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BIENESTAR PSICOLÓGICO LABORAL: SU RELACIÓN 
CON EL CLIMA SOCIOLABORAL Y LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO
Sander, Adriana; Córdoba, Esteban Hernán 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El objetivo del trabajo es el análisis de relación entre las Condiciones 
de trabajo y el Clima socio-laboral con en el Bienestar Psicológico 
Laboral de trabajadores. Se tomó una muestra no probabilística ac-
cidental simple de 100 sujetos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (57 %) y del Gran Buenos Aires (43 %). El 48 % es de género 
masculino y el 52 % femenino, con una edad promedio de 31,56 
años (DT=11,646; Mediana= 27 años; Máx.=66 años, Mín.=19 
años). Se administraron el Cuestionario de Bienestar Laboral Gene-
ral (Blanch et al., 2010); Escala de Condiciones del Trabajo (Blanch, 
2005, Adaptación de Ferrari, 2005-2007); Escala de Clima Socio-
laboral (Blanch, 2005, Adaptación Ferrari, 2005-2007). Además, 
se relevaron variables sociolaborales. Se encontró una relación 
significativa directa entre el Clima Sociolaboral y la dimensión del 
Bienestar Psicológico Laboral que evalúa las expectativas de los 
trabajadores; asimismo, se halló una relación significativa inversa 
con la dimensión que evalúa la Alienación de los mismos. También 
se hallaron relaciones significativas directas entre las Condiciones 
Físicas y el Bienestar Psicológico Laboral.

Palabras clave
Clima Sociolaboral - Condiciones Laborales - Bienestar Psicológico 
Laboral - Empleados

ABSTRACT
THE IMPACT OF THE CONDITIONS OF WORK AND THE SOCIO-LABOR 
CLIMATE IN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
The objective of this work is the analysis of the relationship bet-
ween working conditions and the socio-labour climate with work 
psychological welfare of resident workers in dependency of the 
autonomous city of Buenos Aires and the greater Buenos Aires. A 
sample was taken not simple accidental probability of 100 sub-
jects of the autonomous city of Buenos Aires (57%) and the greater 
Buenos Aires (43%). Is 48% men and 52% women, with an ave-
rage age of 31,56 (DT = 11, 646; Median = 27 years; Max. = 66 
years, min. = 19 years). Were administered the questionnaire of 
occupational well-being (Blanch et al., 2010); Scale of conditions 
of work (Blanch, 2005, adaptation of Ferrari, 2005-2007); Socio-
labour climate scale (Blanch, 2005, adaptation Ferrari, 2005-2007). 
In addition, social variables are relieved. Found a significant direct 
relationship between the social climate and the dimension of em-
ployment psychological well-being that evaluates the expectations 
of workers; also, found a significant inverse relationship with the di-
mension that assesses alienation from them. Also found significant 

direct relationships between physical and occupational psychologi-
cal well-being.

Keywords
Socio-labour climate - Working conditions - Working psychological 
well-being - Employees

