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CONSTRUCCIÓN DE UN INSTRUMENTO DE BIENESTAR 
PSICOLÓGICO LABORAL
Córdoba, Esteban Hernán - Petit, Luciano

Facultad de Psicología y Relaciones Humanas- Universidad Abierta Interamericana

Resumen

El objetivo de este trabajo es mostrar el proceso de construcción de 
un instrumento que mida el bienestar psicológico laboral.

Para llevar a cabo el diseño del instrumento se decidió elaborar un 
instrumento piloto. El cuestionario piloto, que estuvo integrado por 80 
reactivos se aplicó a una muestra de 150 estudiantes universitarios 
que trabajaban. Los ítems se presentaron en formato tipo Likert. 
Se diseñó un instrumento, para medir el bienestar psicológico 
laboral con los reactivos que fueron probados. Ésta fue la prueba 
de 50 ítems sobre la cual se analizaron la confiabilidad y la validez 
mediante análisis factorial, se aplicó a una muestra compuesta por 
400 trabajadores. El análisis de consistencia interna de la escala de 
Bienestar Psicológico Laboral mostró una fiabilidad de 0.82 (alpha 
de Cronbach). Los 50 ítems fueron factoranalizados utilizando el 
método de extracción de Componentes Principales, con rotación 
Oblimin. El índice KMO fue de 0.880, sugiriendo que los datos 
estaban suficientemente interrelacionados y era factible realizar 
análisis factorial. Asimismo en la prueba de esfericidad de Bartlett 
se obtuvieron resultados significativos (chi-cuadrado=6549,092; p 
<. 01). Se obtuvieron 4 factores, esta estructura factorial explica el 
51,77% de la varianza de respuestas al test.
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Abstract

CONSTRUCTION OF AN INSTRUMENT OF LABOUR PSYCHOLOGICAL 
WELL-BEING

This work aims to show the process of construction of an instrument 
that measure the occupational psychological well-being.

For carrying out the design of the instrument was decided to develop 
an instrument pilot. The pilot questionnaire, which was composed of 
80 reagents applied to a sample of 150 college students who worked. 
The items were presented in format Likert type. An instrument 
is designed to measure labour psychological well-being with the 
reagents that were tested. This was the test of 50 items on which 
analyzed the reliability and validity using factor analysis, applied to 
a sample consisting of 400 workers. Analysis of internal consistency 
of the scale of psychological well-being labour showed a 0.82 
reliability (Cronbach alpha). 50 Items were factoranalizados using 
the method of principal components extraction with Oblimin rotation. 
The KMO index was 0.880, suggesting that the data were sufficiently 
intertwined and it was feasible to perform factor analysis. Significant 
results were obtained in the test of sphericity of Bartlett (chi-square 
= 6549, 092; p <. 01). 4 Factors, this structure were factorial explains 

51,77% of the variance in answers to the test.

Key Words
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Introducción

A pesar de la multiplicidad de autores que han escrito sobre el 
bienestar psicológico laboral, aún no queda claro como medirlo.

Durante mucho tiempo el desarrollo teórico e investigativo de 
la psicología estuvo centrado en la patología de los individuos, 
considerando sólo las emociones negativas y debilidades humanas 
que dificultaban la salud integral del sujeto. El objetivo principal de 
la psicología era el tratamiento del trastorno mental y el alivio del 
sufrimiento humano (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Pero esto 
tuvo un giro con el surgimiento de la psicología positiva, que fue 
definida por Seligman (1999 citado en Contreras & Esguerra, 2006) 
como el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos 
individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los 
programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, 
mientras previene o reduce la incidencia de la psicopatología.

Por lo que el objetivo central de dicha psicología es desarrollar las 
fortalezas de las personas, grupos e instituciones (Galeano Dávalos, 
2012).

Actualmente, las investigaciones evidencian una tendencia a abordar 
las variables positivas y preventivas. En esta línea, Seligman y 
Csikszentmihalyi (2000 citados en Galeano Dávalos, 2012) sostienen 
que en un futuro cercano los retos para la psicología tendrán que ver 
con concentrarse más en el estudio de los aspectos positivos de la 
experiencia humana para mejorar la calidad de vida y prevenir las 
patologías que surgen en condiciones de vida adversas.

Considerando este enfoque que prima los aspectos salugénicos del 
hombre, es de destacar que el campo de la gestión de la salud en el 
trabajo y las organizaciones es uno de los ámbitos donde es necesaria 
una aproximación más novedosa y emergente, que se centre en las 
fortalezas del empleado y del óptimo funcionamiento organizacional 
(Salanova, 2008 citada en Galeano Dávalos, 2012).

Considerando que la velocidad de los cambios en la sociedad 
moderna impacta en las organizaciones y éstas a su vez en los 
puestos de trabajo, influyendo en la seguridad, la salud y el bienestar 
de los empleados, es necesaria una perspectiva más positiva en 
el funcionamiento humano y organizacional que pueda ofrecer 
respuestas a las demandas emergentes.

