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ABSTRACT 

 
 

Psychological well-being is defined as the perceived satisfaction with one's own life, 
which can vary across dimensions such as subjective, material, labor, and couple 
relationships. The primary objective of this study was to describe the psychological 
wellbeing of female employees at a company in Ambato, with a particular focus on 
evaluating how marital status and age might affect these dimensions. Adopting a positivist 
approach, we employed a quantitative methodology with a descriptive scope for applying 
and analyzing the Scale of Psychological Well-Being (EBP) among a sample of 40 female 
workers. The results indicated that most workers reported high levels of subjective, 
material, and labor well-being. However, in terms of couple relationships, married 
workers displayed differences in labor well-being compared to single workers, while age 
did not show a clear correlation with well-being in couple relationships. The discussion 
highlighted the implications of psychological well-being for femaleemployees, including 
potential variables that may influence its increase or decline, as wellas the study's limitations 
and conclusions. 
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El bienestar psicológico identificado 
como la satisfacción percibida con la 
propia vida que puede variar por 
dimensiones cómo en diversas 
dimensiones el bienestar subjetivo, 
material, laboral y en relaciones de 
pareja. Es así como el objetivo 
principal fue describir el bienestar 
psicológico del personal femenino de 
una empresa de Ambato, esto con un 
interés particular en evaluar cómo el 
estado civil y la edad podrían afectar 
estas dimensiones. Desde un enfoque 
positivista, se optó por utilizar una 
metodología cuantitativa con un 
alcance descriptivo para la aplicación y 
análisis la Escala de Bienestar 
Psicológico (EBP) en la muestra 
conformada por 40 trabajadoras. Los 
resultados indicaron que la mayoría de 
las trabajadoras experimentaron niveles 
altos de bienestar subjetivo, material y 
laboral, menos en las relaciones de 
pareja, en específico trabajadoras 
casadas mostraron diferencias en el 
bienestar laboral en comparación con 
las solteras, mientras que la edad no 
mostró una correlación clara con el 
bienestar en las relaciones de pareja. En 
las discusiones, se enfatizó que las 
implicaciones del bienestar psicológico 
trabajadoras y posibles variables 
pueden relacionarse a su incremento o 
declive, también se expone limitaciones 
y conclusiones. 

Psychological well-being identified as 
the perceived satisfaction with one's 
own life that can vary by dimensions 
such as subjective, material, labor and 
couple relationships. Thus, the main 
objective was to describe the 
psychological well-being of the female 
personnel of a company in Ambato, 
with a particular interest in evaluating 
how marital status and age could affect 
these dimensions. From a positivist 
approach, we chose to use a 
quantitative methodology with a 
descriptive scope for the application 
and analysis of the Scale of 
Psychological Well-Being (EBP) in the 
sample of 40 female workers. The 
results indicated that most of the 
workers experienced high levels of 
subjective, material and labor well- 
being, except in couple relationships, 
specifically married workers showed 
differences in labor well-being 
compared to single workers, while age 
did not show a clear correlation with 
well-being in couple relationships. In 
the discussions, it was emphasized that 
the implications of psychological well- 
being of female workers and possible 
variables may be related to its increase 
or decline, as well as limitations and 
conclusions. 

 Palabras Clave: Bienestar, Trabajador, 
Mujer, Psicología ocupacional, Organización. 

Keywords: Well-being, Workers, Women, 
Occupational psychology, Organizations 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La presente investigación pertenece al área 
de la psicología organizacional, según Sott et 
al. (2020) define a la psicología 
organizacional como la ciencia que investiga 
el comportamiento humano en los puestos 
de trabajo, la cual le interesa mejorar 
aspectos como el clima y cultura 
organizacional, así como las habilidades y el 
desempeño de los equipos de trabajo. En 
relación con lo mencionado, Rondón- 
Valero (2019) también plantea que esta 
disciplina se enfoca en mejorar la 
integración de los trabajadores en las 
organizaciones, pretende obtener el máximo 
rendimiento productivo mediante el estudio 
del desempeño y la relación con 
compañeros. 

De esta manera la psicología organizacional, 
según Salas et al. (2017) aporta a la gestión 
de las características individuales y funciones 
de los trabajadores, facilita la selección y 
administración de la fuerza laboral, aplica 
mediciones y análisis en tiempo real, y 
considera influencias multidimensionales 
para lograr un funcionamiento óptimo. 
Además, de acuerdo con Bal et al. (2019) 
logra crear conciencia sobre las causas 
fundamentales de las crisis y el bienestar en 
el lugar de trabajo, y desde un papel 
proactivo permite hacer cambios en las para 
que las organizaciones y las personas 
prosperen en conjunto. 

De igual manera, se ha considerado el 
enfoque epistemológico humanista, que 
según Derobertis (2022) enfatiza que es un 
enfoque holístico que respeta y retrata 
fielmente la base misma de la experiencia 
humana, este se dirige hacia lo empírico 
cuando reconoce la singularidad de cada 

individuo. Por lo tanto, como menciona 
Joseph (2021) este enfoque ayuda a 
comprender el potencial integrado del 
humano y los problemas de vivir de manera 
pacífica y armoniosa en la naturaleza, 
recurre a la autoconciencia para fomentar a 
los procesos centrados en el crecimiento 
personal, objetivos y creatividad. 

Dentro de este enfoque, Kaufman (2023) 
hace referencia a la teoría motivacional de la 
jerarquización de las necesidades de Maslow 
en forma de pirámide, como camino a la 
autorrealización, guarda estrecha conexión 
con la plena humanidad, en términos 
contemporáneos incide de la evaluación de 
la satisfacción general y bienestar subjetivo, 
y la felicidad es un epifenómeno del 
crecimiento y autotrascendencia. Dicho de 
otra manera, por Dik et al. (2019) esta teoría 
es aplicable al crecimiento personal y 
bienestar del colaborador en lugar de 
trabajo, debido a que la satisfacción, el 
desempeño y felicidad con la vida puede ser 
influenciado por cómo las personas 
seleccionan, se adaptan, estructuran su 
desarrollo laboral, esto en conjunto con 
oportunidades laborales positivas de utilizar 
sus fortalezas y habilidades. 

Por otro lado, concerniente a la teoría 
contemporánea en el escenario 
organizacional, se destaca la Teoría de la 
Autodeterminación desarrollada por los 
psicólogos Richard Ryan y Edward Deci 
cómo un modelo que diferencia entre la 
motivación autónoma y controlada, 
demostraron que solo la primera impulsa el 
desempeño de alta calidad y el bienestar de 
los trabajadores, porque prioriza las 
condiciones socio-contextuales y las 
necesidades fundamentales de competencia, 
autonomía y relación (Deci y Ryan, 2017). 
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En un entorno de creciente incertidumbre y 
dependencia tecnológica en los desafíos del 
trabajo futuro, como expone Gagné et al. 
(2022) determinaron que la teoría de la 
autodeterminación proporciona un marco 
valioso para comprender y abordar las 
implicaciones de la satisfacción y la 
motivación de los trabajadores. 

Mientras que el bienestar psicológico, según 
Millán & D’Aubeterre (2011) puede ser 
explicado desde dos perspectivas: abajo- 
arriba (bottom-up), que se enfoca en 
descubrir las necesidades o factores 
externos que influyen en el bienestar; y 
arriba-abajo (top-down): que se centra en las 
variables internas y cómo afectan en las 
valoraciones del bienestar personal. Debido 
esto, Tang (2019) refiere que característica 
vinculada a la salud mental, y se puede 
originan como eudaimónica que es el 
significado de realización, hedónica 
relacionada el goce o placer de la felicidad y 
la capacidad de resiliencia. 

Este estudio se suscribe a la perspectiva top- 
down y a la definición de Sánchez-Cánovas 
(2014) que identifica al bienestar psicológico 
general puede influir en la percepción y 
satisfacción dentro de cuatro dimensiones 
específicas de la vida: el ámbito subjetivo, el 
trabajo, ingresos económicos y bienes 
materiales, y las relaciones de pareja. Así se 
identificó la primera dimensión, bienestar 
psicológico subjetivo como alude Keyes 
(2007) es un término empleado para 
referirse a evaluaciones y juicios que realizan 
la personas sobre la calidad de su vida. Del 
mismo modo, Low et al. (2021) agrega que 
incluye el adecuado funcionamiento de sí 
mismo y también en relaciones 
interpersonales con otros individuos. 