Introducción
El objetivo de la presente investigación es analizar el impacto que 
tienen las Condiciones de trabajo y el Clima socio-laboral en el 
Bienestar Psicológico de trabajadores en relación de dependencia, 
que residen tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
como Gran Buenos Aires (G.B.A).
Dicha investigación se enmarca bajo el supuesto de que, ciertas 
variables, como la creciente precarización del trabajo, visualizada 
en el incumplimiento de leyes laborales, la inseguridad, insalu-
bridad, bajos ingresos, -entre otros factores a destacar- y el mal 
clima en el ambiente laboral, tienen incidencia de manera negativa 
en estos trabajadores, propiciando el malestar, modificando as-
pectos en relación a la salud o generando la pérdida o abandono 
de dicho puesto.
Filippi (2000) expone que una de las consecuencias de la globali-
zación en cuanto al impacto sobre los trabajos es que las grandes 
empresas se desplazan a sectores donde tratan de individualizar 
segmentos del mercado de trabajo global, donde los salarios son 
más bajos, las condiciones laborales menos tuteladas y los sindica-
tos lo suficientemente débiles para no ejercer un control excesivo, 
liberando el mercado financiero. Estas situaciones podrían provocar 
que los recursos de adaptación que posean los sujetos, resulten 
insuficientes a las demandas, fomentando malestar, inseguridad y 
la aceptación de la perpetuación de dicho modelo.
A partir de lo mencionado se visualiza una necesidad, que consiste 
en estudiar y evaluar cuáles son las condiciones que presentan es-
tos ambientes y que efectos posibles tendrían en los sujetos, ya sea 
que se manifieste transformando o alterando la salud de los mis-
mos, e incluso siendo generadores de ciertas enfermedades como 
el burnout o el estrés laboral.
Uno de los procesos psicosociales importantes a la hora de obtener 
una mayor calidad de vida en el trabajo en cuanto a Bienestar Psi-
cológico, es que se disfrute en él. (Salanova, Gracia, & Peiró, 1996).
En este contexto, términos como los de bienestar, felicidad, satis-
facción, flow y expresiones como las de salud mental o calidad de 
vida han sido usados en varias investigaciones (i.e. Blanco & Díaz, 
2005; Cifre Gallego, Mateu Mahiques & Salanova, 2000; Seligman, 
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2002; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Warr, 1990).
Según la acepción más comúnmente aceptada, el bienestar (sub-
jetivo o psicológico) consiste en un conjunto de juicios valorativos y 
de reacciones emocionales concernientes al grado en que la propia 
experiencia es vivida como satisfactoria, agradable y positiva (Die-
ner, 2000; Diener & Suh, 2001; Diener, Oishi & Lucas, 2003).
En los últimos años, las investigaciones en torno a la salud mental 
en las organizaciones vienen enfocándose desde una perspectiva 
salugénica.
A ello viene contribuyendo, el auge de la psicología positiva que, 
siguiendo el camino iniciado por Jahoda (1958 citada en Filippi, 
2008), refuerza una perspectiva centrada en la evaluación de la 
vertiente positiva del bienestar personal y laboral (Salanova, Bakker 
& Llorens, 2006; Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró, & Grau, 2000; 
Seligman, 2002; Warr, 1990; 1997).
A través de libros, congresos e investigaciones, se busca indagar 
la relación entre estas variables planteadas y aquellos factores que 
se observan en concordancia al ambiente donde se desempeñan 
los sujetos. Para ello, es pertinente establecer un marco donde se 
expondrán diversas perspectivas o líneas de pensamiento que per-
miten un acercamiento a dichos constructos.

Bienestar Psicológico Laboral
En referencia al Bienestar Psicológico laboral se lo plantea enmar-
cado en el paradigma de la Psicología Positiva, cuyos principales 
exponentes son SeligmanSeligman y Csikszentmihalyi (2000). Res-
pecto del tema abordado, los autores proponen que la psicología 
debería poder ayudar a documentar que entornos de trabajo brin-
dan la mayor satisfacción entre los trabajadores.
A partir de ello se comienza a producir un cambio de perspectiva 
sobre la temática, poniendo énfasis en el bienestar psicológico, la 
felicidad y virtudes de los sujetos. Entre estas características se 
destaca la felicidad, puesto que se plantea como objetivo principal 
o fin último al que apuntaría el ser humano.
Situados en este enfoque, se entendería por Bienestar al “conjunto 
de juicios de valor, así como de reacciones de carácter emocional 
referentes al nivel de agrado, positivismo y satisfacción, resultado 
de las experiencias de vida” (Blanch, Sahún, Cantera & Cervantes, 
2010).
En cuanto al trabajo tal como se concibe actualmente, se observa 
que las transformaciones en los últimos tiempos, como los cambios 
en el sistema socio-económico y la globalización, han generado 
importantes modificaciones en relación al empleo y las organiza-
ciones. Como consecuencias, se produce la extensión de la jornada 
laboral, dando como resultado que las personas tengan en prome-
dio, jornadas de por lo menos ocho horas diarias, o que presenten la 
necesidad de desempeñarse en dos o más empleos, ya que, el tra-
bajo constituye la principal fuente de ingresos personal y familiar.

