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Resumen 
En el presente trabajo se presentan los datos de un estudio en el que se exploró el papel del capital 
psicológico como predictor del engagement de los profesores de Educación Secundaria y Bachillerato. 
Se utilizó una muestra de 491 profesores, 334 mujeres y 156 varones, con edades comprendidas entre 
los 21 y los 62 años.  A través del modelado de ecuaciones estructurales (PLS), tal y como se planteó 
en las hipótesis de partida, se encontró un efecto positivo estadísticamente significativo de los 
componentes del capital psicológico sobre el engagement, datos que contribuyen a la idea de que las 
habilidades personales favorecen el bienestar del personal docente, lo que ha de considerarse a la hora 
de prevenir o disminuir algunas de las dificultades psicosociales, como el burnout, que con mayor 
frecuencia se han asociado de forma negativa al desempeño docente. 
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[en] Engagement and Psychological Capital in Teacher Training and Practice in 
Secondary and High School Education 
 
Abstract 
This paper presents data from a study that explored the role of psychological capital as a predictor of 
engagement among secondary and high school teachers. A sample of 491 teachers was used, consisting 
of 334 women and 156 men, aged between 21 and 62. Through structural equation modeling (PLS), 
as proposed in the initial hypotheses, a statistically significant positive effect of psychological capital 
components on engagement was found. These results support the idea that personal skills promote 
teachers' well-being, an important consideration for preventing or reducing certain psychosocial 
difficulties, such as burnout, which is frequently linked negatively to teaching performance. 
 
Keywords: Engagement; Psychological capital; self-efficacy; resilience; teacher motivation. 
 
Sumario: 1. Introducción y estado de la cuestión. 2. Material y métodos. 3. Resultados. 4. Discusión 
y conclusiones. 5. Referencias. 
 
1. Introducción y estado de la cuestión 
Los continuos e incesantes cambios sociales han precipitado la reconfiguración profesional de la 
mayoría de los sectores, incluido el educativo. Otorgando, en la sociedad del conocimiento, un papel 
fundamental a los recursos humanos como agentes del cambio e implicándolos de forma directa en el 
crecimiento económico (Márquez Jiménez, 2017). 

En este contexto, el docente ha de adquirir nuevas cualidades que le permitan atender a las 
generaciones actuales y futuras, y ofrecer una respuesta adaptada a los acelerados cambios 
sociales, acordes al objetivo de numerosas corrientes reformistas que tratan de ajustar la 
educación a la sociedad del momento, manteniendo constante la calidad de los sistemas 
educativos (OCDE 2018a).  

En este sentido, la profesión docente adquiere una notoria relevancia; la calidad de los 
sistemas educativos está estrechamente vinculada a su desempeño profesional y sus 
atribuciones y actuaciones se tornan cada vez más exigentes, dinámicas y contingentes. El 
profesorado se encuentra inmerso en una incesante e inabarcable espiral de cambios, en su 
mayoría vinculados a las nuevas exigencias organizativas de los sistemas educativos y al 
importante desenclave institucional padecido, que impactan directamente en su arraigo 
profesional (Bernal & Donoso, 2017; Pérez Navío et al., 2024). 

Con todo ello, la figura del docente ha sido objeto de atención prioritaria en diversas 
investigaciones y estudios que han tratado de abordar la transformación laboral de la profesión 
(Montero & Gewerc, 2018; Tedesco, 2012) y el rol que el docente ha de adoptar como gestor 
del aprendizaje, organizador y guía, entre otras particularidades (García Contador & Gutiérrez 
Esteban, 2020; Viñals Banco & Cuenca Amigo, 2016). 
En los últimos tiempos se han cuestionado muchos aspectos con relación a la función docente, 
destacando la búsqueda de un elenco de competencias profesionales con las que ha de contar 
un docente para favorecer su desarrollo profesional, y dar respuesta a una escuela que ha 
pasado de un modelo centrado en el docente a otro basado en la interacción durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Bolivar, 2015; Verdeja Muñiz, 2020).  

Entendemos por competencias docentes “aquel grupo de conocimientos, estrategias, 
técnicas de enseñanza y rasgos personales que, mediante su planificación, aplicación y 
transferencias oportunas, le permite al profesor mejorar la calidad de los aprendizajes de sus 
alumnos en un ámbito específico del saber” (Pavie, 2011, p.55). En este sentido, tal y como 
expone Sánchez-Tarazaga (2016), el perfil docente ha de forjarse más allá del rol de “experto 
del conocimiento”, e incluir habilidades para la planificación, adaptación y evaluación de la 
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docencia; competencias pedagógicas; habilidades interpersonales o habilidades 
metacognitivas, entre otras, y disposiciones (creencias, actitudes, valores y compromiso). 

