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Resumen

En los últimos dos años, debido a la pandemia del 

COVID-19, el mundo laboral se ha visto en la obli-

gación de adaptarse a una nueva realidad tec-

nológica. En ese sentido, es importante analizar, 

bajo la luz de la responsabilidad social empresa-

rial, las prácticas laborales desarrolladas. Por ello, 

el objetivo de este trabajo es analizar las prácti-

cas laborales peruanas en MYPES en tiempos de 

COVID-19 desde un enfoque de RSE interna. Así, 

este artículo se divide en dos partes: en primer lu-

gar, se presentarán los aportes de distintos auto-

res sobre los conceptos de RSE y RSE interna; en 

segundo lugar, se presentará la aplicación de es-

tos conceptos a nuestra realidad laboral peruana.

Palabras clave: RSE, burnout, trabajo remoto, 

MYPE, trabajadores

Introducción 

Con el contexto pandémico por el virus de CO-

VID-19, el mundo laboral se vio obligado a cam-

biar y adaptarse a una nueva realidad. Según la 

Organización Internacional del Trabajo (2020), 

Burnout y trabajos remotos: 

Un análisis de las prácticas 
laborales peruanas en 
MYPES en tiempos de 
COVID-19 desde un 
enfoque de RSE interna

solo en el segundo trimestre del 2020, se espera-

ba la pérdida de 305 millones de empleos a nivel 

mundial. Ante ello, y debido al paradigma empre-

sarial tradicional de buscar producir más sin im-

portar las consecuencias en la sociedad, es vital 

considerar la aplicación en el Perú del concepto 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Así, 

de acuerdo con Gómez, Torres y Padilla (2021), se 

debe cambiar el paradigma de ver a los trabajado-

res como un “insumo” más y aceptar su rol clave 

para el buen funcionamiento de la organización. 

En adición, de acuerdo con José Ventura, “el 

100% de las empresas tiene nociones sobre este 

concepto, solo el 15% reconoce que debería im-

plementarlo, pero apenas el 5% lo aplica” (ESAN, 

s.f.). Así, se evidencia la necesidad de difundir y 

profundizar en este tema desde el lado de la in-

vestigación, con el objetivo de aclarar conceptos 

y que las organizaciones no solo posean “nocio-

nes” de la RSE, sino que la entiendan como una 

verdadera herramienta de competitividad (García 

y Rosas, 2021). Asimismo, con relación a una co-

rrecta aplicación de la RSE en el mundo laboral, 

es esencial considerar su dimensión interna.
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En ese sentido, en el presente ensayo, en primer 

lugar, se analizará el concepto de Responsabili-

dad Social Empresarial a partir de la revisión de 

distintos autores. Asimismo, se profundizará en 

el concepto de RSE interna. En segundo lugar, 

se analizará la aplicación de esta en el contexto 

empresarial peruano durante la pandemia. Por un 

lado, se analizarán las prácticas laborales posi-

tivas, como el trabajo remoto, que surgieron en 

respuesta a la crisis desde un enfoque de RSE 

interna. Por otro lado, se revisarán las prácticas 

laborales negativas y consecuencias en la socie-

dad, como el síndrome de Burnout.

1. Definición de conceptos: RSE y RSE interna

1.1.  Responsabilidad Social Empresarial 

De acuerdo con Witkowska (2016), el concepto 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es 

tan antiguo como lo son los negocios. Por ello, a 

lo largo del tiempo, este ha sido abordado desde 

distintas perspectivas y por distintos autores. En 

ese sentido, de acuerdo con las ciencias adminis-

trativas, la RSE se puede definir como “un conjun-

to de medidas voluntarias que buscan responder 

y/o preceder a los requerimientos de las partes 

interesadas con respecto a las empresas en la so-

ciedad” (Raufflet, 2010, p. 6). Asimismo, es im-

portante entender que la RSE no solo involucra 

aspectos ambientales, sino que está compuesta 

por una triple dimensión o Triple Bottom Line 

(TBL), y considera factores económicos, sociales 

y ambientales (Raufflet et al., 2012). 