En otro orden, la segunda dimensión 
bienestar en el trabajo, según Benavides- 
Acosta et al. (2020) hace referencia la 
satisfacción en el entorno laboral y 
constituye un componente esencial del 
bienestar en general, por lo que amenazas al 
óptimo ambiente de trabajo como la 
sobrecarga de trabajo, la falta de apoyo y la 
falta de oportunidades de desarrollo 
profesional, probablemente guardan elación 
con el estrés laboral. En definitiva, como 
describen García-Moncada et al. (2023) el 
bienestar laboral permite que la gestión 
efectiva de aspectos y condiciones 
organizacionales, se encuentren alineados 
con las expectativas profesionales y 
personales de los trabajadores. 

Antes de continuar es importante 
mencionar que Quintanilla et al. (2022) 
aseguran que el bienestar psicológico en 
trabajo se puede explicar por la relación 
entre las características del puesto laboral 
(salario, horas de trabajo, oportunidad, 
riesgos, promoción), lugar de trabajo 
(ambiente laboral, salario promedio, tamaño 
de empresa)y el trabajador (edad, género, 
educación, estado civil). 

Seguidamente, la tercera dimensión 
bienestar material, Arana-Medina y García- 
Peña (2023) se centra en la evaluación de 
aspectos cuantificables relacionados con los 
ingresos económicos y las posesiones 
materiales de las personas. El estudio 
realizado por Rodríguez (2019) lo define 
como el nivel de seguridad, comodidad y 
satisfacción que experimentan las personas 
respecto al nivel de ingresos laborales, el 
consumo material y la propiedad de la 
vivienda. 

Al final la cuarta dimensión bienestar con la 
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pareja, Urbano-Contreras et al. (2021) 
manifiesta que su origen es multicausal 
porque se ve influenciado por el contexto 
sociocultural de la pareja donde factores 
como la intimidad emocional y sexual, la 
comunicación y la resolución de conflictos 
son importantes en la satisfacción de la 
pareja. La relación en pareja también es 
componente del bienestar general, misma 
que resalta cómo una persona se siente con 
su relación amorosa o de pareja (Sánchez- 
Cánovas, 2014). 

Con respecto a los antecedentes 
investigativos a nivel mundial estudios 
indican que el trabajo puede amplificar 
problemas sociales que afectan 
negativamente el bienestar psicológico. De 
acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2022) la desigualdad y 
discriminación ponen en riesgo la salud 
mental de los trabajadores, así en 2019 se 
reportó que el 15% de adultos en edad de 
laborar presentaban algún trastorno mental, 
siendo la ansiedad y depresión los más 
comunes. Mediante un estudio longitudinal 
ejecutado por Weziak-Bialowolska et al. 
(2020) analizaron las relaciones causales 
entre la satisfacción con la vida y el trabajo, 
determinaron con un intervalo de confianza 
del 95% que la satisfacción con la vida tiene 
un impacto más fuerte sobre la satisfacción 
laboral, además la felicidad en la vida y 
felicidad en el trabajo tiene efecto 
bidireccional, pero la depresión y el sentido 
de la vida solo impactan en una dirección del 
bienestar vital hacia bienestar en el trabajo. 
Por otra parte, Sonnentag (2018) presentó la 
evidencia meta-analítica de varios estudios 
que reportaron correlaciones observadas 
con la mala salud y el bienestar oscilan r= 
.01 y r=.40, esto supone que un mayor grado 

de factores estresantes como las altas 
exigencias laborales, obstáculos y factores 
del entorno social en el trabajo empeoran la 
salud y bienestar. Una relación predictiva 
entre el bienestar en el trabajo elaborado por 
Fogaça et al. (2021), especificó un modelo 
multinivel que involucró a 730 individuos y 
32 unidades en el estudio, advierte que los 
empleados se sienten bien en su trabajo, 
perciben justicia y reciben apoyo de la 
organización, tienden a tener un mejor 
rendimiento en sus tareas laborales. 

Particularmente, en la sociedad moderna se 
puede observar una gran cantidad de 
personas trabajando, pero su plena 
participación y condiciones igualitarias en el 
ámbito laboral sigue sin concretarse. La 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT, 2024) destaca que la estimación global 
de la tasa de participación en la fuerza 
laboral es del 60% entre hombres y mujeres. 
Igualmente, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU, 2023) refiere que en 2022 
mujeres entre 25 y 54 años en todo el mundo 
componen el 61,4% de la fuerza laboral y 
perciben el 34% del ingreso laboral total, 
cifras que probablemente se explican por 
diferencias en la empleabilidad, una mayor 
incidencia a trabajos de tiempo parcial, 
segregación ocupacional y abandono de 
carreras por responsabilidades de cuidado. 
Los datos presentados son una 
contextualización general de desigualdades 
que pueden contribuir al incremento del 
estrés y ansiedad, y por ende disminuir el 
bienestar psicológico. 

Al dirigir la atención en América Latina y el 
Caribe, la OIT (2016) señala que entre el 
12% y 15% trabajadores de Centroamérica 
experimentan estrés y tensión en sus lugares 
de trabajo. Mejia et al. (2019) mediante un 
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estudio multicéntrico de seis países, 
informaron que el nivel de estrés laboral más 
alto entre los trabajadores se registró en 
Venezuela que representa el 63%, 
posteriormente del 54% de Ecuador y el 
49% representando por Panamá, mientras 
que los países que registraron niveles de 
estrés más reducidos resultaron ser Perú con 
el 29%, y Colombia el 26%. Esta 
información es un acercamiento al bienestar 
general de los trabajadores en América 
central y Latinoamérica, indican que hay una 
necesidad urgente de atender la vida 
personal y el apoyo psicológico en el lugar 
de trabajo. 

Las estadísticas del contexto laboral 
ecuatoriano subrayan la importancia de 
considerar el bienestar de los trabajadores. 
Debido a que el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC, 2024) desde 
mayo del 2022 a febrero del presente año, 
registró que la tasa bruta de empleo de los 
ecuatorianos fue de 60,7%, el desempleo de 
4,2%, mientras que el 26,5% de mujeres y el 
39,2% para los hombres reconocieron que 
su empleo es adecuado/pleno. 
Particularmente, en la investigación 
desarrollada por Yánez-Ramos y Herrera 
(2020) en una muestra de 144 trabajadores 
ecuatorianos, se logró evidenciar una 
correlación y el 22% de la varianza del 
bienestar laboral, se puede predecir por el 
bienestar psicológico y subjetivo. En la 
ciudad de Ambato, Taruchaín-Pozo et al. 
(2020) aplicaron el cuestionario de salud 
general de Goldberg GHQ-12 a 180 
trabajadores no profesionales, obtuvieron 
resultados del 60% de niveles altos y muy 
altos de estrés autopercibido y 59% de 
niveles bajos y muy bajos, lo que significa 
una alteración grave en los síntomas de 

estrés que afecta estado de satisfacción y 
plenitud que una persona experimenta en 
diferentes aspectos de su vida. 

Además, en los roles de las mujeres se han 
reconocido diferencias en el bienestar 
psicológico al tener responsabilidades 
laborales y familiares con remuneración. 
Sinha (2017) evaluó el impacto del trabajo y 
la familia en el bienestar psicológico, 
concluyendo que mujeres trabajadoras con 
media de X=6.98 más baja en angustia física 
y psicológica en comparación con la media 
de mujeres que no trabajan (o amas de casa) 
X=12.9. Un estudio similar realizado por 
Escalera-Izquierdo y Sebastián-Herránz 
(2000) analizaron las diferencias en la de 340 
mujeres trabajadoras, se determinó que 
quienes presentaron mayor salud mental y 
física en general cuando tenían un trabajo 
remunerado, a diferencia de las amas de casa 
las que trabajaban fuera de casa tenían 
mayor autoestima. 

Efectivamente la problemática previamente 
descrita se puede evidenciar en los siguientes 
antecedentes. En Corea Yun et al. (2022) 
mencionan la interferencia del trabajo en la 
familia y los síntomas depresivos de mujeres 
trabajadoras casadas, llegaron a la 
conclusión que los horarios de trabajo 
irregulares o tener dos o más hijos les genera 
mayor probabilidad de afectaciones a la 
salud mental. Otro estudio en Corea Hwang 
y Jung (2021) en un análisis de ruta 
multigrupo de 2.575 trabajadoras, 
determinaron que el bienestar psicológico 
disminuye en dos ocasiones, cuando la 
comunidad social en el entorno laboral es 
baja y por el alto desequilibrio entre la vida 
personal y laboral. 

