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RESUMEN
El capital psicológico afecta directamente al bienestar y el rendimiento en el trabajo. Por otro lado, el 
engagement se refiere al nivel de compromiso energía y dedicación que una persona pone en su trabajo. 
Esta investigación planteó como objetivo analizar la relación entre el capital psicológico y el engagement en 
los trabajadores del Colegio Particular Simón Bolívar, San Martín – Perú. Se aplicó una investigación básica, 
cuantitativa, no experimental y correlacional, que se basó en aplicar una encuesta para medir ambas variables 
en una muestra de 125 trabajadores. Los resultados del coeficiente Rho Spearman mostró que el capital 
psicológico y el engagement tienen un coeficiente (Rho = 0.720 p = 0.000) que indica una relación fuerte y 
positiva. Se concluye que todo esfuerzo realizado para aumentar y promover el capital psicológico ayudará a 
aumentar en engagement en los trabajadores.

Palabras clave: Adaptación psicológica; compromiso del personal; educación; psicología del trabajo. 

ABSTRACT
Psychological capital directly influences well-being and job performance. On the other hand, engagement 
refers to the level of commitment, energy, and dedication an individual invests in their work. This study aimed 
to analyze the relationship between psychological capital and engagement among the staff of Colegio Particular 
Simón Bolívar, located in San Martín, Peru. A basic, quantitative, non-experimental, and correlational research 
design was employed, using a survey to measure both variables in a sample of 125 employees. The results 
of the Spearman’s Rho coefficient revealed a strong and positive relationship between psychological capital 
and engagement (Rho = 0.720; p = 0.000). It is concluded that any effort aimed at enhancing and promoting 
psychological capital will contribute to increasing engagement among workers.
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INTRODUCCIÓN
El engagement se refiere al nivel de identificación y esfuerzo en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales que las personas ponen en sus trabajos; este concepto es muy importante para entender el 
bienestar y el rendimiento en diferentes situaciones (Navarro et al., 2018; Gil et al., 2021; Sanclemente et al., 
2017). A nivel mundial la falta de engagement es un gran problema, los trabajadores no están completamente 
comprometidos lo que afecta negativamente la productividad y el ambiente laboral (Ortiz & García, 2023). 
Esta situación es aún más complicada en las escuelas donde el bajo compromiso de maestros se relaciona con 
altas tasas de abandono (Peralta et al., 2023). Este estudio sugiere que el capital psicológico puede ser un 
recurso útil para enfrentar este problema.

La situación en América Latina es igualmente preocupante, donde trabajadores están poco involucrados 
debido a malas condiciones de trabajo como la falta de apoyo y una carga laboral excesiva (Soria et al., 2021; 
Ossa & Jiménez 2021).  En el Perú, datos del Ministerio de Educación (2023), indican que en el nivel básico 
el 30% de los maestros se siente desmotivado debido a la falta de formación continua y apoyo psicosocial. En 
la región nororiental del país este problema se intensifica debido a las malas condiciones de las escuelas y la 
alta rotación de personal, lo sugiere que el engagement de los docentes podría verse afectado por factores 
específicos de la zona (Mamani et al. 2021). Hasta ahora no se han encontrado estudios locales que traten 
este tema en particular en la región. Además, no hay investigaciones similares en otros lugares rurales o 
semiurbanos del Perú que analicen la relación entre estas condiciones y el engagement de los docentes. La 
falta de trabajos previos destaca la importancia de este estudio ya que busca llenar este vacío y ofrecer una 
nueva perspectiva sobre los retos educativos en contextos similares.

El servicio educativo de nivel básico es un sector importante porque forma a los futuros ciudadanos que 
llevaran las riendas de la sociedad y es por ello la importancia de contar con trabajadores con niveles aceptables 
de engagement (García et al., 2023; Lacárcel & Laguía, 2023). En ese medio desarrolla sus actividades el 
Colegio Particular Simón Bolívar, ubicado en el distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martín 
– Perú; quienes se han planteado como meta formar personas con un alto nivel académico, con una sólida 
formación integral, que le permite desenvolverse en diversos contextos; afrontando con éxito los retos de su 
vida personal y profesional.

