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Resumen: Si bien numerosas investigaciones dan cuenta de
las experiencias de riesgo psicosocial del trabajo docente, pocas
se han interesado en explorar los recursos psicológicos y las
actitudes laborales positivas. El presente estudio se propuso
analizar las interrelaciones entre capital psicológico, trabajo
significativo, satisfacción laboral y variables sociodemográficas.
Se diseñó una investigación cuantitativa correlacional-explicativa.
Se integró una muestra de 520 docentes de Rafaela, según
un muestreo por disponibilidad. Las variables de interés se
midieron mediante escalas tipo Likert con adecuadas propiedades
psicométricas. Los efectos totales, indirectos y directos fueron
calculados mediante análisis de bootstrapping. Se obtuvieron
medidas de correlación lineal, asociación y diferencia de medias
en función de variables sociodemográficas. Los resultados indican
correlaciones positivas entre las variables de interés, así como
asociaciones estadísticamente significativas con la formación
académica alcanzada y el nivel educativo en el que se desempeña
el o la docente. Asimismo, se observaron diferencias de medias
en capital psicológico, satisfacción laboral y sentido del trabajo en
función de tales variables sociodemográficas. Se obtuvieron efectos
indirectos del capital psicológico (a través de la mediación del
trabajo significativo) sobre la satisfacción laboral, corroborándose
una mediación parcial. Las principales implicancias de los
hallazgos subrayan la necesidad de favorecer la percepción positiva
del trabajo y del rol profesional docente, propiciar instancias
de formación y capacitación, y promover recursos y prácticas
organizacionales facilitadoras del bienestar laboral de este grupo
profesional.

Palabras clave: satisfacción laboral, capital psicológico, trabajo
significativo, docentes.

Abstract: Although several studies account for the psychosocial
risk experiences of teaching job, only a few have been interested
in exploring psychological resources and positive job attitudes.
e aim of this study was to analysed the interrelationships
between psychological capital, meaningful work, job satisfaction,
and sociodemographic variables. A quantitative correlational-
explanatory investigation was designed. A sample of 520 Rafaela
´s teachers was integrated, according to a sampling by availability.
e variables of interest were measured using Likert-type scales
with adequate psychometric properties. Total, indirect, and direct
effects were calculated using bootstrapping analysis. Measures of
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lineal correlation, association, and mean difference were obtained
based on sociodemographic variables. e results indicate positive
correlations between the variables of interest; as well as statistically
significant associations with teacher degree and educational level
in which they work. Likewise, differences in means were observed
in psychological capital, job satisfaction and meaningful work
based on these sociodemographic variables. Indirect effects of
psychological capital (through the mediation of meaningful work)
on job satisfaction were found, corroborating a partial mediation.
e main implications of the findings underline the need to
encourage a positive perception of the teacher role and job,
to promote training instances, and to provide resources and
organizational practices that facilitate the job well-being of this
professional group.

Keywords: job satisfaction, psychological capital, meaningful
work, teachers.

Introducción

El trabajo es un dominio elemental en la vida de las personas. Además de ser la
actividad productiva por excelencia y el principal organizador de la cotidianeidad,
constituye un ámbito fundamental de realización personal y desarrollo de la
personalidad (Dutton et al., 2020). Dada su centralidad, las experiencias laborales
no pueden evitar ser objeto de evaluación y reflexión permanente, dando lugar
a actitudes, comportamientos y estados subjetivos diversos, cuyas implicancias
trascienden la esfera meramente organizacional.

Las actitudes laborales se entienden como resultado de evaluaciones que
expresan los sentimientos, creencias y apego hacia el trabajo. Se trata de una
respuesta psicológica compuesta por sensaciones, ideas e intenciones de actuar
(Judge et al., 2017). Entre las actitudes que han acaparado la atención, la
satisfacción laboral destaca como una de las más estudiadas en el siglo XXI (Tee,
2020). En cuanto a las experiencias subjetivas, el constructo trabajo significativo
(del inglés meaningful work) viene acaparando cada vez más el interés, a raíz de
las diversas evidencias (Schnell & Hoffmann, 2020) que demuestran su impacto
positivo en el comportamiento organizacional.

