha sido traumática para la población, ha causado también la escasez de personal en 

múltiples empresas, lo cual ha generado la necesidad del cese de sus actividades o el 

aumento de la jornada laboral de los empleados para mantener niveles mínimos de 

producción. En ese sentido, sus resultados demuestran que la exigencia de las empresas 

por mantener niveles individuales de productividad o la exigencia de operar horas extra 

resulta contraproducente para el compromiso laboral. La adherencia a la organización 

empleadora es dependiente también de la valoración que los empleados se dan en 

función a las acciones que realizan en un evento como el de la pandemia, donde se espera 

una mayor preocupación por la salud de los trabajadores en lugar de su capacidad de 

producción.  

Por otro lado, la pandemia ha agudizado problemas estructurales de la sociedad como el 

que refieren Rožman y Milfelne (2021), puesto que su trabajo se enfoca en las diferencias 

de género, relacionadas al bienestar en la empresa y al compromiso laboral. De esa 

forma, en el artículo se menciona que, desde antes de la pandemia, las mujeres solían ser 

las encargadas de las labores del hogar además de su trabajo habitual, con lo cual su carga 

de actividades era mayor a la de los hombres. Estas brechas, en ese sentido, estarían 

reforzando el techo de cristal que se ha buscado eliminar; las tareas excesivas durante la 



 Pezo Arteaga y Paredes Limo 

 

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México. 

ISN 2707-2207/ISSN 2707-2215 (en línea),septiembre-octubre,2022,Volumen 6,Número 5 p 3017 

pandemia a las que una mujer se ve comprometida en comparación con un hombre 

impiden su realización plena en el trabajo. 

Si bien tales cambios pueden estar directamente relacionados al cambio de 

presencialidad y al uso recientes de las tecnologías, la investigación de Surshana et al. 

(2021) demuestra que esto también sucede en empresas dedicadas a las tecnologías de 

la información. Al igual que el estudio de Tokdemir (2022), ambas demuestran que, 

incluso para este tipo de trabajadores, la migración al modelo virtual afecta en su 

bienestar: las reuniones de coordinación aumentan, la conciliación entre labores del 

hogar y el laboral se dificulta y muchas veces la jornada laboral se extiende para alcanzar 

los objetivos de producción. 

Por su parte, el artículo de Vesga et al. (2021) toma la variable de edad como principal 

elemento para analizar la disposición a la actualización de sus funciones laborales y al 

compromiso con las mismas. Si bien la edad no resulta un factor determinante para la 

disposición al cambio, sí se debe tomar en cuenta durante todo proceso de transición. 

Esto también se reconoce en Rožman y Milfelner (2022), el cual se enfoca en las 

diferencias intergeneracionales, sobre todo en los adultos mayores. En el artículo se 

reconoce la necesidad de una comunicación constante donde se reconozcan los logros 

de los empleados y se exprese la preocupación por su desarrollo. 

En una siguiente investigación, Rožman et al. (2022) vuelven al factor de edad, pero 

aludiendo también a la oportunidad de crecimiento personal que estos tienen en el 

trabajo durante la pandemia. El estudio se enfoca en la percepción del espacio laboral 

que pasa de un problema a una oportunidad de crecimiento, donde la diferencia 

generacional no supone una dificultad de entendimiento, sino que motive el intercambio 

de conocimientos. Esto, pues, no solo genera menor ansiedad laboral (aumentada por 

miedo a la pandemia de este grupo etario), sino también a la sensación de mayores 

oportunidades de desarrollo. 

La investigación de Andel et al. (2021) abordan esta relación activa de la empresa con el 

empleado a partir de las llamadas ocupacionales y el efecto de las noticias de la pandemia 

sobre los trabajadores. Su artículo parte de la teoría de conservación de recursos (COR, 

por sus siglas en inglés), de la cual se desprende que el consumo de noticias estaría 

causando ansiedad en los trabajadores, causando fatiga y falta de concentración en el 

trabajo. Los autores demuestran que las llamadas que inciden en la situación de bienestar 
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del sujeto permiten un sentido de confort que fortalece su unión con la empresa y mejora 

su disposición con sus actividades laborales. 