Por otra parte, si consideramos el modelo de Entorno Laboral Saludable propuesto por la 
Organización Mundial de la Salud, hemos de considerar los recursos personales del docente 
como un área necesaria para favorecer el bienestar en el trabajo (Organización Mundial de la 
Salud, 2010). Así, factores como el autoconcepto, la autoestima, las expectativas, la 
motivación, los procesos de atribución causal, el afrontamiento, la toma de decisiones, el 
asertividad y la empatía, han mostrado estar relacionados con la profesión docente (Sánchez 
Sánchez et al., 2019). De esta forma, la búsqueda de profesionales entusiastas, curiosos y en 
aprendizaje constante, se torna esencial para el acontecer educativo (OCDE, 2018b).  

Si fijamos la atención en la motivación del profesorado, variable que incide de manera 
directa en el desempeño profesional y en la mejora de la calidad educativa (Muñoz-Fernández 
et al., 2019), hemos de discriminar entre sus tipologías en función del grado de compromiso 
adquirido en las acciones congruentes y voluntarias: intrínseca, conlleva la realización de las 
tareas por el propio placer de su realización, por satisfacción personal; extrínseca, 
caracterizada por la realización de la tarea como fin para conseguir una meta, determinada 
generalmente por recompensas externas; y amotivación, o motivación no regulada por los 
propios sujetos (Stover et al., 2017). De esta forma, un perfil que se caracterice por una alta 
motivación interna elegirá la profesión docente por la propia satisfacción que esta le produce, 
lo que conocemos como vocación; en consonancia, esta motivación tendrá una relación directa 
con la percepción de su competencia personal en relación con la profesión elegida. Así, el 
profesor intrínsecamente motivado considera la tarea docente como un fin en sí misma, e 
influye de forma positiva en su expectativa de éxito (Jesús & Lens, 2005). Por el contrario, si 
el estilo motivacional es externo, la elección vendrá determinada por variables de índole 
contextual (ej., condiciones laborales o salario, entre otras). 

En relación con el estudio de la motivación del profesorado, es importante considerar que existen 
otras variables, como la satisfacción laboral (Karabiyik & Korumaz, 2014; Simbula & Guglielmi, 
2013) o determinadas características o recursos personales, entre los que encontramos el capital 
psicológico (Vink et al., 2011; Viseu et al., 2016), que adquieren un protagonismo crucial en el grado 
de motivación y, por ende, en la satisfacción docente (Martínez-Ramón et al., 2023).  

En consonancia a estas condiciones, ha emergido el concepto de engagement en el trabajo, que se 
vincula directamente a la implicación, compromiso, pasión, esfuerzo y energía acontecidos en el 
ámbito profesional. Más aún, aunque el término ha sido tradicionalmente vinculado como la oposición 
al burnout, actualmente está siendo el centro de investigaciones con connotaciones positiva, girando 
en torno a tres ejes esenciales: vigor, dedicación y absorción (Schaufeli et al., 2002). El vigor se 
caracteriza por altos niveles de energía y resiliencia mental mientras se trabaja y la persistencia incluso 
ante las dificultades; la dedicación se refiere a la alta involucración en el trabajo y a la experimentación 
de una sensación de importancia, entusiasmo y desafío; y la absorción se refiere a la alta capacidad de 
concentración y de mantenerse absorto en el trabajo (Bakker et al., 2014).  

En relación con los docentes, distintos estudios muestran que estos suelen mostrar una elevada 
motivación intrínseca y un alto sentimiento de engagement, independientemente de los niveles de 
experiencia adquirida por el docente (González Torres, 2003; Mesurado & Laudadío, 2019), lo que 
repercute de forma positiva en su bienestar personal y laboral, así como sobre su compromiso con su 
labor como docente, en especial si hacemos referencia a la dimensión que evalúa dedicación (Durán 
et al., 2005). 

Por otra parte, estudios recientes muestran como ciertas variables personales como la autoeficacia, 
el optimismo, la autoestima, la proactividad, la inteligencia emocional, o la estabilidad emocional están 
relacionadas de forma positiva con el engagement (Bakker et al., 2012; Extremera et al., 2019; 
Mäkikangas et al., 2013).  

En este sentido, se hace necesario generar investigaciones centradas en analizar las cualidades 
positivas, como la constancia, la inteligencia social, el autocontrol, entre otros. (Peterson & Seligman, 
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2004; Seligman, 1999) que puedan estar relacionadas con la mejora del desempeño organizacional 
(Luthans, 2002), características personales íntimamente relacionadas con el estado psicológico 
positivo de los individuos, o capital psicológico. 

El constructo capital psicológico tiene su origen en la Psicología de las Organizaciones, 
concretamente, su vinculación estaría enraizada en la Psicología Positiva, interesada en el estudio de 
las fortalezas personales, y surge con relación al estudio de las organizaciones y los recursos humanos 
(Azanza et al., 2013; Luthans et al., 2017). En general encontramos consenso a la hora de determinar 
sus componentes, entre los que encontramos: la autoeficacia, caracterizada por tener confianza para 
asumir y poner el esfuerzo necesario para tener éxito en tareas desafiantes; el optimismo, caracterizado 
por la realización de atribuciones positivas sobre el éxito actual y futuro; esperanza o perseverar en la 
consecución de metas, aunque para tener éxito sea necesario redirigir el camino hacia la consecución 
de la menta; y la resiliencia o capacidad del individuo para enfrentarse a las adversidades y recuperarse 
de ellas (Luthans et al., 2007; Santana-Cárdenas et al., 2018). 