Por otra parte, el deterioro del bienestar de 
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las trabajadoras puede disminuir a medida 
que incrementa sus años de edad. En un 
estudio transversal Allahverdipour et al. 
(2021) mediante una selección aleatoria por 
agrupación en Irán, obtuvieron resultados 
de 300 mujeres entre 40 a 60 años que 
confirmaron la estrecha relación entre la 
felicidad y el bienestar psicológico, las 
dificultades en la salud mental fue más 
pronunciado en mujeres de mediana edad 
solteras en la perimenopausia y menopausia, 
que se perciben como ama de casa, tener 
ingresos insuficientes, poca o nula 
alfabetización, un estilo de vida sedentario y 
antecedentes de enfermedades físicas y 
psicológicas. Verburgh et al. (2020) 
reconocieron que las trabajadoras de Países 
Bajos con menopausia y trabajos mal 
remunerados experimentan mayores 
problemas de salud ocupacional, por lo que 
implantaron un modelo de intervención 
work–life program para la promoción de la 
salud y bienestar en el lugar de trabajo de 
dicha población, mismo que resultó en un 
primer avance para ayudar a la toma de 
decisiones que mejoren el funcionamiento 
laboral y la calidad de vida. 
En cuanto con trabajadores casados, Choi et 
al. (2020) mencionan que 791 mujeres que 
vivían con sus esposos asalariados y no 
tenían asistentes para las tareas del hogar, 
presentaron un efecto estadísticamente 
significativo entre la intimidad conyugal y la 
satisfacción laboral, donde los niveles de 
intimidad emocional, sexual y cognitiva 
entre una pareja tienen un efecto mediador 
entre la contribución de los maridos a las 
tareas domésticas y el estado de ánimo 
depresivo. 

Concerniente a los estudios en base a la 
variable del bienestar psicológico en el 

ámbito laboral se evidencia una amplia 
producción científica, las que se ha centrado 
en medidas amplias y globales que fueron 
indispensables para cambiar el enfoque del 
trabajador feliz a ser identificado como el 
trabajador satisfecho, comprometido y libre 
en el trabajo (Salgado et al., 2019). Sin 
embargo, existen una limitación de 
producción estudios de contextualización 
sobre la realidad del bienestar psicológico de 
trabajadores en Ecuador, que se interesen 
como Ramos-Narváez et al. (2020) en 
optimizar el modelo por competencias de 
los trabajadores, para mejorar su entorno de 
trabajo y satisfacción laboral. Además, en la 
mayoría de las investigaciones tienen una 
metodología enfocada en participantes del 
área de salud y educativa, lo que genera la 
importancia de dirigir otros ámbitos de 
aplicación (Yánez-Ramos y Herrera, 2020; 
Lorenzo, 2022; Villacreses y Ávila, 2022). 

Por lo tanto, estudiar el bienestar 
psicológico del personal femenino de una 
empresa en Ambato es un tema de gran 
importancia para las organizaciones y la 
sociedad en general, puesto que la 
satisfacción con la propia vida puede tener 
un impacto significativo en la productividad, 
la satisfacción laboral y el ausentismo. Es así 
cómo se utilizará un instrumento para 
cuantificar los niveles de bienestar 
psicológico y obtener resultados útiles para 
enmarcar un equilibrio entre el desarrollo 
organizacional de las empresas y salud 
mental de los trabajadores, además 
probablemente la satisfacción vital y laboral 
con condiciones del puesto de trabajo 
apropiadas contribuya a que los trabajadores 
perciban su empleo como adecuado/pleno. 

De este modo los principales beneficiarios 
del estudio son los actores principales en los 



7  

grupos organizacionales y organizaciones 
interesados en promover la salud mental, 
entre los que se encuentran empleados, 
empleadores y otros miembros de la 
comunidad laboral. Los hallazgos también 
pueden contribuir a profesionales de la salud 
mental y responsables de políticas públicas a 
tener un cuerpo más amplio de 
conocimiento sobre el bienestar psicológico 
subjetivo en el lugar de trabajo desde una 
perspectiva humanista. 

Considerando los motivos descritos, se 
estima que puede identificarse posibles áreas 
de fortaleza y de riesgo que podrían ser útiles 
para las empresas en la evaluación y mejora 
de sus políticas y prácticas laborales. El 
estudio al encontrar los niveles de ciertos 
factores del bienestar psicológico, las 
empresas podrían considerar hacer ajustes 
que promuevan mejoramiento de las 
principales áreas de formación y educación 
continua en el lugar de trabajo. 
Consecutivamente con el diseño de 
programas de capacitación y desarrollo que 
se centren en promover el bienestar 
psicológico subjetivo. Esto podría incluir 
talleres de apoyo para una cultura 
organizacional y clima de trabajo apropiadas 
con el manejo del estrés, equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal, y construcción de 
resiliencia. 

Finalmente, con relación al establecimiento 
de las preguntas de investigación, se 
obtienen: ¿Cuál es el bienestar psicológico 
en el personal femenino de una empresa de 
la ciudad de Ambato?, ¿Cuáles son los 
niveles de las dimensiones del bienestar 
psicológico que presenta el personal 
femenino en una empresa de la ciudad de 
Ambato?, ¿Cuáles son el nivel de la 
dimensión laboral del bienestar psicológico 

en relación al estado civil del personal 
femenino de una empresa en la ciudad de 
Ambato?, ¿Cuáles son los niveles de la 
dimensión relaciones en pareja del bienestar 
psicológico en relación a la edad del 
personal femenino de una empresa en la 
ciudad de Ambato? 

En base a las interrogantes establecidas 
anteriormente, es factible el establecimiento 
del objetivo general: Describir el bienestar 
psicológico que presenta el personal 
femenino de una empresa de la ciudad de 
Ambato. Por otro lado, los objetivos 
específicos mencionan: 1) Estimar las 
dimensiones del bienestar psicológico que 
presenta el personal femenino de una 
empresa en la ciudad de Ambato; 2) Estimar 
el nivel de la dimensión laboral del bienestar 
psicológico y el estado civil del personal 
femenino de una empresa en la ciudad de 
Ambato y 3) Estimar el nivel de la 
dimensión relaciones en pareja y la edad del 
personal femenino de una empresa en la 
ciudad de Ambato. 

2. MARCO METODOLÓGICO. 
El presente estudio investigativo se rigió con 
los principios del paradigma positivista. 
Como señala Contreras (2011) esta 
perspectiva sostiene que el desarrollo 
intelectual del individuo y de la sociedad se 
fundamenta en la interacción directa con el 
entorno y en la acumulación de evidencia 
empírica. Cravino (2020) es una corriente 
filosófica que se fundamenta en ciertos 
principios sobre el mundo y la manera en 
que esta puede ser comprendida. El 
paradigma positivista brindó soporte 
empírico sobre la realidad del bienestar 
psicológico las trabajadoras, mediante la 
aplicación de métodos científicos para 
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mayor entendimiento de las dinámicas 
sociales que la engloban. 

Desde el aspecto de la dimensión 
ontológico, Beltrán y Ortiz-Bernal (2020) 
comentan que se define cómo la búsqueda 
de verdades absolutas y universales, 
basándose en la construcción sistemática del 
conocimiento, mediante el control empírico 
y el estudio causal de los fenómenos. 
Justamente, según Contreras (2011) la 
noción resalta que hay un orden inherente 
en el universo, y en función a la experiencia 
y observación, permite estructuraran el 
conocimiento. La postura ontológica del 
positivismo permitió una compresión 
ordenada sobre el bienestar psicológico y 
también realizar un contraste con 
investigaciones previas en el contexto 
laboral para identificar patrones y tendencias 
que pueden describir las tendencias de 
condiciones adecuadas. 