La evidencia reunida hasta el momento muestra que, además de factores
contextuales vinculados a las prácticas, recursos y clima organizacional, las
diferencias individuales también podrían explicar las actitudes y experiencias
subjetivas relacionadas al trabajo (Salessi & Omar, 2017). En este sentido,
estudios recientes indican el impacto positivo de algunas competencias
psicológicas sobre el comportamiento organizacional. Tal es el caso del capital
psicológico o CapPsi (Luthans & Youssef-Morgan, 2017).

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las vinculaciones
entre capital psicológico y comportamiento organizacional positivo, el presente
estudio se propuso los siguientes objetivos: (a) determinar el nivel de CapPsi,
satisfacción laboral y percepción de trabajo significativo; (b) analizar posibles
diferencias en tales variables a la luz de las características sociodemográficas (sexo,
edad, antigüedad laboral, formación académica, etc.) de las y los participantes y;
(c) analizar las interrelaciones entre las variables estudiadas, bajo el supuesto de
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un modelo predictivo de satisfacción laboral en el que CapPsi desempaña el rol
de variable independiente y el trabajo significativo el rol de mediador.

En línea con tales objetivos, y con base en los antecedentes teóricos y
empíricos se proponen las siguientes hipótesis de trabajo: (a) el CapPsi se asociará
positivamente a la satisfacción laboral y la percepción de trabajo significativo
(hipótesis 1); y (b) la experiencia de trabajo significativo mediará el impacto del
CapPsi sobre la satisfacción laboral (hipótesis 2).

El universo de análisis escogido para llevar adelante esta investigación está
conformado por docentes de los diversos niveles del sistema educativo argentino.
La elección de esta población obedece a que, de la revisión de antecedentes,
no surge un corpus de literatura sistemático sobre el comportamiento
organizacional positivo del personal docente. Con el advenimiento de la
pandemia por COVID-19, las investigaciones en población docente crecieron
exponencialmente; posiblemente, por ser una de las profesiones más afectadas en
sus prácticas por las medidas de aislamiento obligatorio y teletrabajo (Monetti
& Baigorria, 2022). No obstante, el interés prioritario de tales estudios se ha
circunscripto al análisis de las implicancias negativas de tales medidas (Lizana
et al., 2021), siendo exiguas las publicaciones que se han interrogado por los
recursos psicológicos y las actitudes positivas de este grupo profesional en este
contexto. Frente a este panorama, la presente investigación pretende cubrir un
área de vacancia al explorar el comportamiento organizacional positivo docente.
A continuación, se desarrollan los conceptos bajo análisis y los antecedentes
teóricos y empíricos que sustentan las hipótesis de trabajo. Seguidamente, se
presenta la estrategia metodológica, los resultados obtenidos y la discusión
de los hallazgos, finalizando con el señalamiento de fortalezas, limitaciones e
implicancias prácticas del estudio realizado.

Marco teórico y antecedentes

La satisfacción laboral es un constructo complejo y controvertido, sobre el cual no
existe un modelo explicativo único ni una definición consensuada. En términos
generales, su conceptualización ha fluctuado entre una perspectiva afectiva que
enfatiza en los aspectos emocionales presentes en la satisfacción, y una perspectiva
cognitiva que acentúa la dimensión evaluativa objetiva y racional. Actualmente,
la literatura especializada la concibe como una actitud hacia el trabajo (Judge et
al., 2017; Tee, 2020).

A raíz de su capacidad heurística, la satisfacción se ha posicionado como
una variable central en cualquier modelo que pretenda explicar consecuencias
organizacionalmente relevantes. Sin embargo, a la hora de rastrear sus
antecedentes, los consensos se debilitan y dejan en su lugar un conjunto de
opiniones encontradas. En este sentido, la mayor parte de los estudios se ha
focalizado, principalmente, en el papel de variables contextuales ligadas al clima
organizacional y al diseño del puesto. En la actualidad, el análisis de las fuentes
disposicionales de la satisfacción ha recibido un fuerte impulso. Este renovado
interés obedece, en gran medida, a algunos hallazgos recientes (Salessi & Omar,
2017) que confirman que las características estables y consistentes de las personas
trabajadoras tienen efectos más significativos sobre la satisfacción laboral que
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los factores contextuales. Entre estas características, el CapPsi destaca como un
antecedente significativo del comportamiento organizacional.