Condiciones Laborales
Tanto las condiciones como las experiencias del sujeto se desarro-
llan en un contexto determinado, del cual no solo es participe sino 
que a su vez es modificado por él, por lo cual resulta apropiado 
focalizar en dicho ambiente y el clima del mismo, en cuanto a las 
interacciones y emociones que estas generan en las personas, como 

así también los beneficios y consecuencias que podrían representar.
Moos definió el clima social como “la personalidad del ambiente 
en base a las percepciones que los habitantes tienen de un de-
terminado ambiente y entre las que figuran distintas dimensiones 
relacionales.” (Moos, 1974 citado en Casullo & Mikulic, 2007, p.8)
Teniendo en cuenta los motivos planteados, concierne describir 
además, cuáles son las condiciones de trabajo que se tomarán 
como posibles agentes relevantes en estos espacios. “La Resolu-
ción 2646 de 2008 define los llamados factores de riesgo psico-
social como los factores psicosociales comprenden los aspectos 
intralaborales y extralaborales o externos a la organización y las 
condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador, 
los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y 
experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas” 
(Díaz Naranjo, 2011, p.82).

Clima sociolaboral
Por último, otro constructo interviniente corresponde al clima en el 
ambiente de trabajo.
Brunet (1992) plantea que el clima organizacional constituye una 
configuración de las características de la organización, así como 
las características personales del individuo pueden formar su per-
sonalidad. Además aparecen factores como la estructura, el tama-
ño, es estilo de dirección, entre otros, que conforman elementos 
decisivos para definir un clima en particular. Este puede ser sano o 
malsano al igual que la personalidad en el ser humano, a la vez que 
influye en las relaciones con los demás.
“El clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los 
miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en 
elementos del clima” (Brunet, 1992, p.20).
Ya que la organización se conforma entre otros aspectos por el re-
curso humano, las condiciones que presente, formadoras además 
de su cultura, se verán reflejadas en el estado de los trabajadores 
que se desempeñan en ella, afectando directamente la productivi-
dad o/y perdurabilidad de la misma.
Autores como Likert (1954 citado en Brunet, 1992) plantean en 
relación al clima, que se da como resultado del comportamiento 
de los subordinados, es decir de los trabajadores; el cual resulta 
reaccionario al comportamiento administrativo y las condiciones 
organizacionales que perciben, a la vez que interactúan con sus 
percepciones, capacidades, valores, entre otros. Plantea la teoría 
de los sistemas, postulando también el surgimiento del clima par-
ticipativo como facilitador de la eficacia individual y organizacional 
de acuerdo con las teorías contemporáneas de la motivación. Ade-
más existiría una relación entre las organizaciones que emplean 
métodos que aseguran la realización de los fines y aspiraciones de 
los miembros con un rendimiento superior.
En síntesis, podría pensarse como probabilidad que si dicho am-
biente donde se desempeña un sujeto, resulta en condiciones des-
favorables, precarias, inseguras, entre otras, tendría un impacto ne-
gativo en su salud física y psicológica, repercutiendo tanto a nivel 
individual como en relación a la comunidad. Ya que el Bienestar 
no solo se relaciona con percepciones individuales, sino que com-
promete al ambiente y las condiciones del mismo, resulta en una 
temática de suma importancia para la sociedad.
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Metodología

Objetivos principales: 
 · Analizar cómo se relacionan las Condiciones de Trabajo con el 

Bienestar Psicológico Laboral de trabajadores en relación de de-
pendencia, con al menos 6 (seis) meses de antigüedad en una 
organización, de C.A.B.A. y G.B.A.

 · Analizar cómo se relaciona el Clima Sociolaboral con el Bienestar 
Psicológico Laboral de trabajadores en relación de dependencia, 
con al menos 6 (seis) meses de antigüedad en una organización, 
de C.A.B.A. y G.B.A.