Del mismo modo, desde la postura 
epistemología según Beltrán y Ortiz-Bernal 
(2020) el principio es la distinción entre el 
investigador y el objeto de estudio como 
entidades separadas, porque el investigador 
se considera un observador neutral que 
estudia la realidad tal como es, 
independientemente de sus propias 
creencias o prejuicios personales. En el 
proceso de conocer la epistemología 
positivista, Mendoza y Mendoza (2023) 
aseguran que los fenómenos son 
gobernados por leyes inmutables, por lo que 
el objeto de estudio y el investigador son 
independientes, ya que no se limita a lo 
percibido por los sentidos. Esta perspectiva 
permite delimitar la participación cómo 
investigadores objetivos frente al bienestar 
psicológico que es el objeto de estudio, esto 
en particular para controlar sesgos de 

información que conlleven a análisis e 
interpretaciones erróneas. 

Fundamentalmente, el paradigma 
positivista, de acuerdo con Ramos (2015) 
utiliza una metodología que permite 
responder a las preguntas de investigación, 
siempre que el fenómeno del estudio sea 
cuantificable o medible, debido a que en 
distintos niveles de experimentación las 
hipótesis se corroboran con la estadística 
descriptiva e inferencial. Es así como el 
paradigma siguiendo los aportes de 
Fernández-Altamirano y Vela-Meléndez 
(2021). Se realizó la aplicación metodológica 
de matemáticas y estadística para responder 
a los objetivos investigativos. La 
metodología permitió la producción de 
datos replicables y el análisis estadístico de 
resultados relevantes son útiles para la 
sociedad, en función del mejoramiento de la 
calidad de vida y las condiciones laborales. 

Los avances de los métodos empíricos y 
estadísticos del positivismo tienen 
implicaciones ético-políticas, conforme a 
González y Hernández-Alegría (2014) ha 
contribuido con resultados confiables en 
varias ocasiones, tienen un gran potencial 
para identificar estados de opinión, 
tendencias o diagnósticos sociales para 
comprender y predecir dinámicas 
económicas y políticas de la probación 
mundial. Igualmente, como menciona 
Juncosa-Blasco y Garcés-Velásquez (2020) 
proyecto ético y político del positivismo 
promueve la libertad absoluta de 
pensamiento, donde es importante la 
solución de problemas prácticos y aplicados. 
Esto se relaciona con el trato a los hallazgos 
del bienestar psicológico de los trabajadores, 
que necesariamente deben ir apegado a 
políticas basadas en evidencia para el 
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planteamiento de soluciones efectivas con 
consideraciones éticas y morales dentro de 
la participación organizacional. 

En cuanto, la metodología correspondiente 
para construir el estudio fue el enfoque 
cuantitativo. En referencia al enfoque, 
Acosta-Faneite (2023) detalla que es una 
posición analítica empírica y objetiva, 
caracterizada por el análisis de patrones 
numéricos, esto con la finalidad de explicar 
y predecir fenómenos, además emplean la 
estandarización de instrumentos de 
medición y replicabilidad de estudios. El 
proceso del enfoque cuantitativo para 
corrobación de hipótesis, como establece 
Sánchez-Molina y Murillo-Garza (2021) es 
secuencial y probatorio, inicia con la idea 
que se delimita hasta definir objetivos y 
preguntas de investigación específicas, luego 
se revisa la literatura existente para crear un 
marco teórico, y se concluye con la 
recolección y el análisis de los datos. Esto 
contribuirá generar resultados sólidos y 
confiables que marcarán tendencias 
relevantes que fundamentarán de manera 
empírica posibles intervenciones que 
mejoren la productividad organizacional y 
promuevan la atención de las necesidades en 
los trabajadores. 
La investigación fue de diseño no 
experimental y de tipo transversal, tal como 
lo especifican Hernández-Sampieri et al. 
(2014) este tipo de investigación se 
especifica en estudiar un fenómeno en su 
escenario natural, sin realizar una manipula 
deliberada de las variables ni asignación al 
aleatoria para la recolección de datos. Fue de 
tipo transversal, puesto que se corresponde 
con Vega-Umaña y Barrantes-Aguilar (2022) 
quienes reportan que este método recolecta 
los datos en un único momento en el 

tiempo, permitiendo describir las variables y 
analizar su incidencia en un contexto 
específico. El diseño no experimental y 
transversal permite obtener una instantánea 
de la situación actual, en este caso el 
bienestar psicológico es un tema sensible, 
donde cualquier intervención podría alterar 
las respuestas de las participantes 

Como alcance investigativo, se estableció el 
de tipo descriptivo, como lo indica Ramos- 
Galarza (2020) una vez establecidas las 
características de un fenómeno, este alcance 
se enfoca en caracterizar y exponer su 
presencia o ausencia en una determinada 
población, con el apoyo del análisis de datos 
de tendencia central y dispersión. Por esta 
razón, según Díaz-Narváez y Calzadilla- 
Núñez (2016) la función de la investigación 
descriptiva utiliza métodos cuantitativos es 
medir con precisión las dimensiones, 
propiedades o componentes descubiertos 
en las investigaciones exploratorias. El 
alcance descriptivo garantiza un análisis 
detallado de los datos de tendencia central y 
dispersión, lo que determinará la 
distribución y variabilidad de las 
dimensiones del bienestar en el personal 
femenino, esto también establecerá patrones 
tendencias y áreas de preocupación que 
requieren atención. 

La población total de los trabajadores de la 
Importadora Alvarado es de 300 personas, 
particularmente el estudio se centró en el 
personal femenino o las mujeres 
trabajadoras. Apropósito según Montis 
(2008) la mujer se define como un ser 
humano con cromosomas sexuales XX, y 
cuenta con órganos reproductivos y 
características propias de su sexo biológico, 
además desde una perspectiva social y de 
identidad sexual es una persona que 
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propiamente se identifica como mujer. 

La selección de los participantes se basó en 
el muestreo no probabilístico por 
conveniencia. De acuerdo con Otzen, T., & 
Manterola, C. (2017) este consiste en incluir 
aquellos sujetos que, debido a su 
accesibilidad y proximidad para el 
investigador, acepten participar. El 
muestreo por conveniencia como asegura 
Mercado-Piedra y Coronado-Manqueros 
(2021), también se lo denomina deliberado 
ya que no sigue un criterio o método 
específico de selección muestral, sino que se 
realiza por la facilidad al investigador para 
examinar a los sujetos seleccionados. Es así 
como el muestreo no probabilístico por 
conveniencia se aplicará por su mayor 
flexibilidad en la selección de los 
participantes y los recursos de los 
investigadores, además puede ser 
beneficioso cuando se estudian fenómenos 
complejos como el bienestar psicológico. 

En general se considera obtener una 
muestra de 40 mujeres trabajadoras de la 
empresa Importadora Alvarado de la ciudad 
de Ambato. Las participantes fueron 
seleccionadas en base a los criterios de 
inclusión y exclusión previamente 
mencionados. Una vez seleccionadas, se les 
informará sobre el propósito del estudio y 
los procedimientos que se seguirán. 
Seguidamente, se les pedirá que den su 
consentimiento informado antes de 
participar en el estudio y completarán un 
cuestionario que evalúa las diferentes 
dimensiones del bienestar psicológico. Para 
culminar con la expresión de 
agradecimiento a todas las participantes por 
su tiempo y esfuerzo en contribuir a este 
estudio. 

Como consecuencia de la metodología se 
establecen los criterios de inclusión: a) tener 
tres años de antigüedad en la empresa 
Importadora Alvarado de la ciudad de 
Ambato, b) incluir únicamente a 
participantes de género femenino, y c) estar 
de acuerdo su consentimiento informado 
para participar en el estudio. Por otra parte, 
los criterios de exclusión fueron: a) 
participantes que estén actualmente 
participando en terapia o tratamiento 
psicológico; b) estar en desacuerdo con los 
criterios de inclusión señalados, y c) 
personal con un tipo de contrato parcial o 
por horas; d) cuestionarios que estén 
incompletos o erróneamente respondidos. 

Consecutivamente, la técnica de producción 
de datos para medir el bienestar psicológico 
se utilizó un cuestionario sociodemográfico 
que detalló las características individuales de 
la muestra de participantes. Seguidamente se 
aplicó la tercera edición de la Escala de 
Bienestar Psicológico (EBP). El 
instrumento fue elaborado por Sánchez- 
Cánovas (2014) para medir la satisfacción y 
felicidad que la persona experimenta en la 
vida, puede ser aplicable en adolescentes y 
adultos a partir de los 17 años de edad, y su 
administración es individual o colectiva con 
una duración entre 20 a 25 minutos. Con 
relación a las propiedades psicométricas, la 
escala con una muestra general reportó un 
coeficiente de fiabilidad α= .94 y una validez 
concurrente con el Inventario de Felicidad 
de Oxford (r=0.899) y la Satisfacción con la 
vida (0,451) (Sánchez-Cánovas, 2014). 