En el marco de la psicología organizacional positiva, el CapPsi designa una
colección de recursos psíquicos individuales, que contribuye a la evaluación
optimista de la probabilidad de éxito, basado en el esfuerzo y la perseverancia.
Constituye un estado psicológico positivo caracterizado por tener confianza
(autoeficacia) para asumir y llevar a cabo con éxito una tarea desafiante; hacer una
atribución positiva (optimismo) sobre el resultado de la misma; perseverar en la
búsqueda de los objetivos (esperanza); y fortalecerse en la adversidad (resiliencia)
para alcanzar el éxito (Luthans & Youssef-Morgan, 2017). Se concibe como un
estado abierto al cambio, que aun teniendo cierta estabilidad en el tiempo es
susceptible de desarrollo mediante intervenciones de corta duración, destinadas a
influir en cada una de sus dimensiones, así como en el constructo nuclear (Carter
& Youssef-Morgan, 2019).

Los efectos motivacionales del CapPsi han demostrado ser más amplios
e impactantes, en virtud de la interacción y sinergia entre sus componentes
individuales. En términos generales, los estudios muestran resultados
concordantes sobre el impacto positivo que el capital psicológico tiene sobre
la satisfacción laboral (Carter & Youssef-Morgan, 2019; Luthans & Youssef-
Morgan, 2017; Salessi & Omar, 2017). No obstante, sus vinculaciones con la
percepción de trabajo significativo permanecen inexploradas.

El trabajo significativo denota un sentido positivo relacionado con la labor.
En otras palabras, se trata de la experiencia del propio trabajo como significativo
y valioso para uno mismo y para los demás (Bailey et al., 2019; Schnell &
Hoffmann, 2020). En línea con Tommasi et al. (2020), puede definirse como
la percepción de que el propio trabajo tiene coherencia, significado, propósito
y pertenencia. La coherencia alude a la consistencia entre el autoconcepto
individual y las características del trabajo; vale decir, a la interconexión entre la
identidad personal y el rol profesional. El significado refiere al impacto que las
propias acciones tienen sobre los demás; es decir, a la trascendencia del trabajo
más allá de los límites del puesto. El sentido de propósito, en tanto, denota un
sentido general de orientación; una dirección que guía la toma de decisiones, la
búsqueda de metas y el desarrollo personal y profesional. Por último, el sentido
de pertenencia describe una percepción de unidad e integración, coherencia y
cuidado mutuo; la experiencia de ser parte de algo más grande que uno mismo
(Tommasi et al., 2020). Estas cuatro facetas contribuyen a una sensación general
de que el trabajo es significativo. Si alguna de ellas está ausente, el trabajo es
percibido como sin sentido (Bailey et al., 2019).

La percepción de trabajo significativo viene demostrando consistentemente
su potencial como antecedente de diversas actitudes laborales. Al respecto,
recientes evidencias empíricas muestran que, además de sus efectos directos,
esta experiencia subjetiva positiva podría intervenir como mediador de la
personalidad en el comportamiento organizacional (Albrecht et al., 2021;
Bhatnagar & Aggarwal, 2020; Nawrin, 2018; Sun et al., 2022). Más allá de
las evidencias empíricas, el hipotético rol mediador del trabajo significativo
encuentra sustento teórico en el modelo de ampliación y construcción emocional
de Fredrickson (2013). Dicho modelo postula que la experiencia de emociones
placenteras aumenta la motivación intrínseca, posibilita el crecimiento personal
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y allana el camino al desarrollo de actitudes y conductas positivas que, en última
instancia, retroalimentan la experiencia de placer y bienestar en una espiral de
positividad creciente (Fredrickson, 2013).

Método

Diseño

La presente investigación corresponde a un estudio empírico, cuantitativo y
transversal, enmarcado en los lineamientos de la estrategia asociativa-explicativa
(Ato et al., 2013).

Participantes

Se integró en forma no probabilística, según un muestreo por disponibilidad,
una muestra de 520 docentes de diversas organizaciones educativas localizadas
en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina. El 73.50% de la
muestra fueron mujeres. La edad promedio fue de 38.70 años (DT= 9.67), y
la antigüedad laboral media fue de 10.98 años (DT = 11.42). El 36.54% de la
muestra tenía formación académica terciaria; el 33.30% formación universitaria;
y el 30.16% restante estudios de posgrados completos. El 45.20% de la muestra
se desempeñaba en el nivel superior (terciario y/o universitario), el 29.65% en el
nivel secundario y el porcentaje restante (25.12%) en el nivel primario. El 86%
del personal docente trabajaba en organizaciones de gestión pública.