Por ello, es importante tener presente que si estos cambios no son 
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bien gestionados, podría generarse la aparición de organizaciones 
enfermas caracterizadas por su falta de efectividad y adaptación al 
entorno (Salanova, 2008).

En esta línea de pensamiento, Vázquez (2006, citado en Galeano 
Dávalos, 2012) expresa que el resultado del enfoque exclusivamente 
tradicional durante tanto tiempo, es que la psicología desarrolló 
algunos modelos de intervenciones eficaces y eficientes para muchos 
problemas psicológicos, pero no ha logrado avanzar en métodos y 
estrategias para optimizar los recursos y fortalezas de los individuos, 
aspectos de los que aún no se disponen conocimientos sólidos.   

Por su parte, Salanova (2008, citada en Galeano Dávalos, 2012) 
propone el reemplazo de la aproximación de una gestión tradicional 
y desfasada, que considera a los empleados como instrumentos 
para conseguir los fines empresariales, por una genuina Psicología 
Organizacional Positiva que considera la salud del trabajador como 
una meta en sí misma y un objetivo legítimo que debe ser incluida en 
las políticas organizacionales.

Es en este sentido que la psicología positiva ofrece una perspectiva 
necesaria en el mundo actual, puesto que uno de sus aportes más 
importantes es haber reconocido y enfatizado los sentimientos de 
felicidad o el bienestar en las personas.

Desde la perspectiva positiva de la salud en las organizaciones, 
Salanova (2008) propone la gestión del capital psicológico positivo 
aludiendo a las competencias psicológicas cruciales. Estas son las 
fortalezas personales y capacidades psicológicas que se pueden 
medir, desarrollar y gestionar con el fin de mejorar el funcionamiento 
organizacional y el desempeño de las organizaciones actuales. Las 
características básicas de ellas son: la autoeficacia, la esperanza, el 
optimismo y la resiliencia (Luthans & Youssef, 2004; Stanjovik, 2006 
citados en Salanova, 2008); también lo es la vinculación psicológica 
del trabajador con el trabajo o Engagament, entendido como un 
estado afectivo positivo de plenitud que se caracteriza por el vigor, 
la dedicación y la concentración en el trabajo (Schaufeli, Salanova, 
Gonzales-Romá & Bakker, 2002 citados en Salanova, 2008).

Por lo visto, tener presente a la psicología positiva en el trabajo 
implica, además de procurar un estado psicológico adecuado que 
propicia el bienestar del trabajador, el compromiso de todos los 
niveles en las organizaciones a observar aspectos de importancia 
para el hombre que trabaja.

Si bien es cierto que existen algunos instrumentos reconocidos que 
miden el bienestar psicológico (Ryff & Keyes, 1995) y que existen 
algunos otros que hacen enfoque sobre el bienestar psicológico en 
el contexto laboral (Warr, 1987) o sobre la satisfacción laboral (Melia 
& Peiró, 1989). Estos instrumentos no resuelven del todo la medición 
del bienestar psicológico laboral, pues lo enfocan desde distintos 
aspectos. Es tan así, que para Warr (1987) por ejemplo la satisfacción 
laboral forma parte del bienestar psicológico pero se desentiende 
del mismo porque considera que existen otros instrumentos que la 
miden, por ello su instrumento no lo tiene en cuenta, asimismo a 
pesar de que en su teoría el bienestar psicológico laboral incluiría el 
bienestar libre de contexto su instrumento no lo considera.

Ahora bien, considerando que el trabajo es una actividad social que 
puede ser fuente de bienestar o no y que son los factores psicosociales 
que rodean al trabajo lo que le dan un carácter u otro (Córdoba, 

Petit, Rodríguez & Galigniana, 2011), es menester la elaboración de 
un instrumento que mida dicho bienestar considerando todos los 
factores que repercuten en el mismo.

Dentro de estos factores, están los ambientales a nivel macro y los del 
contexto laboral en sí mismo, también encontramos los personales y 
los demográficos. Es la configuración de estos factores y como se 
den en el caso particular de una persona y en un ambiente laboral 
en particular los que van a determinar si el trabajo es percibido como 
fuente de bienestar o no.

Por lo que el objetivo de este trabajo es dar a conocer los avances 
en la construcción de un instrumento que intenta medir el bienestar 
psicológico en toda su dimensión, siendo su construcción y validación 
hecha en el contexto argentino.