Asimismo, Witkowska (2016) señala seis caracte-

rísticas clave sobre la RSE, con las cuales muchos 

autores concuerdan. En primer lugar, menciona 

que debe ser voluntario, no producto de solo el 

cumplimiento de una normativa del gobierno; 

así, una empresa socialmente responsable debe 

ir más allá de solo las obligaciones legales y con-

tractuales. En segundo lugar, la empresa debe es-

tar enfocada en gestionar las externalidades que 

haya podido generar en el desarrollo de su activi-

dad comercial. En tercer lugar, las organizaciones 

deben considerar a diversos grupos de interés en 

su accionar. En cuarto lugar, se señala que la em-

presa debe ser capaz de integrar la responsabili-

dad, en su expresión social, ambiental y econó-

mica, en las operaciones cotidianas del negocio y 

en la toma de decisiones. En quinto lugar, la RSE 

debe estar integrada en la práctica empresarial y 

en el sistema de valores de la empresa. Por últi-

mo, se comenta que la RSE implica que las orga-

nizaciones vayan más allá de la filantropía.

Con relación a ello, Porter y Kramer (2007) se-

ñalan que el esfuerzo invertido de filantropía no 

genera el impacto necesario a largo plazo. En 

otras palabras, los esfuerzos de las empresas por 

aportar a la sociedad, por medio de donaciones o 

acciones benéficas, no causan el efecto duradero 

que se necesita. Asimismo, los autores coinciden 

en que los intentos de aplicar la RSE se han visto 

limitados básicamente por dos razones: en pri-

mer lugar, a causa de que las empresas solo han 

realizado acciones de filantropía con el objetivo 

de mejorar su imagen y lograr una mejor posi-

ción en el mercado; en segundo lugar, a causa de 

que la RSE no se presenta integrada en el modelo 

de negocios de la organización (Porter y Kramer, 

2007; Raufflet et al., 2012).

En adición, es posible distinguir dos dimensiones 

de la RSE: interna y externa. Por un lado, la di-

mensión interna involucra la responsabilidad de la 

empresa con respecto a sus trabajadores y accio-

nistas. Por otro lado, la dimensión externa involu-

cra la consideración de “las comunidades locales, 

socios comerciales, proveedores y consumidores, 

derechos humanos y problemas ecológicos mun-

diales” (Comisión de las Comunidades Europeas, 

2001, p. 8). De esta manera, a continuación, se 

profundizará en la dimensión interna de la RSE, 

Es importante entender que 
la RSE no solo involucra 

aspectos ambientales, sino 
que está compuesta por 

una triple dimensión o Triple 
Bottom Line (TBL), y considera 
factores económicos, sociales y 

ambientales.
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con el propósito de aplicarlo a nuestra realidad 

nacional en el siguiente capítulo.

1.2.  Responsabilidad social empresarial interna 

De acuerdo con el artículo de Ramdhan y otros 

(2022), en la revista Cogent Business & Manage-

ment, la RSE interna es una condición en la cual 

la empresa se hace responsable de cuidar de al-

guien o algo, de modo ético y legal. En específico, 

se hace referencia al accionar de la empresa con 

sus empleados para incrementar su productivi-

dad. Así, el autor menciona que es esencial para 

una empresa considerar la RSE interna, ya que 

esta influencia en el rendimiento de los trabaja-

dores tanto directamente como por medio de la 

motivación (Ramdhan et al., 2022). 

A su vez, Jaramillo (2011) concuerda con ello y 

plantea que la RSE interna significa la acción de la 

empresa de “trascender e invertir en el desarrollo 

personal y profesional de sus empleados” (p. 5). 

De esta manera, se menciona que una empresa 

que no respeta a sus trabajadores no podría decir 

que aplica la RSE (Solano, 2005). No obstante, la 

responsabilidad interna de las empresas no solo 

implica un respeto de los derechos laborales ni el 

cumplimiento de normas, sino que busca ir más 

allá de ello y generar valor para sus empleados 

(Jaramillo, 2011). 