Instrumentos

Escala de satisfacción laboral. Se aplicó la validación argentina de la escala
desarrollada por MacDonal y McIntyre (Salessi et al., 2020). El instrumento está
integrado por siete ítems (ej: "en mi trabajo puedo aplicar todas mis capacidades
y habilidades"; α = .87) valorados sobre una escala tipo Likert de 5 puntos (1 =
Totalmente en desacuerdo. 5 = Totalmente de acuerdo). A mayor puntaje, mayor
percepción de satisfacción laboral.

Escala de trabajo significativo. Se utilizó la adaptación argentina de la escala
desarrollada por Schnell y Hoffmann (Salessi & Postai, 2023). El instrumento
evalúa el grado en que la experiencia laboral tiene coherencia, significado,
propósito y pertenencia. Se integra por un total de 12 ítems (ej.: “mi trabajo
enriquece la vida de los demás”; α= .86). Los ítems son presentados en un formato
Likert de 5 puntos (1= totalmente en desacuerdo; 5= totalmente de acuerdo). A
mayor puntaje, mayor percepción de trabajo significativo.

Escala de capital psicológico. Se administró la escala argentina desarrollada por
Omar et al. (2014). El instrumento está conformado por 16 ítems que miden
las cuatro facetas del CapPsi (ej.: “Cuando tengo una dificultad en mi trabajo, la
supero con éxito”; α= .80), presentados en un formato Likert de 5 puntos (1=
totalmente en desacuerdo; 5= totalmente de acuerdo). A mayor puntaje, mayor
percepción de CapPsi.
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Procedimiento

La recolección de los datos se llevó a cabo durante el año 2021. Se efectuó
mediante un formulario que se envió por correo electrónico. Se contactó
a diversas autoridades académicas para hacerles conocer los objetivos del
estudio. Quienes aceptaron participar recibieron por mail el enlace de acceso al
cuestionario y las instrucciones para responder, de modo de poder distribuirlas
entre los planteles docentes de sus respectivas escuelas y facultades. La
participación fue voluntaria, no brindándose incentivos de ningún tipo. Los
participantes del estudio dieron su aval, previa lectura del formulario de
consentimiento informado. En tal documento se explicitaban los objetivos de
la investigación, se informaban los derechos de las personas participantes, y se
proporcionaba información de contacto de la directora del estudio. Asimismo,
se les comunicó por escrito que tanto durante los procesos de recolección y
análisis de datos, como en las futuras publicaciones de resultados se resguardaría
el anonimato de los participantes y la confidencialidad de la información
recolectada.

Estrategia de análisis

En primer lugar, se valoró la proporción de datos perdidos y la posible presencia
de sesgos en su distribución. Para ello, se aplicó el test conjunto de aleatoriedad
de Little. En segundo lugar, se analizó la distribución de las variables mediante el
cálculo de los coeficientes de asimetría y curtosis, considerando adecuados valores
inferiores a 1.60. Asimismo, puesto que todas las variables fueron medidas con
instrumentos autodescriptivos se consideró pertinente explorar si los datos se
encontraban sesgados debido al método común. Con esta finalidad se ejecutó el
test del factor único de Harman (Hair et al., 2019; Tabachnick & Fidell, 2019).

Se determinaron las propiedades psicométricas de las escalas utilizadas en
la muestra bajo estudio. En este sentido, la confiabilidad de las puntuaciones
se determinó a partir del cómputo del coeficiente Omega de McDonald
(ω). El coeficiente ω es un estimador de consistencia interna basado en las
cargas factoriales, que indica la proporción de varianza atribuida a la totalidad
de la varianza común. Valores entre .70 y .90 se consideran evidencia de
aceptable confiabilidad (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017). La validez
convergente-discriminante se analizó mediante la varianza media extraída y su
raíz cuadrada (AVE, del inglés Average Variance Extracted). Valores iguales o
superiores a .50 en el índice AVE y valores de su raíz cuadrada superiores a la
correlación entre las variables indican adecuada validez (Bagozzi & Yi, 2012).