La necesidad de mantener ciertos niveles de producción y la pérdida de mano de obra, 

ha generado en algunas empresas el ingreso de nuevos empleados, cuyo compromiso 

con la empresa se ve afectado no solo por la falta de certezas propias de la adaptación a 

un nuevo empleo, sino también debido a lo ocurrido con la pandemia. Tal situación es la 

que exploran Ployhart et al. (2021), pues encuentran que el compromiso de los nuevos 

empleados durante la crisis sanitaria es menor que el de los nuevos empleados previos a 

la pandemia. En ese sentido, los factores de estrés exógenos a la empresa, repercute en 

la manera en la que el empleado se identifica con un nuevo centro de trabajo. 

El miedo a la infección como factor exógeno se presenta como elemento principal en el 

bienestar del empleado bajo la perspectiva de la investigación realizada por Reinwald et 

al. (2021). La presencia de casos locales de contagio para los trabajadores de determinada 

zona afecta su concentración y estado de ánimo para cumplir sus funciones en la 

empresa, los niveles de estrés y ansiedad causados por la pandemia son, pues, factores 

que las compañías deben tomar en cuenta. Por su parte, Liu et al. (2021) indican que el 

control de las repercusiones de las condiciones exógenas son parte de las funciones de la 

empresa; de esa forma, el miedo por la actualización de lo acontecido en la pandemia 

tiene efecto en el bienestar del empleado y en su productividad de manera variable cada 

día. 

Por su lado, Oluwaseyi et al. (2022) realizan un artículo que provee data importante sobre 

sobre la información que podría estar relacionada con el compromiso laboral de los 

empleados durante la pandemia en Malasia. Esta resulta funcional para siguientes 

investigaciones que requieran un modelo de medición para la información 

sociodemográfica de los participantes y la forma en la que esta puede estar emparentada 

con el compromiso laboral. Así, pues, valida diferentes instrumentos de recolección de 

datos, funcionales para el establecimiento de inferencias respecto al tema planteado. 

En lo correspondiente a la zona occidental, el artículo de Romero et al. (2022) aborda a 

la población inglesa de trabajadores durante la pandemia. Respecto a cuestiones 

sociodemográficas, la data indica que existe un mayor compromiso laboral en personas 

casadas o convivientes con hijos. A su vez, esta disminuía cuando alguno de los 
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compañeros de trabajo o círculo cercano se veían enfermo y aumenta cuando la empresa 

brinda facilidades para el desarrollo de actividades en un espacio seguro. 

La sensación de seguridad no solo se ve afectada en el trabajo presencial, sino también 

en el virtual, como lo señala la investigación de Chaudhary et al. (2022). El estudio 

demuestra que alguno de los factores que se relacionan de manera positiva con el 

compromiso laboral es el género (siendo mayor para las mujeres), el salario, el contacto 

con la alta dirección, las habilidades para la gestión emocional, disposición de 

herramientas tecnológicas y habilidades del uso de TI. Con lo cual concluyen la necesidad 

de una preocupación activa por parte de la empresa por el bienestar de sus empleados. 

Finalmente, la investigación realizada en Ecuador por Ruiz et al. (2022) muestra cómo 

diferentes grupos sociodemográficos reaccionan de manera distinta a las nuevas 

condiciones laborales. Así, las mujeres muestran mayores niveles de malestar emocional 

provocado por las condiciones domésticas del género. Por otro lado, a nivel general, son 

las repercusiones fácticas que la pandemia tiene sobre el ambiente laboral lo que tiene 

consecuencias en el empleado; por ello, resulta necesaria una consistencia en el 

direccionamiento de las respuestas organizacionales contra la infección por covid-19. 

El soporte organizacional sobre el compromiso laboral 

En el apartado anterior, se pudo notar que el bienestar del empleado era necesario para 

su compromiso laboral. Las investigaciones que a continuación se exponen parte de esta 

premisa y establecen cuál es el rol de la empresa sobre ese bienestar. 

La investigación de Chanana y Sangeeta (2021) recopila un conjunto de actividades 

promovidas y desarrolladas por diferentes empresas con el fin de involucrar a los 

empleados con la organización y reforzar su compromiso laboral. Su estudio encuentra 

múltiples actividades, como los cursos en línea, reuniones participativas, capacitaciones, 

comunicaciones individuales, entre muchas otras. Concluyen que estas prácticas elevan 

la moral de los empleados y su reconocimiento con la empresa en la que trabajan. 

Por su parte, el trabajo de Alshaabani et al. (2021) se enfoca en el soporte organizacional 

que brinda una empresa húngara. Esta investigación, que se apoya en la teoría del 

intercambio social (SET, por sus siglas en inglés) alude al sentido de reciprocidad; el 

compromiso, entonces, no depende solo del cumplimiento del salario o buenas 

condiciones laborales, sino de la demostración activa de la empresa por satisfacer las 
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necesidades del empleado. Durante la pandemia, esto se expresó en la preocupación por 

la salud física y mental de sus trabajadores y de su círculo cercano. 