Hipótesis: 
 · Las condiciones laborales precarias, no óptimas, perjudican el 

Bienestar Psicológico de los trabajadores en relación de depen-
dencia, con al menos 6 (seis) meses de antigüedad en una or-
ganización, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos 
Aires.

 · Un clima sociolaboral cerrado o de poca participación, impacta 
negativamente en el Bienestar Psicológico de trabajadores de 
trabajadores en relación de dependencia, con al menos 6 (seis) 
meses de antigüedad en una organización, de Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos
Se utilizó un macrocuestionario autoadministrado compuesto por:
 · Instrumento de datos socio-demográficos y socio-laborales 

(construido ad-hoc para la presente investigación).
 · Cuestionario de Bienestar Laboral General (Blanch et al., 2010). 

Es una escala conformada por 55 ítems. Se valora con dos esca-
las con formato de diferencial semántico y cuatro de tipo Likert. 
Los valores alfa oscilan entre 0.82, correspondiente a la escala 
con menor número de ítems (4) y 0.96, correspondiente la escala 
con mayor número de los mismos (22).

 · Escala de Condiciones del trabajo (Blanch, 2005, Adaptación de 
Ferrari, 2005-2007). Escala conformada por 20 ítems. Se valora 
con una escala tipo Likert que va de 1 (poquísima importancia) a 
10 (muchísima importancia). El coeficiente alfa de Cronbach de 
la escala es de 0.96.

 · Escala de Clima Sociolaboral (Blanch, 2005, Adaptación Ferrari, 
2005-2007). Escala conformada por 6 ítems. Se valora con una 
escala tipo Likert que va de 1 (poquísima importancia) a 10 (mu-
chísima importancia). El coeficiente alfa de Cronbach de la escala 
es de 0.89.

Discusión
La presente investigación se propuso indagar la relación posible 
entre las variables concernientes a, las condiciones socio-labora-
les, el clima laboral y el bienestar psicológico en los trabajadores 
de CABA Y GBA.
En esta instancia se pretende proponer una discusión en base al 
acercamiento teórico entre los resultados obtenidos y las hipótesis 
planteadas anteriormente. Con esta finalidad se expondrá una sín-
tesis de los aspectos considerados más relevantes vinculados con 
la literatura revisada.

En líneas generales se expuso que el Bienestar Psicológico Laboral 
estaría relacionado, tanto con el clima de una organización como 
así también con las condiciones que esta posea, impactando en 
la salud de las personas que se desempeñan en ella. En cuanto al 
Bienestar, en este marco teórico, se conforma por tres aspectos 
que refieren, a los afectos, competencias y expectativas.
Poniendo en relación la primera hipótesis expuesta, que sostiene 
que si el clima sociolaboral resulta cerrado o poco participativo, el 
ambiente presentaría como consecuencia un impacto negativo en 
el bienestar de los trabajadores, se concluye que podría corroborar-
se la correspondencia.
Por otro lado, en la segunda hipótesis, se planteó que las Condicio-
nes Laborales precarias, no óptimas, perjudican o inciden negati-
vamente sobre el Bienestar Psicológico Laboral. Estas condiciones 
presentan cuatro aspectos, entre los cuáles se encuentran, los fí-
sicos, contractuales, laborales y del desarrollo de los individuos.
En relación a lo obtenido se puede concluir que a mejores condicio-
nes físicas del entorno laboral, mayor afecto y expectativas genera 
en los trabajadores de dicho entorno.
Estos elementos forman parte del Bienestar Psicológico Laboral, 
lo que permiten inferir que si las condiciones del ambiente laboral 
resultan propicias, impactan de manera positiva en los trabajado-
res que se desempeñan en tal ambiente. Además, en cuanto mejor 
resulten los aspectos que conllevan las condiciones laborales, y los 
factores de desarrollo, dan como resultado al igual que lo mencio-
nado anteriormente, que se manifieste menor posibilidad de aliena-
ción para dichos sujetos.
Por último, cabe destacar que el trabajo puede ser generador de 
potencialidades y las condiciones favorables podrían mejorar la 
producción y fomentar el bienestar, produciendo una ganancia tan-
to para el sujeto como para la organización.
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