Tras estos análisis exploratorios preliminares se procedió a computar los
índices descriptivos (medias y desviaciones estándar) para cada escala; así como
las correlaciones entre las puntuaciones observadas mediante el coeficiente rho
de Spearman, dado el nivel ordinal de medición de las variables. Seguidamente,
se analizó si las variables bajo estudio presentaban diferencias y/o alguna
asociación estadísticamente significativa con características sociodemográficas
(sexo, formación académica, etc.). Con tal propósito, se realizaron pruebas de
diferencias de media con el test t de Student, pruebas de análisis de varianza
con el test ANOVA de un factor con pruebas post-hoc (Tukey-Kramer), y se
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obtuvieron medidas de asociación (Tau-c de Kendall) con el coeficiente, más
pertinentes al nivel de medición de las variables (Hair et al., 2019; Tabachnick
& Fidell, 2019).

Finalmente, para contrastar empíricamente las hipótesis de trabajo se adoptó
un enfoque de regresión basado en el análisis de senderos con variables
observables. Inicialmente se computaron los efectos totales del CapPsi sobre
el trabajo significativo y la satisfacción laboral. Considerando que el análisis
de mediación implica que el efecto total de las variables independientes se
descompone en un efecto directo no mediado y un efecto indirecto mediado,
el siguiente paso consistió en descomponer dicho efecto total. De este modo,
la hipótesis de mediación se contrastó con los resultados obtenidos al estimar
los efectos indirectos (a través de la mediación del trabajo significativo) y
directos residuales del CapPsi (sin mediación del trabajo significativo) sobre la
satisfacción laboral. Los efectos totales, indirectos, indirectos condicionales y
directos residuales fueron calculados mediante análisis de bootstrapping. Con tal
propósito, se seleccionaron 5000 repeticiones del conjunto de datos para estimar
los coeficientes e intervalos de confianza al 95%. El procesamiento y análisis de
datos se realizó con los programas SPSS (versión 24.0), y el marco PROCESS
(Igartua & Hayes, 2021).

Resultados

Análisis exploratorios

El porcentaje de datos perdidos en cada ítem no superó el 5%. La prueba
de Little indicó que el patrón de valores perdidos respondía completamente
al azar (MCAR;  2184.02,  .340). Estos datos fueron reemplazados
matemáticamente por valores calculados a partir del método EM (expectación-
maximización). Se obtuvieron para todas las variables valores de asimetría y
curtosis univariada por debajo de 1.60. La prueba de Harman mostró que los
datos no se encontraban sesgados por el método común (Hair et al., 2019;
Tabachnick & Fidell, 2019).

Análisis descriptivos, correlacionales y psicométricos

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos, el coeficiente de
confiabilidad, el índice de validez convergente y discriminante, y las correlaciones
bivariadas entre las variables para la muestra en estudio.
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Tabla 1
Estadísticos descriptivos, coeficiente de confiabilidad, validez e índices de correlación entre las variables (n= 520)

Nota. Todas las correlaciones fueron significativas (p< .000).

En términos descriptivos, el análisis de la Tabla 1 muestra que las puntuaciones
medias obtenidas por la muestra fueron altas para resiliencia y para trabajo
significativo, y moderadamente elevadas para satisfacción laboral. Las tres
variables correlacionaron positiva y significativamente (p< .001). Los coeficientes
ω y AVE obtenidos para las escalas demuestran evidencia de adecuada
confiabilidad y validez convergente-discriminante (Bagozzi & Yi, 2012; Ventura-
León & Caycho-Rodríguez, 2017).

Análisis de diferencia de grupos y asociación

De las pruebas realizadas surgen diferencias estadísticamente significativas
en las variables bajo análisis en función de algunas de las características
sociodemográficas de los participantes. Concretamente, se hallaron diferencias
para satisfacción, trabajo significativo y CapPsi en función del nivel académico
alcanzado, y solo para satisfacción y CapPsi en función del nivel en el que se
desempeñaban dentro del sistema educativo nacional. Consecuentemente, se
corroboraron asociaciones positivas entre formación académica, CapPsi, trabajo
significativo y satisfacción laboral; y entre nivel educativo en el que se desempeña,
CapPsi y satisfacción laboral. No se observaron variaciones o asociaciones
estadísticamente significativas en función del sexo, la edad, la antigüedad laboral
o el tipo de gestión organizacional. Los resultados se exponen en la Tabla 2 y en
la Tabla 3, respectivamente.