La implementación de este tipo de iniciativas resulta inviable en contextos donde los trabajadores presentan 
un bajo nivel de engagement. Por ello, el presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre 
el capital psicológico y el engagement en los trabajadores del Colegio Particular Simón Bolívar, con el fin 
de aportar evidencia empírica que permita diseñar estrategias de intervención orientadas a fortalecer el 
compromiso laboral y mejorar el clima organizacional en el sector educativo.

Aproximaciones conceptuales del capital psicológico (Cps) y el engagement (Eng)
La literatura científica ofrece diversas perspectivas sobre el concepto de capital psicológico. En términos 

generales, se entiende como un estado psicológico positivo orientado al crecimiento personal, susceptible 
de cambio y con impacto directo en el rendimiento laboral. También ha sido definido como un conjunto de 
recursos psicológicos positivos, desarrollables y medibles, que influyen en las actitudes, los comportamientos 
y el desempeño en el trabajo (Avey et al., 2011). Asimismo, se caracteriza como una combinación de estados 
mentales positivos fundamentales para el bienestar individual y el éxito en el cumplimiento de las funciones 
laborales asignadas (Nguyen et al., 2024; Luthans et al., 2007).

Este constructo reviste gran importancia dentro del ámbito organizacional, ya que contribuye a reducir 
desigualdades psicológicas derivadas de factores como el estrés, la sobrecarga laboral o las relaciones 
de poder (Doci et al., 2023). El capital psicológico fortalece la capacidad de las personas para enfrentar 
dificultades, promoviendo así un entorno de trabajo más equitativo y saludable (Gómez et al., 2017). Además, 
se ha señalado que favorece tanto el desarrollo organizacional como el crecimiento personal, al mejorar el 
bienestar y facilitar la adaptación frente a los desafíos laborales (Yong et al., 2024). En esta misma línea, 
Azanza et al. (2014) destacan que el capital psicológico puede disminuir el agotamiento emocional y aumentar 
la motivación, actuando como un recurso valioso para mitigar factores negativos que afectan el desempeño y 
la salud organizacional.

Las dimensiones del capital psicológico empleadas en este estudio corresponden a las propuestas por Omar 
et al. (2014), quienes identifican cuatro componentes clave: resiliencia, optimismo, autoeficacia y esperanza. 
La resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para adaptarse y recuperarse de manera positiva ante 
situaciones difíciles o estresantes, manteniendo o incluso mejorando su bienestar y rendimiento (Smith et al., 
2020). El optimismo, por su parte, consiste en la creencia de que ocurrirán cosas buenas en el futuro, lo que 
contribuye al bienestar emocional y a una mayor motivación (Bento et al., 2023). La autoeficacia se entiende 
como la confianza en la propia capacidad para realizar las acciones necesarias y alcanzar metas específicas, 
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influyendo directamente en el esfuerzo y la perseverancia (Rubio et al., 2018). Finalmente, la esperanza se 
define como un estado psicológico positivo que combina el deseo de alcanzar objetivos con la planificación de 
rutas para lograrlos, actuando como motor de acción y adaptación ante los desafíos (Rodríguez et al., 2018).

El engagement es un estado mental positivo asociado al compromiso activo de las personas con su trabajo. 
Schaufeli et al. (2002) lo definen como una condición emocional caracterizada por energía, entusiasmo e 
implicación en las tareas laborales, influenciada por los recursos y demandas del entorno. Halbesleben (2010) 
señala que incluye dimensiones como vigor, dedicación y absorción, mientras que Christian et al. (2011) lo 
vinculan al esfuerzo físico, emocional y mental que impacta en el desempeño organizacional. Por su parte, 
Xanthopoulou et al. (2009) lo describen como un estado motivacional que surge de la interacción entre recursos 
personales y laborales, y Saks (2006) lo concibe como una conexión emocional y cognitiva que fomenta la 
participación activa y el bienestar en el trabajo.