La EBP se compone de 65 ítems 
organizados en 4 subescalas: 30 ítems del 
Bienestar Subjetivo, 10 ítems del Bienestar 
Material, 10 ítems del Bienestar Laboral 
(ítems negativos 5 y 8) y 15 ítems Bienestar 
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en las Relaciones con la Pareja (ítems 
negativos 5, 6, 7, 10, 11 y 12); cada ítem tiene 
opciones de respuestas tipo Likert de 5 
puntos para los dos sistemas de valoración, 
donde 1 punto=Nunca a casi nunca a 5 
puntos=Siempre y 1 punto=Totalmente en 
desacuerdo a 5 puntos=Totalmente de 
acuerdo; además previo al cálculo total con 
la sumatoria, los puntajes de los ítems 
negativos deben ser invertidos (Sánchez- 
Cánovas, 2014). 

Aclarado la estructura del instrumento, se 
aplicó las normas de corrección e 
interpretación establecidas en Constant- 
Millán y D’Aubeterre (2011). En primer 
orden se hizo una suma algebraica individual 
de los ítems pertenecientes a cada subescala. 
En segundo orden, se realizó una suma 
algebraica de los puntajes de cada subescala 
para obtener un puntaje total. En tercer 
lugar, se interpretó las puntuaciones con los 
percentiles de la muestra general para 
mujeres, así para el Bienestar Subjetivo 
puntajes mayores a 118 indica nivel alto y 
puntajes menores a 87 nivel bajo, en el 
Bienestar Material puntajes mayores a 41 
indica nivel alto y puntajes menores a 26 
nivel bajo, en Bienestar Laboral puntajes 
mayores a 38 indica nivel alto y puntajes 
menores a 25 indica nivel bajo, para 
Bienestar en las Relaciones con la Pareja 
puntajes mayores 64 indica nivel alto y 
puntajes menores a 48 nivel bajo y la escala 
combinada de Bienestar Psicológico 
puntajes mayores a 255 indica nivel alto y 
puntajes menores a 201 nivel bajo. 
La técnica de análisis de datos se ejecutó con 
estadística descriptiva, según Rendón- 
Macías et al. (2016) es la parte de la 
estadística que se dedica a resumir y 
describir un conjunto de datos de forma 

numérica con medidas de tendencia central 
y de dispersión, igualmente presenta tablas, 
cuadros t gráficas para facilitar la 
comprensión e interpretación de los 
resultados. En este concepto, el bienestar 
psicológico y sus 4 subescalas fue analizado 
con el programa IBM-SPSS con estadísticas 
como la media aritmética (X), desviación 
estándar (DS), frecuencias (n) y porcentajes 
(%), lo que se presentó en gráficos de barras. 
Respecto a la confiabilidad instrumento 
también fue medido con el Alpha de 
Cronbach (α). 

Para finalizar, la ética en investigación por 
parte de Cruz-Solano (2008) asegura que se 
respeten los derechos de los participantes, 
esto para evitar cualquier forma de daño, 
mantener la confidencialidad de la 
información y se sigan las normas éticas 
establecidas en el campo de estudio 
correspondiente. En particular las 
consideraciones éticas fundamentaron en 
los permisos correspondientes mediante una 
solicitud dirigida a la empresa en Ambato 
donde se detalló el tema, objetivo e 
instrumento de medición que se utilizó. 
Adicionalmente, el personal femenino 
proporcionó su consentimiento informado 
para participar libre y voluntariamente en la 
investigación. 

3. RESULTADOS. 
En este enunciado se realizó el análisis 
estadístico de los resultados obtenidos de 40 
trabajadoras de la empresa Importadora 
Alvarado de la ciudad de Ambato. A 
continuación, se inició detallando las 
características sociodemográficas como 
edad, ciudad y sector de residencia, 
identificación étnica, estado civil, problemas 
de salud físico o psicológico, nivel 
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académico, situación socioeconómica, años 
de antigüedad en la institución, tipo de 
contrato y jornada laboral. 

En general la edad media de las trabajadoras 
fue de X=32,23 años (DS=6,87; Min=20; 
Max=51), quienes en su totalidad (n=40; 
100%) se autoidentificó como persona 
mestiza. En cuanto al estado civil, el mayor 
porcentaje eran solteras (n=18; 45%), 
seguido por quienes estaban casadas (n=16; 
40%), y una menor porción eran divorciadas 
(n=5; 12.5%), y el en unión libre (n=1; 
2.5%). Además, se identificó que en su 
mayoría residían en la ciudad de Ambato 
(n=39; 97.5%) y habitaban en áreas urbanas 
(n=10; 25%). 

Las trabajadoras en gran porcentaje (n=37; 
92.5%) indicó no tener ningún problema de 
salud físicos o psicológicos significativos. 
Para el nivel académico, se observó que el 
varias han logrado obtener un título de 
pregrado (n=28; 70%), también han 
alcanzado un posgrado (n=10; 25%), 
mientras que en igual porcentaje ha 
completado el bachillerato y la educación 
primaria (n=1; 2.5%). Los resultados de la 
situación económica indicaron que 
mayormente las trabajadoras se encuentran 
en una buena situación económica (n=31; 
77.5%), seguido de quienes el tuvieron una 
situación regular (n=6; 15%) y una pequeña 
parte la calificó como muy buena (n=3; 
7.5%). 

Respecto a los años de antigüedad de labor 
institucional, las trabajadoras tenían de 2 a 3 
años (n=19; 47.5%), más de 5 años (n=18; 
45%), y con menor frecuencia tenían entre 4 
y 5 años (n=3; 7.5%). El tipo de contrato 
con un mayor porcentaje (n=28; 70%) fue 
otros a los consultados, puesto que en 

menor medida tenían nombramiento (n=9; 
2.5%), y prestación de servicios (n=3; 7.5%). 
En la jornada laboral, se observó que en 
mayor parte trabajan en el horario diurno 
(n=34; 85%), mientras que en menor parte 
lo hace en el horario vespertino (n=6; 15%). 

Tabla 1. Análisis Descriptivo de Variables 
Sociodemográficas  
  f % 
Ciudad de 
Residencia 

Ambato 39 97,5 
Píllaro 1 2,5 

Sector 
Domiciliario 

Urbano 30 75 
Rural 10 25 

Etnia Mestizo 40 100 
Estado Civil Soltera 18 45 

 Unión Libre 1 2,5 
 Casada 16 40 
 Divorciada 5 12,5 
Problema de 
Salud Físico o 
Psicológico 
Significativo 

Si 3 7,5 
No 37 92,5 

Nivel Académico Primaria 1 2,5 
 Bachillerato 1 2,5 
 Pregrado 28 70 
 Posgrado 10 25 
Situación 
Socioeconómica 

Regular 6 15 
Buena 31 77,5 

 Muy buena 3 7,5 
Años de 
Antigüedad 
Institucional 

2 -3 años 19 47,5 
4-5 años 3 7,5 
Más de 5 
años 

18 45 

Tipo de Contrato Nombramie 
nto 

9 22,5 

 Prestación 
de servicios 

3 7,5 

 Otros 28 70 
Jornada Laboral Diurno 34 85 

 Vespertino 6 15 
Nota: f=frecuencia; %=porcentaje  
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3.1 DIMENSIONES DE BIENESTAR 
PSICOLÓGICO 

Concerniente a los resultados del primer 
objetivo específico, el cual hizo mención 
estimar las dimensiones del bienestar 
psicológico que presenta el personal. Se 
describió los niveles de bienestar subjetivo 
(α= ,997), bienestar material (α= ,992), 
bienestar laboral (α= ,989), bienestar con la 
relación de parejas(α= ,994). Estas sumadas 
a la escala de bienestar general (α= ,998), 
mostraron un Alpha de Cronbach superior 
α= ,9 que sugiere la consistencia interna del 
instrumento es excelente y así mismo los 
resultados. 