Tabla 2
Pruebas de diferencia de medias y asociación entre las variables estudiadas para la formación académica (n= 520)
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Nota. T (terciario), U (universitario), P (posgrado); <= menor que.

El análisis de la Tabla 2 muestra que las y los docentes cuya formación
académica alcanzada era terciaria presentaban menos CapPsi, menos satisfacción
laboral y menor percepción de trabajo significativo que sus contrapartes con
estudios universitarios y de posgrado.

Tabla 3
Pruebas de diferencia de medias entre las variables estudiadas para el nivel educativo de desempeño laboral (n= 520)

Nota. Sup. (superior), P (primario), S (secundario); >= mayor que.

El análisis de la Tabla 3 indica que los y las docentes que se desempeñaban
en el nivel primario y secundario exhibieron menor satisfacción laboral y menos
CapPsi que los y las docentes de nivel superior, no observándose diferencias en
relación con la percepción del trabajo significativo.

Análisis de efectos totales, indirectos y directos

En lo que hace al análisis de mediación, la Tabla 4 informa los efectos totales
del CapPsi y su descomposición en efectos medidos por el trabajo significativo
(efectos indirectos), y efectos directos residuales o no mediados.

Tabla 4
Efectos totales, indirectos y directos del CapPsi sobre la satisfacción laboral (n= 520)

La lectura de la Tabla 4 muestra que los efectos totales del CapPsi
son estadísticamente significativos. Un análisis detallado basado en la
descomposición de estos efectos totales en efectos mediados y no mediados
permite trazar un cuadro más completo del proceso causal involucrado. En este
sentido, se observa que los efectos indirectos son estadísticamente significativos,
señalando la existencia de mediación por parte del trabajo significativo en las
relaciones entre CapPsi y satisfacción laboral. No obstante, los efectos directos
residuales también continúan siendo estadísticamente significativos. Frente a esta
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evidencia se puede concluir que se está ante un proceso de mediación parcial. El
análisis de los coeficientes de determinación indica que el modelo de mediación
simple explica el 62% (R2= .620) de la varianza de satisfacción laboral en la
muestra analizada.

Discusión

El presente estudio se orientó a analizar las interrelaciones entre CapPsi,
trabajo significativo y satisfacción laboral en una muestra de docentes de
Argentina. Específicamente, se indagó el rol mediador de la percepción de trabajo
significativo, y posibles diferencias en las variables de análisis en función de
algunas características sociodemográficas de los participantes. Los resultados
obtenidos permiten responder los objetivos específicos, posibilitando una toma
de posición frente al rol desempeñado por cada variable.

En lo que hace al primer objetivo, un análisis descriptivo de los datos indica
valores altos o moderadamente altos en CapPsi, satisfacción laboral y percepción
de trabajo significativo. Dicho hallazgo está indicando que los y las docentes
reconocen en sí mismos/as la capacidad de lograr los objetivos que se proponen,
adaptarse, flexibilizar sus prácticas y salir fortalecidos de situaciones adversas o
desafiantes. Asimismo, perciben que su trabajo está en armonía con su identidad
personal, tiene metas claras y un impacto positivo en los demás, evaluándolo
como favorable y satisfactorio. Estos resultados se muestran en sintonía con la
evidencia internacional. En este sentido, investigaciones asiáticas, anglosajonas y
latinoamericanas (Baker et al., 2021; Casimiro Urcos et al., 2020; Salessi, 2022;
Wong & Moorhouse, 2020) informaron altos niveles de resiliencia, satisfacción
laboral y percepción de trabajo significativo en docentes.

En lo que hace al segundo objetivo definido, de las comparaciones de
medias efectuadas surge que, en la muestra analizada, solo la formación
académica alcanzada y el nivel del sistema educativo en el que se desempeñan
profesionalmente se asocian de manera estadísticamente significativa al
comportamiento organizacional. En efecto, se observó que los y las docentes
cuya formación académica alcanzada era terciaria presentaban menos CapPsi,
satisfacción laboral y percepción de trabajo significativo que aquellos/as que
habían concluido estudios universitarios y de posgrado. Paralelamente, los y las
docentes que se desempeñaban en los niveles primario y secundario del sistema
educativo nacional exhibieron menor satisfacción laboral y menor CapPsi que
los y las docentes de nivel superior, no observándose diferencias en relación con
la percepción del trabajo significativo. Resultados similares fueron informados
por otros estudios, los que también han encontrado menor nivel de satisfacción
laboral y realización personal en docentes que se desempeñan en los niveles
primario y secundario (Ferradás et al., 2019), así como menor capital psicológico
cuanto menor es el grado de formación académica alcanzado (Kulekci Akyavuz,
2021).