Asimismo, de acuerdo con Caldera y otros 

(2020), es posible distinguir, dentro de la dimen-

sión interna de la RSE, dos subdimensiones: la 

de los empleados y la de los accionistas. Por un 

lado, la dimensión de los empleados se centra en 

las políticas de RSE aplicables al talento huma-

no; asimismo, considera los aspectos de gestión 

de recursos humanos, seguridad y salud en el 

trabajo, adaptación al cambio, y gestión del im-

pacto ambiental y de los recursos naturales. Por 

otro lado, la subdimensión de los accionistas se 

centra en los inversores internos de la empresa, y 

considera los aspectos de retribución del capital, 

transparencia en la información e inversiones éti-

cas (Caldera et al., 2020).

En ese sentido, para el presente trabajo, nos en-

focaremos en la subdimensión de los empleados 

de la dimensión interna de la RSE. De este modo, 

es relevante lo expuesto por Papasolomou, Koun-

touros y Melanthiou (2018), quienes exponen cua-

tro aspectos esenciales que las empresas deben 

considerar: formación y desarrollo de empleados, 

justicia y equidad en el lugar de trabajo, seguri-

dad y salud en el trabajo, y balance vida-trabajo. 

Igualmente, Soni y Mehta (2020) concuerdan con 

los cuatro aspectos presentados. No obstante, 

ellos añaden otros aspectos, como mejorar la ca-

lidad de vida de los empleados y satisfacer las 

necesidades y deseos de estos.

2. Prácticas laborales durante pandemia en 

MYPES

En respuesta al COVID-19, el Gobierno del Perú 

decretó que toda la población debía obedecer 

y mantenerse en “aislamiento social obligato-

rio”. Por ello, solo podían continuar funcionando 

aquellas empresas dedicadas a la prestación de 

bienes o servicios de primera necesidad (El Pe-

ruano, 2020). Por lo tanto, todas las demás em-

presas se vieron en la necesidad de adaptarse a 

una nueva realidad tecnológica para poder conti-

nuar con sus operaciones sin transgredir las nor-

mas ni exponer a sus colaboradores. 

2.1. Prácticas positivas

Por un lado, la práctica laboral que más adoptó 

la mayoría de las MYPES fue el trabajo remoto. 

Así, según Colina-Ysea, Isea-Argüelles y Alda-

na-Zavala (2021), a causa de la pandemia, un 41% 

de empleados realizó solamente trabajo remoto 

y un 43% una modalidad mixta. En ese sentido, 

se entiende por trabajo remoto a una modali-

dad de trabajo en la cual el empleado realiza sus 

funciones desde su domicilio o “lugar de aisla-

miento domiciliario” utilizando las herramientas 

necesarias para cumplir sus funciones (El Perua-

no, 2020). De esta manera, al relacionarlo con la 

teoría de RSE interna, se encuentra presente en 

esta política el aspecto de seguridad y salud en 

el trabajo. Esto se sustenta en que, al adoptar una 

política de trabajos remotos, se busca mantener 

las operaciones de la empresa sin exponer la sa-

lud de sus empleados. 

En adición, cobra mucha importancia el hecho de 

que las empresas cumplan con la “desconexión 
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digital” que comenta Espinoza (2021). De esta 

manera, se busca cumplir con el aspecto de ba-

lance vida-trabajo de la dimensión interna de la 

RSE. Así, se expone que los empleados “tienen el 

derecho a desconectarse” de los medios tecnoló-

gicos que utilizan para cumplir sus labores. Asi-

mismo, se busca crear espacios de separación de 

la vida laboral con la vida familiar, con el objetivo 

de cuidar la salud física y mental de los emplea-

dos (Espinoza, 2021).