El engagement es importante para el rendimiento y el bienestar en diversos contextos laborales. Según 
Soane et al. (2012), favorece una mayor implicación emocional y mental de los empleados, lo que se traduce 
en una mayor productividad. Macey & Schneider (2008) destacan que también contribuye a la retención del 
talento y al compromiso organizacional, reduciendo la rotación de personal. Por su parte, Rich et al. (2010) 
señalan que el engagement incrementa tanto la satisfacción como el desempeño, al generar una conexión 
significativa entre los empleados y sus funciones. En conjunto, estos aportes subrayan su papel fundamental en 
el fortalecimiento de la motivación intrínseca y su impacto positivo en los resultados organizacionales

Las dimensiones del engagement consideradas en este estudio corresponden a las propuestas por Rodríguez 
et al. (2014), e incluyen: el vigor, la dedicación y la absorción. El vigor alude a la energía, resistencia y 
disposición mental para trabajar incluso frente a dificultades (Schaufeli et al., 2006). La dedicación implica 
un alto grado de involucramiento, entusiasmo y orgullo por el trabajo, reflejando su significado personal 
(Schaufeli & Bakker, 2010). Por último, la absorción se refiere a un estado de concentración total en las tareas, 
donde el tiempo parece transcurrir rápidamente y resulta difícil desconectarse (Salanova et al., 2010). 

La relación entre las variables analizadas en este estudio se muestra en la figura 1: 

Figura 1. Marco y modelo teórico propuesto.

METODOLOGÍA 
Esta investigación buscó hacer un aporte teórico sobre el capital psicológico y el engagement en su desarrollo 

por lo que se considera una investigación básica (Manterola et al., 2019). Se utilizaron formulas numéricas 
y técnicas estadísticas siendo de enfoque cuantitativo (Sánchez, 2019). El diseño fue no experimental lo 
que significa que se estudiaron las variables en su entorno natural, sin hacer cambios y se realizó en un solo 
momento recolectando datos de manera transversal (Manterola et al., 2019). Además, tuvo un nivel descriptivo 
- correlacional que se centró en detallar el comportamiento de las variables y se evaluó estadísticamente la 
relación entre ellas (Hernández et al., 2024). 
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La población de estudio fueron trabajadores del Colegio Particular Simón Bolívar ubicado en el departamento 
de San Martín - Perú, el periodo de observación fue en noviembre 2024, que en ese momento contaba con 132 
trabajadores. Los trabajadores participantes fueron seleccionados de manera no probabilístico e intencional, 
con los siguientes criterios de selección: libre disposición participar del estudio; tener una relación laboral 
mayor a 6 meses al momento de realizado el estudio; no estar de vacaciones o con licencia; y ser trabajador 
directo de la institución. Se excluyeron los trabajadores que cumplían con estos criterios, pero decidieron no 
participar.  La muestra contuvo un total de 125 personas.

Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos. Para la medición de la variable capital 
psicológico (Cps) se utilizó el instrumento denominado CAPPSI, diseñado y validado por Omar et al. (2014), el 
cual está distribuido en 4 dimensiones con 16 ítems. Para la variable engagement (Eng) el instrumento utilizado 
se denominada WES, validado y realizado por Rodríguez et al. (2014), que está distribuido en 3 dimensiones 
con 9 ítems: Todos los ítems se midieron en una escala de Likert de cinco puntos. Se realizó un análisis de 
fiabilidad para ambos instrumentos aplicados a esta población de estudio, obteniéndose coeficientes Alfa de 
Cronbach de 0.808 y 0.852, respectivamente, lo que indica una buena consistencia interna de las escalas 
utilizadas. Los instrumentos también fueron sometidos a la consulta de 4 expertos, quienes por medio de una 
evaluación cualitativa emitieron cometarios favorables, indicando que estos se podrían aplicar de la manera 
como están estructurados.