En lo que respecta a la interacción entre las variables estudiadas,
las correlaciones positivas encontradas dan cuenta de una asociación
estadísticamente significativa que ratifica los hallazgos de investigaciones
precedentes (Allan et al., 2018; Carter & Youssef-Morgan, 2019; Luthans &
Youssef-Morgan, 2017; Salessi, 2022; Salessi & Omar, 2017). Un examen en
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profundidad indica la existencia de un proceso de mediación, en el que los
efectos directos por parte del CapPsi sobre la satisfacción laboral se conjugan
con efectos mediados por el trabajo significativo. En este sentido, cabe recordar
que una variable funciona como mediadora, cuando es capaz de dar cuenta (total
o parcialmente) de la relación entre un predictor y un criterio. Los mediadores
se encuentran posicionados entre la variable independiente y la dependiente,
actuando como una variable intermedia del proceso causal. De esta forma, la
variable independiente antecede a la variable mediadora, y esta última precede
a la variable dependiente (Igartua & Hayes, 2021). En sintonía con esto, en el
presente estudio se encontró que el CapPsi emerge como un predictor del trabajo
significativo, y este como un antecedente de la satisfacción laboral. Aunque la
exploración de efectos directos residuales indicó que la mediación del trabajo
significativo era solo parcial, conservando el CapPsi un impacto positivo sobre la
satisfacción laboral.

Este rol mediador desempeñado por el trabajo significativo fue
tempranamente señalado por Humphrey et al. (2007), y recientemente
confirmado en diversas investigaciones empíricas (Albrecht et al., 2021;
Bhatnagar & Aggarwal, 2020; Nawrin, 2018; Sun et al., 2022). Estas, tal como en
el presente estudio, también demostraron su intervención como mediador parcial
entre diversos recursos personales y actitudes laborales. Desde una perspectiva
teórica, dicho rol mediador también puede ser comprendido en el marco del
modelo de ampliación y construcción emocional (Fredrickson, 2013). Tal
como fue oportunamente expuesto en los antecedentes, según este modelo las
emociones positivas y las experiencias subjetivas en las que estas predominan,
acrecienta el acervo de recursos psicosociales y posibilitan el desarrollo de
conductas positivas que, a su vez, retroalimentan el capital psicológico de la
persona. Aplicado al estudio aquí propuesto, esto supone que la afectividad
positiva asociada al CapPsi favorece la percepción del trabajo como significativo
y que, a su vez, las emociones placenteras propias de esta experiencia allanan
el terreno al desarrollo de actitudes laborales favorables, en una espiral de
positividad creciente.

Aun cuando son inobjetables las correlaciones directas entre recursos
psicológicos y actitudes laborales como la satisfacción, es importante destacar que
recientes revisiones sistemáticas (Jarden et al., 2021; Lu et al., 2019) concluyen
que terceras variables, en calidad de mediadores y moderadores, intervienen como
mecanismos causales de la satisfacción laboral. De acuerdo a los hallazgos del
presente estudio, el trabajo significativo parece ser un mecanismo que explica, al
menos, una fracción del impacto del capital psicológico. No obstante, el hecho
de haber confirmado una mediación de tipo parcial deja abierta la puerta a que
futuras investigaciones exploren el potencial predictivo de otras variables.

Limitaciones, fortalezas e implicancias del estudio realizado

Como toda investigación empírica, el presente estudio tiene fortalezas y
limitaciones que merecen ser destacadas. En cuanto a sus limitaciones,
las principales residen en el diseño transversal utilizado, en el carácter
autodescriptivo de las escalas implementadas para la recolección de los datos y en
el muestreo por disponibilidad. La primera limitación impide realizar cualquier
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inferencia de causalidad en sentido estricto entre las variables estudiadas. En
tanto que la segunda podría haber dado lugar a cierta contaminación de las
respuestas por el componente subjetivo que el método conlleva. Frente a este
panorama, sería importante que futuras investigaciones consideren la posibilidad
de llevar a cabo estudios longitudinales para establecer el orden causal de las
relaciones encontradas en el presente trabajo, y que consideren la posibilidad de
incluir datos provenientes de otras fuentes, con el propósito de incrementar la
validez externa.