Para Rohan y Rana (2021), todo ello se resume en la empatía que tiene la empresa sobre 

las vicisitudes del empleado fuera de su horario laboral; es decir, a todo lo que le afecta 

en su vida personal. Por otro lado, según De la Calle y Rodríguez (2021), esto podría ser 

resuelto bajo un modelo preestablecido, que es el de las 5C: conciliación, cultivación, 

confidencia, compensación y comunicación. Para ambos casos, lo que se busca es que los 

empleados perciban que la empresa no solo salvaguarda sus propios intereses, sino 

también el de sus empleados, esto último aludiendo a su salud física y mental. 

A su vez, la investigación de Shin y Hur (2021), realizada en Corea, plantea que la empresa 

debe estimular la formación del liderazgo entre sus empleados. De esta forma, se 

desarrollará la capacidad de toma de decisiones, elemental frente a la autonomía en la 

administración del tiempo causada por el teletrabajo. De igual manera, como indica el 

estudio de Zada et al. (2022), esto debe estar en consonancia con una relación más 

horizontal con los jefes de área; la interacción y liderazgo de esto últimos direcciona las 

acciones hacia las necesidades de la empresa. Todo ello, de acuerdo a los resultados de 

ambos artículos, permite un ambiente laboral más saludable. 

Este intercambio es planteado por Ngobeni et al. (2022) desde el concepto de contrato 

psicológico, el cual alude a la relación actitudinal entre el empleado y el empleador. El 

compromiso laboral, en ese sentido, estaría condicionado por la oferta y demanda de 

energía y participación sobre las necesidades del otro. Durante la pandemia, esto se 

tradujo en que las expectativas de los empleados contenían, además de la oportunidad 

de desarrollo propias del trabajo, la posibilidad de mayor flexibilidad y capacitación en las 

tecnologías necesaria; el cumplimiento con esto permitió que el trabajador también 

cumpla con las expectativas de la organización. 

Por último, el artículo de Binti et al. (2022) se refiere al compromiso laboral como causal 

de la retención del empleado; comprenden que la atención hacia la manera en la que se 

obtiene la atención e identificación con la empresa, permite que el trabajador se 

mantenga durante más tiempo con la organización. De esa manera, se enfocan en el 

impacto positivo que tiene la flexibilidad para la vida personal y laboral, así como la 

compensación por logros. La preocupación activa de la empresa por las necesidades de 
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sus trabajadores obtiene como respuesta una actitud similar del empleado hacia los 

objetivos de la organización. 

A manera de discusión, el compromiso laboral en el sector privado es determinante para 

mantener niveles óptimos de producción; la identificación con la empresa y el 

alineamiento con sus objetivos permite que las acciones del trabajador se vean 

direccionadas a cumplir con las necesidades de la empresa. Con el impacto económico 

causado por la pandemia de covid-19, la necesidad de contar con trabajadores 

comprometidos se hace más evidente; sobre todo porque la rentabilidad de muchas 

compañías se vio afectadas a causa de las restricciones de desplazamiento, la volatilidad 

del mercado financiero y los cambios en la demanda de productos y servicios (He et al., 

2020). Sin embargo, el compromiso, al tratarse de una actitud humana, no es un 

elemento con el que se pueda contar a priori; razón por la cual las empresas deben 

entender cómo este varía en cada persona. 

Las investigaciones sobre el compromiso laboral han atendido sus características en 

función a condiciones normales a nivel social y económico, donde las variaciones eran 

dependientes de eventualidades personales que afectaban a un número mínimo de 

trabajadores y no al ambiente laboral por completo (Hardcopf et al., 2021). La pandemia, 

por otro lado, fue un condicionante generalizado, un evento traumático y constante que 

ha afectado a toda la población. La presencia de contagios en los círculos sociales 

cercanos, en los medios de comunicación, las medidas restrictivas de los Estados, 

sumaron a la ya desgastada salud física, un agotamiento mental y emocional que muchos 

no habían experimentado antes (Dávila, 2020). 