La subescala de bienestar subjetivo reveló que 
las trabajadoras perciben un nivel alto 
(n=19; 47.5%), seguido de quienes perciben 
un nivel bajo (n=11; 27.5%) y nivel medio 
(n=10; 25.0%). Esto supuso que cerca de la 
mitad de las participantes cuenta con mayor 
afecto positivo sobre la felicidad y bienestar 
en la etapa vital que atraviesan. 

 

Tabla 2. Análisis Descriptivo del Bienestar 
 Subjetivo  
 f % 
Bajo 11 27,5 
Medio 10 25 
Alto 19 47,5 
Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

Figura 1. Porcentaje del Bienestar 
Subjetivo 

 

 
La subescala de bienestar material identificó 
que la mayoría de las trabajadoras (n=18; 

45%) percibieron un nivel medio y nivel alto 
(n=17; 42.5%), en contraste pocas 
trabajadoras que lo hacían en un nivel bajo 
(n=5; 12.5%). Lo que representó un grado 
aceptable y significativo de trabajadoras con 
una satisfacción de sus posesiones 
materiales, ingresos económicos y 
condiciones de vida. 

 

Tabla 3. Análisis Descriptivo de Bienestar 
 Material  
 f % 
Bajo 5 12,5 
Medio 18 45 
Alto 17 42,5 
Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

Figura 2.  Porcentaje del Bienestar Material 

 
La subescala bienestar laboral permitió 
observar que en similar porcentaje las 
trabajadoras percibieron un nivel alto 
(n=18; 45%) y nivel medio (n=16; 40%), 
mientras que pocas estaban en un nivel bajo 
(n=6; 15%). Aparentemente la mayor parte 
de las trabajadoras contó con una actitud 
positiva y se sienten satisfechas con sus 
responsabilidades laborales y el ambiente de 
trabajo. 

 

Tabla 4. Análisis Descriptivo de Bienestar 
 Laboral  
 f % 
Bajo 6 15 
Medio 16 40 
Alto 18 45 
Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 
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Figura 3. Porcentaje del Bienestar 
Laboral 

 
La subescala bienestar en la relación con la pareja 
reveló que la mayoría de las trabajadoras 
(n=18; 45%) perciben un nivel bajo y un 
nivel medio (n=16; 40%), y un menor 
porcentaje percibieron nivel alto (n=6; 15%) 
de bienestar en su relación. Los resultados 
propusieron que las trabajadoras puedan 
estar atravesando dificultades en el ajuste y 
armonía en su relación con sus parejas. 

 

Tabla 5. Análisis Descriptivo del Bienestar 
 Relación con la Pareja  
 f % 
Bajo 18 45 
Medio 16 40 
Alto 6 15 
Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

Figura 4. Porcentaje del Bienestar Relación 
con la Pareja 

 
La escala general bienestar psicológico mostró 
que las trabajadoras tienden a percibir un 
nivel alto (n=18; 45%) y un nivel bajo 
(n=13; 32.5%), y por último un número 
reducido percibieron un nivel medio (n=9; 
22.5%) del bienestar general. Este resultado 
advirtió que las trabajadoras cuentan con un 
equilibrio emocional y adecuado bienestar 
mental, y alrededor de la cuarta parte de 

trabajadoras pueden estar atravesando 
sentimientos de malestar o insatisfacción 
con la vida. 

 

Tabla 6. Análisis Descriptivo del Bienestar 
 Psicológico  
 f % 
Bajo 13 32,5 
Medio 9 22,5 
Alto 18 45 
Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

Figura 5.  Porcentaje del Bienestar Psicológico 

 

3.2 NIVEL DE BIENESTAR 
LABORAL Y EL ESTADO CIVIL 

En lo que respecta al segundo objetivo 
específico que indicó estimar el nivel de la 
dimensión laboral del bienestar psicológico 
con relación al estado civil del personal 
femenino. 

 

Tabla 7. Nivel de Bienestar Laboral y Estado 
 civil  

 Estado civil  
    S  UL  C  D  
BL B n 6 - - - 
  % 100 - - - 
 M n 12 1 3 - 
  % 75 6,3 18,8 - 
 A n - - 13 5 
   %  -  -  72,2  27,8 
Nota: BL=Bienestar laboral; B=Bajo; 
M=Medio; A=Alto; S=Soltera; 
UL=Unión libre; C=Casada; 
D=Divorciada 

En específico se observó los niveles bajos 
(n=6; 100%) y medios (n=12; 75%) 
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estaban representados por un mayor 
porcentaje de trabajadoras solteras, 
mientras que los valores altos de bienestar 
laboral se representaron mayormente por 
mujeres casadas (n=13; 72,2%) y en una 
porción inferior de las trabajadoras 
divorciadas (n=5; 27,8%). 

Esto significó que la percepción del 
bienestar del trabajo posiblemente cambieen 
función al estado civil, podría deberse a 
diversos factores, como el apoyo 
emocional y económico adicional que 
podría proporcionar una pareja. Este 
hallazgo subrayó la importancia de 
considerar el estado civil al evaluar y 
diseñar intervenciones para mejorar el 
bienestar laboral de las trabajadoras. 

3.3 NIVEL DE LA DIMENSIÓN DE 
RELACIONES EN PAREJA Y LA 
EDAD 

Con referencia al tercer y último objetivo 
específico que buscaba estimar el nivel de la 
dimensión laboral del bienestar 
psicológico con relación a la edad del 
personal femenino. 

 

Tabla 8. Nivel de Bienestar Relación con la 
 Pareja y Edad  

 Edad  
   X  DS  Min  Max 
BRP B 33,28 7,32 20 50 
 M 34,25 7,17 25 49 
  A  33,00  5,46  28 43  
Nota: BRP= Relación con la Pareja; 
B=Bajo; M=Medio; A=Alto X=media; 
DS=desviación estándar; Min=mínimo; 
Max=máximo 

Este resultado señaló que la percepción del 
bienestar en la relación de pareja no parece 
variar con la edad, ya que los promedios de 
edad son cercanos entre sí. 

Sin embargo, fue notable que el rango de 
edad es ligeramente amplio para aquellos 
con niveles bajos y medios de bienestar, 
esto en comparación con aquellas que se 
ubicaron en un nivel alto. Lo que sugirió 
que la variabilidad en la percepción del 
bienestar en la relación de pareja podría 
estar influenciada por otros factores 
diferentes de la edad. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
La aplicación y análisis de resultados, 
evidencia que la mayoría de las participantes 
cuentan con una propensión a niveles altos 
en la escala general bienestar psicológico y 
tres subescalas: subjetivo, material y laboral. 
Este hallazgo es consistente con lo 
estudiado por Weziak-Bialowolska et al. 
(2020) que describen al bienestar laboral 
como uno del ámbito que puede mejorar el 
bienestar general y las conexiones sociales. 
Además, el personal evaluado 
probablemente tenga un desempeño 
adecuado en el trabajo, según Fogaça et al. 
(2021) un alto nivel de bienestar laboral 
puede conseguir un desempeño positivo y 
deseado en trabajadores, mismo que 
también es influenciado por la justicia 
interaccional y las percepciones colectivas 
de apoyo organizacional. 

Aunque existe la posibilidad de descarta un 
gran riesgo de presentar estrés laboral en la 
mayoría de las trabajadoras, también hay un 
porcentaje que requiere apoyo para mejorar 
su bienestar psicológico y relación con la 
pareja. Estos resultados se contraponen a 
Mejia et al. (2019) al presentar resultados 
que informan una tendencia hacia el estrés 
laboral de los trabajadores en el Ecuador. 
Sin embargo, al contar con una muestra de 
trabajadoras mayoritariamente en un nivel 
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académico de pregrado y postgrado, se 
podría vincular parcialmente con Taruchaín- 
Pozo et al. (2020) quienes determinaron un 
estrés laboral en etapa grave en trabajadores 
no profesionales, lo que advertía un peligro 
proveniente de la presencia del síndrome 
Burnout. 

Es importante mencionar que el contar con 
un empleo y ser profesional también pudo 
haber contribuido a que las trabajadoras 
hayan percibido mayor bienestar 
psicológico. En relación con lo mencionado, 
Sinha (2017), y Escalera-Izquierdo y 
Sebastián-Herránz (2000) reconocieron que 
mujeres trabajadoras logran sentir mayor 
salud mental cuando tienen un trabajo 
remunerado, mucho más de quienes se 
dedican a tareas del hogar. Igualmente, 
Yánez-Ramos y Herrera (2020) encontraron 
que en un grupo de profesionales el 
bienestar psicológico y satisfacción laboral 
eran óptimos, se advierte que sus emociones 
y deseos de superación permiten una 
consistencia de desarrollo personal y 
profesional. 