Respecto al método de muestreo utilizado, si bien ciertamente imposibilita
extrapolar los resultados al total de la población, analizando comparativamente
la muestra estudiada y la población objetivo surgen algunas similitudes
interesantes. Por ejemplo, la muestra estudiada se aproxima en edad y género
a la población docente de la ciudad de Rafaela. En este sentido, 8 de cada 10
docentes son mujeres y la edad promedio oscila entre los 35 y los 39 años.
Asimismo, la proporción de docentes que se desempeñan en establecimientos
de gestión pública y de gestión privada también se encuentra relativamente bien
representada en esta muestra; habida cuenta que, en el sistema educativo de
Rafaela, el 87% de las escuelas son estatales (Salessi, 2020). Lamentablemente, no
fue posible lograr una adecuada representación de todos los niveles del sistema
educativo, siendo el mayor porcentaje de la muestra docentes que se desempeñan
en el nivel superior.

Entre las fortalezas del estudio realizado cabe destacar que representa
una contribución genuina desde el momento en que, aun cuando varias
investigaciones previas han explorado los niveles CapPsi y satisfacción laboral de
este grupo profesional, da un paso más tratando de reconocer a través de qué
mecanismos estas relaciones acontecen. De este modo, se profundiza el análisis al
avanzar desde las investigaciones de primera generación, centradas en el examen
de relaciones bivariadas, a investigaciones de segunda generación orientadas a
explorar relaciones de dependencia múltiple y cruzada (Hopwood et al., 2022).

Finalmente, en cuanto a las principales implicancias de este estudio para la
práctica y para la investigación futura, cabe destacar que los resultados permiten
realizar dos conclusiones importantes. Por un lado, muestran la relevancia de
la percepción de trabajo significativo para la satisfacción laboral docente. Por el
otro, señalan que la formación académica de los y las docentes y el nivel educativo
en el que se desempeñan constituyen variables asociadas a las actitudes aquí
analizadas.

El primer hallazgo subraya la necesidad de favorecer la percepción positiva
del trabajo y del rol profesional docente con miras a posibilitar el desarrollo
de la experiencia de trabajo significativo y, a través de ella, de satisfacción
laboral. Si bien se trata de una experiencia subjetiva y personal, no deja de estar
influenciada por factores ambientales. En este sentido, tanto los institutos de
profesorado y las universidades que forman a los y las futuros/as docentes, como
las organizaciones educativas en las cuales estos y estas profesionales se insertan
laboralmente, pueden contribuir a la percepción del trabajo significativo. Por
ejemplo, propiciando espacios de reflexión crítica que puedan dotar a los y las
estudiantes de un claro sentido de propósito de su rol, transmitir los valores de la
ética docente y trabajar en las implicancias de sus acciones en la vida de los demás,
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facilitando actividades grupales que puedan alimentar el sentido de pertenencia
y trabajo en equipo.

En cuanto al segundo hallazgo, si a medida que el nivel académico del
docente aumenta, aumentan también sus recursos psicológicos, su percepción
de trabajo significativo y su satisfacción laboral, las instituciones educativas en
la que los y las docentes se forman y trabajan deben asumir el compromiso
de propiciar instancias de capacitación y desarrollo de carrera, respectivamente.
En este sentido, y como ejemplo, pueden mencionarse la oferta de becas
que puedan contribuir a sustentar económicamente estudios de grado y/o
posgrado, la implementación de prácticas con horarios flexibles que permitan
cursar estudios superiores y el diseño de propuestas de capacitación que se
alineen a las necesidades docentes. Del mismo modo, si los docentes que
trabajan en organizaciones educativas de nivel superior son quienes exhiben más
capital psicológico y mayor satisfacción laboral, cabe preguntarse qué recursos y
prácticas organizacionales caracterizan a estos espacios, para intentar adaptarlos
a las particularidades de los restantes niveles del sistema educativo. En este
sentido, sería interesante que futuros estudios puedan profundizar este hallazgo,
partiendo del interrogante aquí formulado y abriendo nuevas líneas de análisis.
El desafío está planteado.
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