La encuesta fue aplicada de forma virtual a través de la plataforma Microsoft Forms, y el proceso de 
recolección de datos se extendió durante 40 días hasta alcanzar el número de participantes establecidos en la 
muestra. Los datos obtenidos fueron procesados inicialmente en Microsoft Excel y, posteriormente, analizados 
en el software estadístico SPSS v26. Para el análisis de los datos, se emplearon diversas técnicas estadísticas: 
la fiabilidad de los instrumentos fue evaluada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach; los datos descriptivos 
se analizaron a través de estadística descriptiva; y para determinar el análisis de correlación más adecuado, 
se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov (K-S). Según sus resultados, se utilizó el coeficiente 
Rho de Spearman para el análisis inferencial.

RESULTADOS 

Aspectos sociodemográficos
Como se muestra en la tabla 1, las personas que participaron en el estudio, en su mayoría son de género 

femenino con un 69,6%; los rangos de edad que predominan son (20 a 30) con 30.4% y de (31 a 40) con 30.4%. El 
tiempo de relación con la institución predomina los que tienen más de 6 años con 44.8% y en su mayoría tienen 
estudios universitarios con un porcentaje de 64.8%.

Tabla 1. Aspectos sociodemográficos.
 f % 

Género 
F 87 69,6%
M 38 30,4%

Edad (años)

20 -30 38 30,4%
31 - 40 38 30,4%
41 – 50 35 28,0%
> 51 14 11,2%

Tiempo de relación laboral 
(años) 

<1 20 16,0%
1 – 3 38 30,4%
4 – 6 11 8,8%
> 6 56 44,8%

Nivel académico alcanzado
Superior - Técnico 35 28,0%

Superior - Universitaria 81 64,8%
Posgrado 9 7,2%
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Análisis descriptivo
La tabla 2 detalla las tendencias de la percepción de los participantes donde variable capital psicológico 

se encuentra en un nivel medio con 40.8%; sus dimensiones: resiliencia, optimismo, autoeficacia y esperanza 
también presentan un nivel medio (48.8%; 49.6%; 44%; 40%); en relación al engagement se ubica en un nivel 
medio con 38.4% y sus dimensiones: vigor, dedicación y absorción también presentan un nivel medio (44%; 
65.6%; 39.2%).

Tabla 2. Percepción de las variables y sus dimensiones
Variable / dimensiones Bajo Medio

Alto
CPs 43 (34.4%) 51 (40.8%) 31 (24,8%)

Res 38 (30.4%) 61 (48.8%) 26 (20.8%)
Opt 33 (26.4%) 62 (49.6%) 30 (24.0%)

Aut 37 (29.6%) 55 (44.0%) 33 (26.4%)
Esp 44 (35.2%) 50 (40,0%) 31 (24.8%)

Eng 40 (32.0%) 48 (38.4%) 37 (29.6%)
Vig 43 (34.4%) 55 (44%) 27 (21.6%)

Ded 43 (34.4%) 82 (65.6%) 0 (0%)
Abs 39 (31.2%) 49 (39.2%) 37 (29.6%)

Nota. CPs=Capital psicológico; Res=Resiliencia; Opt=Optimismo; Aut=Autoeficacia; Esp=Esperanza; Eng=Enga-
gement; Vig=Vigor; Ded=Dedicación; Abs=Absorción.

Prueba de normalidad 
En la tabla 3 se presentan los resultados de la prueba K-S donde se evidenció que la Sig. es menos a 0.05; 

esto ayudó a determinar que la prueba no paramétrica Rho Spearman era las más adecuada para el análisis 
inferencial. 

Tabla 3. Prueba de normalidad K – S.
 Kolmogorov-Smirnova

Estadístico gl Sig.