Igualmente, se identificó que las 
trabajadoras casadas experimentaron niveles 
moderados y altos de bienestar laboral, 
mientras que solteras se ubicaron en los 
niveles bajos. Hallazgo que concuerdan con 
Choi et al. (2020) quienes señalan que, 
mujeres casadas pueden sentir un mayor 
bienestar laboral en relación con el apoyo en 
tareas del hogar, la intimidad emocional, 
cognitiva y sexual que brindan las parejas 
conyugales. Aparentemente las trabajadoras 
casadas pueden encontrar un soporte de 
equilibrio personal y laboral en sus parejas 
sentimentales, puesto que Hwang y Jung 
(2021)   subrayan   que   tener   una 
desadaptación entre el trabajo y la vida 

cotidiana disminuye el bienestar psicológico. 
Así también lo menciona Yun et al. (2022) 
que interferencias del trabajo como horarios 
irregulares ocasiona afectaciones a la 
responsabilidad de los cuidados del hogar y 
por ende a la salud mental, mucho más 
cuando tienen de dos o más hijos. 

Por otra parte, se determinó que el 
promedio fue similar en los niveles 
analizados del bienestar con la pareja. 
Resultados que son diferentes a lo descrito 
por Allahverdipour et al. (2021) al identificar 
mayor pronunciamiento de problemas de 
bienestar psicológico en mujeres de mediana 
edad. En este sentido, también se discrepa 
de Verburgh et al. (2020) que comenta que 
uno de la presencia en problemas de salud 
ocupacional que ponen en riesgo a 
trabajadoras es alcanzar la edad de la 
menopausia. 

Entre las principales limitaciones del estudio 
es el número de participantes se reconoce 
cómo apropiado para describir resultados de 
la empresa Importadora Alvarado, pero para 
generalizar los resultados a la realidad de la 
provincia o dentro del territorio ecuatoriano 
se requiere una muestra superior. Otra 
limitación fue contar con pocas 
investigaciones centradas en personal 
femenino, por lo que se espera contribuir 
para futuras investigaciones que aborden el 
bienestar psicológico y laboral en mujeres 
trabajadoras. Por último, esta investigación 
considera información extraída en un 
contexto empresarial, es interesante obtener 
datos de distintos sectores como el 
educativo, salud, judicial, etc., donde se ha 
observado el crecimiento de participación 
laboral de mujeres. 

Evidentemente las  proyecciones  para 
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futuras investigación es considerar como 
base los resultados y limitaciones 
previamente discutidas. Entre las que se 
destaca la importancia del estado civil en el 
bienestar psicológico, así incluir otras 
variables de interés como número de hijos, 
tiempo de matrimonio o separación, 
distribución de roles del hogar, 
comunicación familiar, entre otras que se 
puedan considerar para acercarse a una 
mayor especificidad. A su vez, los resultados 
pueden extrapolarse para la comparación 
entre géneros, puesto que existe un creciente 
cambio en la globalización del cómo se 
entiende la identidad de género y sus 
posibles implicaciones en diferentes 
contextos de participación social, en este 
caso la participación laboral. Además, puede 
ser una línea de interés el analizar porqué en 
investigaciones se encuentra o no 
diferencias entre el bienestar psicológico y la 
edad de los participantes. 

En conclusión, sobre la estimación de las 
dimensiones del bienestar psicológico, se 
observó que las trabajadoras tienen una 
percepción positiva, lo cual es consistente 
con estudios previos que indican que el 
bienestar laboral puede mejorar el bienestar 
general y las conexiones sociales. Sin 
embargo, un porcentaje de trabajadoras 
experimentaba dificultades en la dimensión 
de bienestar en la relación con la pareja, lo 
que indica la necesidad de intervenciones en 
relaciones interpersonales para 
complementar la salud física y mental de 
trabajadores., específicamente enfocado a 
contribuir al crecimiento personal y éxito 
organizacional. 

La relación entre el bienestar laboral y el 
estado civil mostró que las trabajadoras 
casadas experimentaban niveles más altos de 

bienestar laboral en comparación con sus 
trabajadoras solteras. Este hallazgo sugiere 
que el apoyo percibido en su pareja puede 
contribuir al crecimiento del bienestar 
laboral. Este resultado resalta la importancia 
de considerar el estado civil al diseñar 
estrategias e intervenciones para mejorar el 
bienestar laboral, ya que las trabajadoras 
casadas podrían beneficiarse más de ciertos 
tipos de apoyo que aquellas que son solteras. 

En lo que respecta a la relación entre la edad 
y el bienestar en la relación de pareja, los 
resultados indicaron que no había una 
variación significativa entre estas variables. 
Esto no es consistente con otros estudios, 
donde se observó que el rango de edad era 
más amplio entre aquellas trabajadoras que 
reportaban niveles altos. Esto sugiere que 
puede ser de interés analizar otros factores, 
podrían estar influyendo en la percepción 
del bienestar en la relación de pareja, tales 
como la calidad de la comunicación, la 
duración de la relación y el apoyo emocional 
recibido. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

Título del Proyecto: el bienestar psicológico del personal femenino de una empresa de la ciudad 
de Ambato Ambato 

 
Investigadores Responsables: Leslie Maria Rodriguez Tubon y Marilyn Aracely Tapia Herrera 

 
Ambato, 30 de mayo del 2024 

 
En el marco de la investigación titulada el bienestar psicológico personal femenino de una 
empresa de Ambato, se ha invitado al personal femeninoa participar de una investigación que 
tiene por objetivo Estimar los niveles de bienestar psicológico del personal femenino de una 
empresa de la ciudad de Ambato. 

La participación del personal femenino en la investigación implica. Éste test se tomará de 
manera física con un tiempo de 40 minutos, tiene cuatro escalas: la primera escala es de bienestar 
laboral, la segunda es de bienestar subjetivo, la tercera es de bienestar sentimental Y por último 
la cuarta este bienestar material. Después de ser tomado el tés los resultados serán transcritos 
confines analíticos exclusivamente para uso académico. 

Con estos elementos en vista es que se solicita su consentimiento de participación, así como 
también se le asegura que la información que emerja de ella será absolutamente confidencial y 
sólo utilizada con fines académicos por el equipo de investigación del proyecto. 

Del mismo modo, es conveniente indicar que, durante el período de participación y ejecución 
del proyecto de investigación, se le solicitará aprobación de los análisis y conclusiones como una 
condición previa a cualquier tipo de publicación que se realice. 

 
Si está de acuerdo con las siguientes condiciones, por favor firme el presente documento: 

1. La participación en este estudio es absolutamente libre y voluntaria. Conviene indicar 
además que no presenta riesgo alguno para su integridad física y psicológica y que no conlleva 
costos económicos para los/as participantes. Asimismo, se plantea como beneficio la entrega de 
un informe detallado con los resultados y conclusiones de la investigación y sugerencias. 

2. Existe plena libertad para negarse a participar en este estudio y a retirarse en cualquier 
momento de la investigación sin que ello implique ningún tipo de recriminación y/o sanción. 



28  

3. Las/os investigadoras/es del proyecto se comprometen a garantizar, en casos de 
producción de datos presencial, todas las medidas de seguridad que resguarden la tranquilidad 
de los/as participantes y que eviten complejizar las crisis actuales. Para esto, deberán presentar: 
credencial institucional como identificación de pertenencia a la institución de educación superior. 
Estas medidas estarán previamente aprobadas por la Dirección de Investigación de FCSBH. 

4. Las/os investigadoras/es del proyecto se comprometen a garantizar, en casos de 
producción de datos, los siguientes aspectos: una adecuada aclaración de posibles dudas e 
inquietudes que puedan surgir respecto del proceso y/o de los instrumentos de producción de 
datos; y, finalmente, el uso correcto de la información obtenida, evitando la divulgación 
inapropiada de datos y la generación de condiciones de comodidad para los/as participantes. 
Estas medidas estarán previamente aprobadas por la Dirección de Investigación de FCSBH. 

5. Todos los instrumentos de producción de datos que sean solicitados para proveer 
información relacionada con este estudio no contemplan gasto alguno para los/as participantes. 