Frente a ello, obtener el compromiso de los trabajadores hacia sus funciones laborales 

resulta mucho más complicado. Esto, pues, no solo afecta a un grupo reducido de 

empleados, sino a la totalidad de ellos, teniendo gran efecto en el clima laboral y, por 

tanto, en la productividad y rentabilidad de la misma (Obrenovic et al., 2020). Por ello, la 

producción científica acorde al tema planteado durante la pandemia permite reconocer 

las condiciones de trabajo a la que se ve expuesta la población en la actualidad. 

El cambio más notorio debido a la pandemia ha sido la transformación de la modalidad 

del trabajo; pasando de la presencial a la virtual. Si bien los sectores de producción y 

servicio, sobre todo los relacionados a las necesidades primarias, no cambiaron en gran 

medida para el consumidor, los procesos internos sí tuvieron una gran transformación. 
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De esa forma, los llamados “trabajos de oficina” dejaron de ser realizados en las 

instalaciones de la empresa, sino en los hogares (Miglioretti et al., 2021). 

Con ello, la supervisión y la administración del tiempo cambió. Por un lado, las empresas 

se vieron en la obligación de reconocer la autonomía de los trabajadores y establecer la 

evaluación de su desempeño en función de los objetivos alcanzados y ya no por el 

cumplimiento de la jornada laboral (Wontorczyk y Rożnowski, 2022). Por otro lado, el 

trabajador debía conciliar la administración de su tiempo laboral y personal desde las 

restricciones de desplazamiento, lo cual afectó en algunos casos la realización de tareas 

y la capacidad de socialización (Yan et al., 2022; Tai et al., 2022; Slavković et al., 2022). El 

compromiso, en ese sentido, muestra en la mayoría de casos cierto descenso causado 

por la falta de control en el cumplimiento de tareas en el tiempo esperado. 

La segunda línea de investigación abordada, que alude al bienestar laboral y emocional, 

muestra la manera en que la salud de los empleados tiene repercusión sobre su 

compromiso con la empresa. Si bien ya se conocía que la estabilidad y salud emocional 

de los empleados tenía efecto sobre su desempeño laboral; los estudios sobre el tema 

crecieron debido al reconocimiento de la pandemia como evento traumático (Tecău et 

al., 2020; Ployhart et al., 2021; Reinwald et al., 2021). Así, la salud física del empleado no 

es lo único que afecta su compromiso y productividad, sino también su salud mental. 

La transformación de las condiciones de trabajo es habitual en la era moderna, pues se 

busca actualizar los procesos productivos para aumentar su rentabilidad. La pandemia 

obligó a muchas empresas a que esto se realice un plazo demasiado corto, afectando 

sobre todo a personas mayores (Vesga et al., 2021; Rožman y Milfelner, 2022; Rožman et 

al., 2022) e, incluso, a aquellos ya acostumbrados a trabajar con softwares (Surshana et 

al, 2021; Tokdemir, 2022). De esa manera, tanto el contexto extralaboral como el laboral 

afecta el bienestar del empleado, es decir, en su estabilidad mental y en su sensación de 

seguridad. 

Por último, el soporte que brinda la empresa es también importante. Las acciones que se 

realicen desde la dirección afecta de manera positiva en el compromiso de los empleados 

(Binti et al., 2022); esto se debería al sentido de retribución que tiene el trabajador hacia 

lo que recibe de la compañía (Alshaabani et al., 2021, Ngobeni et al., 2022). En ese 

sentido, la mayor parte de los estudios demuestran que las acciones en conjunto de las 
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empresas facilitan una relación más horizontal con el empleado y su identificación con 

los objetivos de la misma 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible establecer las siguientes afirmaciones: 

El compromiso laboral es un factor dependiente del estado psicológico del empleado, el 

cual se ve afectado no solo por eventos que se relacionan con él directamente sino 

también de manera indirecta. 

El cambio hacia la modalidad virtual del trabajo, aunque necesario para la modernidad, 

se ha ejecutado de manera demasiado acelerada para la capacidad de adaptación de los 

empleados, afectando su compromiso con los objetivos de la empresa y su desempeño 

en general. 

Al estar expuestos a una situación de estrés como la pandemia, la salud mental de los 

empleados se ha visto a desmejorada, con lo cual su capacidad de concentración y 

socialización han empeorado; ello es causal de que no se consiga un buen ambiente 

laboral, impidiendo la identificación y compromiso con la empresa. 

Las acciones que toma la empresa para contrarrestar las vicisitudes del contexto 

pandémico son sustanciales para el compromiso laboral; mediante la demostración de 

una actitud comprometida con el bienestar de sus empleados se consigue el compromiso 

de ellos hacia los objetivos de la empresa. 
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