2.2. Prácticas negativas

Por otro lado, con respecto a las prácticas labora-

les negativas, un 40% de las MYPES no consideró 

la capacitación a sus empleados como un medio 

para afrontar la incertidumbre económica, ade-

más de que “la capacitación no fue considerada 

como un factor esencial de crecimiento y apren-

dizaje profesional” (Colina-Ysea, Isea-Argüelles y 

Aldana-Zavala, 2021, p. 13). Es decir, un gran por-

centaje de las MYPES no consideró importante 

capacitar a sus empleados para desarrollar sus 

actividades en esta nueva realidad pandémica. 

De esta manera, se evidencia que esta mala prác-

tica va en contra de un aspecto importante de la 

RSE interna, el entrenamiento y desarrollo (Soni y 

Mehta, 2020). Así, esto se sustenta en lo expues-

to por Caldera y otros (2020), respecto de que 

es esencial que las empresas socialmente respon-

sables implementen las disposiciones adecuadas 

que incluyan el “aprendizaje permanente”. Con 

ello, se podrá beneficiar tanto la empresa como el 

trabajador, ya que el empleado adquirirá mayores 

conocimientos y la empresa tendrá un personal 

más calificado. 

Asimismo, el contexto de incertidumbre que se 

vivió en los años 2020 y 2021 ha generado, se-

gún Torres (2021), el incremento del “síndrome de 

burnout”, el cual refiere al sentimiento de fracaso 

y agotamiento como resultado de la exposición a 

situaciones de estrés crónico; asimismo, implica 

tres factores: agotamiento emocional y desgas-

te físico, despersonalización, y baja autoestima 

(Perrone, 2021). En adición, Torres (2021) seña-

la que la política del trabajo remoto también ha 

generado estrés debido al aislamiento social y la 

sobrecarga laboral. De esta manera, se entiende 

que, en ciertas condiciones laborales, la política 

de trabajo remoto puede ser también una política 

negativa que cause el aumento del síndrome de 

burnout en la empresa.

En este caso, con relación a la teoría de RSE, se 

estaría afectando el aspecto de balance vida-tra-

bajo y, asimismo, el de salud y seguridad (Soni y 

Mehta, 2020). Por un lado, de acuerdo con Pa-

pasolomou, Kountouros y Melanthiou (2018), el 

aspecto de balance vida-trabajo implica brindar 

a los empleados las facilidades para lograr un 

mejor equilibrio entre sus responsabilidades la-

borales y familiares, tales como la atención de los 

niños y personas mayores de su hogar. De este 

modo, al presentarse un escenario como el men-

cionado, de sobrecarga laboral y sin considera-

ciones por parte del empleador, pese a trabajar 

con modalidad remota en su hogar, el empleado 

no puede brindarle el tiempo suficiente a su fami-

lia. Por otro lado, según Caldera y otros (2020), 

también se estaría afectado el aspecto de seguri-

dad y salud en el trabajo, ya que, de acuerdo con 

los autores, este se puede ver afectado cuando el 

empleado se ve dañado a causa de la carga labo-

ral, ya sea física o mental.

Conclusiones 

En síntesis, por un lado, es importante que el con-

cepto de Responsabilidad Social Empresarial sea 

conocido, entendido y, sobre todo, aplicado en el 

mundo laboral peruano. En ese sentido, será de vi-

tal importancia que cada empresa pueda aplicar, 

de manera particular y acorde a su realidad indi-

vidual, los fundamentos de este concepto, consi-

derando su triple dimensión (económica, social y 

ambiental). De esta manera, las empresas estarán 

En ese sentido, se entiende por 
trabajo remoto a una modalidad 
de trabajo en la cual el empleado 

realiza sus funciones desde su 
domicilio o “lugar de aislamiento 

domiciliario” utilizando las 
herramientas necesarias para 

cumplir sus funciones.
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más preparadas para afrontar de la mejor manera 

cualquier contingencia. Asimismo, es esencial la 

aplicación de la dimensión interna de la RSE, para 

lograr generar valor para el talento humano de la 

organización. Por otro lado, a causa de la pande-

mia y la implementación de trabajos remotos, nos 
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