6. Cualquier pregunta que quiera realizar en relación con la participación en este estudio, 
deberá ser contestada por Leslie Maria Rodriguez Tubon y Marilyn Aracely Tapia Herrera, 
investigadores responsables del proyecto, al teléfono 0984531455 y al 0960451196, o al mail 
Irodriguez19@indoamerica.edu.ec mtapia16@indoamerica.edu.ec También puede contactarse 
con el tutor/a de esta tesis, Fernando Taruchain, docente-investigador de la Universidad 
Tecnológica Indoamérica, cuyos datos de contacto son 0998259615 y 
fernandotaruchain@uti.edu.ec 

7. El equipo de investigación se compromete a almacenar y resguardar la información 
recopilada en el curso del estudio a fin de cautelar y garantizar su confidencialidad. 

8. Este consentimiento se firma voluntariamente sin que haya sido forzado/a u obligado/a. 
Se firmarán dos copias, de las cuales el/la participante debe conservar una. 

 

 
Desde ya le agradecemos su participación, 

 

 
…………………………………… ………………………………. 
Leslie Maria Rodriguez Tubon 
Investigador Responsable 1 Nombre y Firma de Participante 

 
 
 

 
…………………………………… 
Marilyn Aracely Tapia Herrera 
Investigador Responsable 2 

mailto:Irodriguez19@indoamerica.edu.ec
mailto:mtapia16@indoamerica.edu.ec
mailto:fernandotaruchain@uti.edu.ec
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FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
Lea detenidamente cada una de las indicaciones y complete la información requerida o marque 
con una (X) la respuesta con la que se identifique. 
INFORMACIÓN GENERAL 

1. Edad:   2. Sexo: Hombre ( ) Mujer ( ) Prefiero no decir ( ) 

3. Ciudad de residencia: 
 
 
 

4. Sector domiciliario: 
5. Identificación Étnica: 

Urbano ( ) Rural ( ) 

Mestizo(a) ( ) Indígena ( ) Afro ( ) Blanco(a) ( ) 
6. Estado Civil:   

Soltero/a (  ) Unión Libre ( ) Casado/a ( ) Separado/a ( ) Divorciado/a ( ) 
Viudo/a ( ) 
7. ¿Usted posee en la actualidad algún problema de salud físico o psicológico 
significativo? 
Sí ( ) 
Cual:   
No ( ) 
8. ¿Cuál es su nivel académico ? 
Analfabeto/a  ( ) 
Primaria (   ) 
bachillerato  ( ) 
Superior 3er ( ) 
Posgrado 4to ( ) 
ECONOMÍA Y TRABAJO 
9. ¿Cuál es su situación socio-económica familiar? 
Mala ( ) Regular ( ) Buena ( ) Muy buena ( ) 
10. ¿Cuántos años de antigüedad tiene en la Institución? 
0 a 1 años ( ) 
2 a 3 años ( ) 
4 a 5 años ( ) 
Más de 5 años ( ) 
11. ¿Qué tipo de contrato posee? 
Nombramiento  (   ) 
Prestación de servicio ( ) 
Por Temporada (  ) 
Otros ( ) 
12. ¿Cuál es su jornada laboral? 
Diurno ( ) 
Vespertino ( ) 
Nocturno ( ) 
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Test: 
Nunca o casi 
nunca 

Algunas veces Bastantes 
veces 

Casi siempre Siempre 

 
1 Acostumbro a ver el lado favorable de las cosas 
2 Me gusta trasmitir mi felicidad a los demás 
3 Me siento bien conmigo mismo 
4 Todo me parece interesante. 
5 Me gusta divertirme. 
6 Me siento jovial. 
7 Busco momentos de distracción y descanso 
8 Tengo buena suerte. 
9 Estoy ilusionado 
10 Se me han abierto muchas puertas en mi vida. 
11 Me siento optimista. 
12 Me siento capaz de realizar mi trabajo. 
13 Creo que tengo buena salud 
14 Duermo bien y de forma tranquila. 
15 Me creo útil y necesario para la gente. 
16 Creo que me sucederan cosas agradables. 
17 Creo que como persona (madre/padre, esposa/esposo, trabajador/trabajadora) he 

logrado lo que queria 
18 Creo que valgo tanto como cualquier otra persona. 
19 Creo que puedo superar mis errores y mis debilidades. 
20 Creo que mi familia me quiere 
21 Me siento «en forma. 
22 Tengo muchas ganas de vivir. 
23 Me enfrento a mi trabajo y a mis tareas con buen animo 
24 Me gusta lo que hago 
25 Disfruto de las comidas. 
26 Me gusta salir y ver a la gente 
27 Me concentro con facilidad en lo que estoy haciendo 
28 Creo que, generalmente, tengo buen humor. 
29 Siento que todo me va bien. 
30 Tengo confianza en mi mismo. 

 
31 Vivo con cierto desahogo y bienestar 
32 Puedo decir que soy afortunado 
33 Tengo una vida tranquila 
34 Tengo lo necesario para vivir. 
35 La vida me ha sido favorable. 
36 Creo que tengo una vida asegurada, sin grandes riesgos 
 37  Creo que tengo lo necesario para vivir cómodamente  
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38 Las condiciones en que vivo son cómodas   
39 Mi situación es relativamente próspera   

40 Estoy tranquilo sobre mi futuro económico.   

Nunca Raras veces Algunas veces Con frecuencia Casi siempre 
 

1 Mi trabajo es creativo, variado, estimulante. 
2 Mí trabajo da sentido a mi vida. 
3 Mi trabajo me exige aprender cosas nuevas. 
4 Mi trabajo es interesante 
5 Mi trabajo es monótono, rutinario y aburrido. 
6 En mi trabajo he encontrado apoyo y afecto. 
7 Mi trabajo me ha proporcionado independencia. 
8 Estoy discriminado en mi trabajo 
9 Mi trabajo es lo más importante para mi 
10 Disfruto con mi trabajo 

 
Totalmente 
en desacuerdo 

Moderadamente 
en desacuerdo 

Parte de 
acuerdo parte 
en desacuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
 

MUJERES HOMBRES 
 
 

1 Atiendo al deseo sexual de mi 
esposo. 

1 Atiendo al deseo sexual de mi 
esposa 

2 Disfruto y me relajo con las 
relaciones sexuales. 

2 Disfruto y me relajo con las relaciones 
sexuales. 

3 Me siento feliz como esposa. 3 Me siento feliz como esposo. 
4 La sexualidad sigue ocupando un 

lugar 
importante en mi vida 

 
 4 La sexualidad sigue ocupando un lugar 

importante en mi vida. 
5 Mi marido manifiesta cada vez 

menos deseo de realizar el acto 
sexual. 

5 Mi mujer manifiesta cada vez menos 
deseo de realizar el acto sexual 

6 Cuando estoy en casa no aguanto 
a mi 

6 Cuando estoy en casa no aguanto a. mi 
mujer en ella todo el dia 

marido en ella todo el día. 7 Mis relaciones sexuales son ahora poco 
frecuentes 7 Mis relaciones sexuales son ahora 

poco frecuentes. 
 

 8 Mi pareja y yo tenemos una vida sexual 
activa 8 Mi pareja y yo tenemos una vida 

sexual activa. 
 

 9 
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9 No temo expresar a mi marido mi 
deseo sexual. 

 No temo expresar a mi mujer mi deseo 
sexual. 

10  10 Me cuesta conseguir la erección. 

11 Mi interés sexual ha descendido. 11 Mi interés sexual ha descendido. 

12 El acto sexual me produce 
dolores fisicos, cosa que antes no 
me ocurría. 

12 El acto sexual me produce dolores 
físicos, cosa que antes no me ocurría. 

13 Mi esposo y yo estamos de 
acuerdo en muchas cosas 

13 Mi esposa y yo estamos de acuerdo en 
muchas cosas. 

14 Hago con frecuencia el acto 
sexual 

14 Hago con frecuencia el acto sexual. 

15 El acto sexual me proporciona 
  placer  

15 El acto sexual me proporciona placer. 

 
 

Onedrive: 
 

https://drive.google.com/file/d/1VLSeTt68tU_mHhrrWEqksdOZsfNcwSAX/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1VLSeTt68tU_mHhrrWEqksdOZsfNcwSAX/view?usp=sharing