CPs ,171 125 ,000
Res ,156 125 ,000

Opt ,228 125 ,000

Aut ,151 125 ,000

Esp ,182 125 ,000

Eng ,124 125 ,000

Vig ,183 125 ,000

Ded ,215 125 ,000

Abs ,138 125 ,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. CPs=Capital psicológico; Res=Resiliencia; Opt=Optimismo; Aut=Autoeficacia; Esp=Esperan-
za; Eng=Engagement; Vig=Vigor; Ded=Dedicación; Abs=Absorción.
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Análisis inferencial
La Tabla 4 presenta los resultados inferenciales obtenidos mediante el coeficiente Rho de Spearman sobre una 

muestra de 125 participantes, revelando relaciones significativas entre las variables estudiadas. La hipótesis 
general (HG), que vincula el capital psicológico con el engagement, mostró una correlación fuerte y positiva 
(Rho = 0.720; p = 0.000), lo que sugiere que mayores niveles de recursos psicológicos se asocian con un mayor 
compromiso laboral en los docentes. Además, se confirmaron relaciones positivas significativas en las hipótesis 
específicas: H1 (resiliencia y engagement) con Rho = 0.700; H2 (optimismo y engagement) con Rho = 0.603; 
H3 (autoeficacia y engagement) con Rho = 0.616; y H4 (esperanza y engagement) con Rho = 0.760, siendo esta 
última la más fuerte.

Tabla 4. Correlaciones entre Cps y Eng

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Cps 1

2. Res .750** 1

3. Opt .713** .476** 1

4. Aut .767** .454** .405** 1

5. Esp .805** .484** .444** .508** 1

6. Eng .720** .700** .603** .616** .760** 1

7. Vig .589** .547** .467* .419** .453** .822** 1

8. Ded .563** .586** .475** .375** .467** .893** .780** 1

9. Abs .404** .289** .235** .321** .336** .832** .461** .601** 1
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Nota. p-valor <0.05 – existe relación. CPs=Capital psicológico; Res=Resiliencia; Opt=Optimismo; Aut=Autoefi-
cacia; Esp=Esperanza; Eng=Engagement; Vig=Vigor; Ded=Dedicación; Abs=Absorción.

      Estas correlaciones se pueden observar en detalle en la figura 2, y subrayan la importancia de fomentar el 
capital psicológico para promover un mayor involucramiento, motivación y dedicación en el entorno educativo

Figura 2. Correlaciones del modelo.
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DISCUSIÓN 
Los resultados de este estudio evidencian una relación fuerte, positiva y estadísticamente significativa 

entre el capital psicológico y el engagement (Rho = 0.720; p = 0.000), lo que indica que fortalecer el capital 
psicológico influye directamente en el nivel de compromiso laboral. Otros estudios han reportado hallazgos 
similares. Ma (2023) demostró que el capital psicológico influye en la relación entre la regulación emocional y el 
engagement en docentes, contribuyendo a reducir el estrés y mejorar el bienestar. Aunque el presente estudio 
no abordó directamente variables como el estrés, la fuerte correlación observada entre capital psicológico y 
engagement sugiere un efecto comparable en el contexto educativo. Estos resultados abren la puerta a futuras 
investigaciones que profundicen en estas relaciones e incluyan nuevas variables para ampliar la comprensión 
del fenómeno.

 Fasanando et al. (2025), en una investigación realizada en el contexto peruano sobre la relación entre 
el liderazgo de los directores y el engagement de los docentes, reportaron correlaciones Rho de 0.699 y 
0.977. Esto también respaldan los resultados obtenidos, ya que ambos evidencian relaciones positivas, fuertes 
y significativas. Sin embargo, las correlaciones más altas observadas en el estudio sobre liderazgo (hasta 0.977), 
en comparación con las del capital psicológico (máximo 0.760), podrían indicar que, en contextos educativos 
con desafíos estructurales, un liderazgo efectivo tiene un impacto más rápido y visible en el compromiso 
docente. 