El trabajo puede tener una repercusión sustancial en el bienestar 
psicológico de los trabajadores. La calidad del bienestar de éstos en 
el trabajo influye en su comportamiento, en su toma de decisiones 
y en su interacción con los compañeros, y trasciende asimismo a 
la vida familiar y social. Siendo el trabajo una de las esferas más 
presentes en nuestras vidas dar luz sobre los factores que inciden en 
el mismo ayudaría en el objetivo de los psicólogos del trabajo de velar 
por la salud mental de los sujetos en las organizaciones laborales. Por 
ello la hipótesis que guiará este trabajo es la siguiente:

H: “Es posible medir el bienestar psicológico mediante un instrumento 
cuantitativo, teniendo en cuenta los factores que intervienen en la 
percepción del mismo en el contexto laboral”

Metodología

Objetivo del estudio

Mostrar la construcción de un instrumento para evaluar el Bienestar 
Psicológico Laboral.

Diseño

Se trata de un estudio empírico, de diseño no experimental, 
transversal.

Muestra

La muestra es no probabilística intencional simple. Se tomó una 
muestra de 400 sujetos que se dividió en dos submuestras, compuesta 
por personas de Capital Federal (40 %) y Gran Buenos Aires (60 %); 
con una edad promedio de 27,80 años (DT=5,27; mediana = 26 
años; min. = 18; máx.= 60). La misma está compuesta por un 55,4 
% de mujeres y un 44,6 % de hombres. El 68, 5 % no tiene hijos y el 
100 % trabaja en la actualidad y el 64 % lo hace en el ámbito privado.

Instrumento

Cuestionario auto-administrado integrado por una sección de datos 
sociodemográficos y una batería de 50 reactivos referidos a bienestar 
psicológico laboral. Los ítems se formatearon en escala tipo Likert. 
Las opciones de afirmación fueron las siguientes: Totalmente de 
acuerdo, Bastante de acuerdo,   Algo   de   acuerdo,   Algo   en   
desacuerdo,   Bastante   en   desacuerdo, Totalmente en desacuerdo. 
Algunos ejemplos de estos ítems son: Estoy satisfecho con la forma 
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en que mis supervisores juzgan mi tarea; en mi puesto de trabajo 
me siento tenso. Cuando realizó mis actividades laborales me siento 
contento.

Procedimiento

En esta etapa, la segunda del proceso de construcción, se procedió a 
tomar un cuestionario integrado por 50 reactivos donde se evaluaron 
confiabilidad y validez.

Resultados

Para llevar a cabo el diseño del instrumento se decidió elaborar un 
instrumento piloto. El cuestionario piloto, que estuvo integrado por 80 
reactivos se aplicó a una muestra  de 150 estudiantes universitarios 
que trabajaban. Los ítems se presentaron en formato tipo Likert. 
Se diseñó un instrumento, para medir el bienestar psicológico 
laboral con los reactivos que fueron probados. Ésta fue la prueba 
de 50 ítems sobre la cual se analizaron la confiabilidad y la validez 
mediante análisis factorial, se aplicó a una muestra compuesta por 
400 trabajadores.

Análisis de la confiabilidad

El análisis de consistencia interna de la escala de Bienestar 
Psicológico Laboral mostró una fiabilidad de 0.82 (alpha de 
Cronbach). Adicionalmente, podemos corroborar que todos los 
reactivos obtienen adecuadas correlaciones con la escala, variando 
estos desde 0.59 hasta 0.79 (correlación ítem-total). Para el caso 
de las cuatro dimensiones obtenidas los índices de confiabilidad 
obtenidos varían de 0.75 a  0.89.

ANÁLISIS FACTORIAL

Los 50 ítems fueron factoranalizados utilizando el método de 
extracción de Componentes Principales, con rotación Oblimin. El índice 
KMO fue de 0.880, sugiriendo que los datos estaban suficientemente 
interrelacionados y era factible realizar análisis factorial. Asimismo 
en la prueba de esfericidad de Bartlett se obtuvieron resultados 
significativos (chi-cuadrado=6549,092; p <. 01).

Se obtuvieron 12 factores que explicaron un 68,74% de la varianza 
de respuesta al test utilizando la regla Kaiser-Guttman de autovalores 
superiores a 1. Se conoce suficientemente que esta regla tiende 
a extraer demasiados factores y, por consiguiente, se extrajeron 
4 factores de acuerdo al análisis del grafico de sedimentación. Se 
volvieron a analizar los datos solicitando la extracción de 4 factores. 
De este modo se obtuvo, una estructura factorial clara, la cual explica 
el 51,77% de la varianza de respuestas al test.

Discusión

Los resultados obtenidos son parte de la etapa final en la elaboración 
de un instrumento cuantitativo que mida el bienestar psicológico 
laboral teniendo en cuenta todos los factores que lo afecten. Con los 
resultados de este trabajo, se procederá a la validación del mismo 
en una muestra compuesta por 400 estudiantes universitarios y 600 
adultos que trabajen. En dicho cuestionario también se evaluará la 
confiabilidad y la validez del instrumento.
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