Los resultados entre la dimensión resiliencia y el engagement (Rho = 0.700; p = 0.000) muestran una relación 
positiva. Esto significa que cuando los trabajadores son más resilientes también están más comprometidos con 
su trabajo en este entorno educativo. Este resultado coincide con los de Kun et al. (2020), que estudiaron 
cómo el capital psicológico se relaciona con el engagement y encontraron que la resiliencia influye de manera 
importante en el Eng (β = 0. 22; p < 0. 05) especialmente en entornos de alta presión. 

El optimismo y el engagement  (Rho = 0.603 p = 0.00) mostraron una relación moderada, lo que podría mostrar 
que tiene una influencia más limitada respecto al Eng. Este resultado difiere a lo que encontraron Carmona 
et al. (2019), quienes en un estudio a largo plazo con estudiantes de secundaria demostraron que satisfacer 
las necesidades psicológicas básicas aumenta el capital psicológico incluyendo el optimismo lo que mejora el 
engagement. La diferencia puede ser por factores del entorno como el apoyo social o el ambiente laboral en el 
Colegio Simón Bolívar lo que sugiere que es importante investigar estas dinámicas en futuros estudios.

La evaluación de la relación entre la autoeficacia y el engagement reveló una correlación moderada y 
estadísticamente significativa. En un estudio realizado por Khoshaim (2024) en un entorno de aprendizaje 
virtual, se encontró que tanto la autoeficacia (b = 0.42, p = 0.08) como la esperanza (b = 0.15, p < 0.001) 
influyen positivamente en el engagement. Aunque el presente estudio se desarrolló en un contexto distinto, 
los hallazgos sugieren que la autoeficacia también podría desempeñar un papel relevante en el Colegio Simón 
Bolívar, promoviendo un mayor compromiso entre los docentes.

La relación entre la dimensión esperanza y el engagement mostró una correlación fuerte y significativa (Rho 
= 0.760; p = 0.000), siendo el coeficiente más alto registrado en este estudio. Este resultado sugiere que la 
esperanza podría ser un factor clave en el contexto educativo analizado, posiblemente influido por la estabilidad 
laboral o expectativas de mejora institucional, aspectos que merecen una exploración más profunda. Este 
hallazgo coincide con lo reportado por Gao et al. (2023), quienes, en un estudio con docentes de nivel inicial, 
identificaron a la esperanza y la autoeficacia como dimensiones esenciales del capital psicológico que impactan 
directamente en el engagement. Así, se refuerza la importancia de estos recursos personales para sostener 
altos niveles de compromiso en entornos escolares.

Entre las limitaciones del estudio se identificaron dificultades en la recolección de datos, atribuibles a las 
múltiples obligaciones laborales de los participantes. Asimismo, se enfrentaron retos en la revisión teórica, 
debido a la escasez de investigaciones previas que vincularan estas variables en instituciones dedicadas a la 
gestión de servicios educativos.

CONCLUSIONES
En el estudio se evidenció una correlación fuerte, positiva y estadísticamente significativa entre las variables 

capital psicológico y el engagement que sugiere que los trabajadore del Colegio Particular Simón Bolívar que 
presentan mayores niveles de recursos psicológicos —como la esperanza, la resiliencia, la autoeficacia y el 
optimismo— tienden a mostrar un mayor compromiso laboral.

Entre las dimensiones evaluadas, la esperanza mostró la correlación más alta con el engagement, lo 
que indica su relevancia como factor motivador en el contexto educativo. Estos resultados refuerzan la 
importancia de diseñar estrategias institucionales que fortalezcan el capital psicológico del personal docente 
y administrativo. Finalmente, aunque el estudio se limitó a una única institución y no incluyó variables como 
el estrés o el liderazgo, lo que abre nuevas líneas de investigación orientadas a explorar cómo estos y otros 
factores interactúan con el engagement en contextos educativos similares.
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