Distintos estudios indican que el capital psicológico se relaciona con las actitudes, 
comportamientos y el adecuado desempeño de los empleados (Avey et al., 2011). Así, en el marco de 
la profesión docente, este constructo se ha relacionado con el desarrollo profesional y personal en el 
profesorado (Burhanuddin et al., 2019; Vizoso Gómez, 2020) asociándose a una mejor capacidad para 
establecer metas, una mayor motivación intrínseca y un mayor engagement (Rus & Jesus, 2010). En 
concreto, resulta muy significativa la creencia que el docente tenga sobre su capacidad para producir 
los efectos deseados a través de sus acciones, es decir, parece que las personas con una alta autoeficacia 
muestran una mayor involucración y disposición para invertir energía y esfuerzo en concluir la tarea. 
En este sentido, parece que la autoeficacia percibida por los docentes se relaciona con la 
autorregulación o el autocontrol (Brígido Mero & Borrachero Cortés, 2011), variables que les 
permitirá marcarse objetivos realistas y mejorar su capacidad de planificación, flexibilidad y 
supervisión, a la hora de desempeñar sus funciones. Además de desarrollar una serie de habilidades 
emocionales como la empatía o el optimismo (Salanova & Schaufeli, 2009).  

A esto, debemos sumar que existen una serie de estudios significativos que muestran como la 
motivación intrínseca, dirigida a conseguir sus metas, muestran una mayor satisfacción con su trabajo, 
lo que repercute de forma directa en su rendimiento (Luthans & Youssef, 2007), en este sentido desde 
el modelo JD-R (Job Demands–Resources Theory) plantean que los recursos personales van a ser un 
predictor importante de la motivación, y por tanto pueden amortiguar los efectos desfavorables de las 
demandas de trabajo, lo que está íntimamente relacionado con un mayor engagement (Bakker & 
Demerouti, 2014; Bakker, et al., 2023). 

El efecto positivo de los recursos personales, en los que podemos englobar el capital psicológico, 
sobre el engagement y el bienestar en el trabajo ha despertado un gran interés en los últimos años, 
revelando que el optimismo, la esperanza y la resiliencia pueden predecir el nivel de bienestar en el 
trabajo (Hur et al., 2015; Ouweneel et al., 2012; Salanova et al., 2010; Viseu et al., 2015). Estas 
investigaciones se han realizado con distintos grupos de profesionales, incluidos los docentes, y 
concluyen que los recursos personales relacionados con el capital psicológico están relacionados de 
forma negativa con el burnout y predicen elevados niveles de satisfacción laboral en los docentes, por 
lo que intervenciones dirigidas a mejorar el capital psicológico de los profesores pueden ser útiles para 
reducir el malestar docente, al dotarles de recursos adecuados para mitigar el estrés asociado a su 
puesto de trabajo (Adil et al., 2018; Cheung et al., 2011; Wang et al., 2012).  

A la luz de los datos presentados parece fundamental seguir generando investigaciones que tomen 
en consideración la relación existente entre el engagement y las capacidades y fortalezas que pueden 
mejorar el rendimiento del personal docente. La concepción del comportamiento organizacional 
positivo, sustentada en sus cuatro dimensiones (eficacia, esperanza, resiliencia y optimismo),  
(Luthans, 2012) y la idea de que el análisis de determinados factores personales positivos y su 
contribución al bienestar profesional pueden ser un adecuado indicador de la atracción hacía el trabajo 
(Salanova & Schaufeli, 2009), suponen la raíz de este estudio que pretendió explorar la influencia del 
capital psicológico, constructo que aglutina las cuatro dimensiones mencionadas sobre el engagement, 
en un grupo de docentes, en activo y/o en formación, de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato.  

http://www.revistaestilosdeaprendizaje.com/


 

 
Revista de Estilos de Aprendizaje / Journal of Learning Styles, Volumen 17, Nº 34, 14-29 

ISSN: 1988-8996 / ISSN: 2332-8533 
www.revistaestilosdeaprendizaje.com 

18 

La relevancia de este tipo de estudios con relación a la profesión docente radica en seguir 
profundizando en el estudio de las habilidades que favorecen el bienestar del personal docente a la 
hora de prevenir o minimizar algunas dificultades psicosociales que han mostrado influir de forma 
negativa sobre el desempeño docente (Mesurado & Laudadío, 2019; Vera García, 2022; Vicente de 
Vera García & Gabari Gambarte, 2019). 

 
2. Material y métodos 
Con este fin, tras recibir la aprobación del comité ético de la Universidad Nebrija y, una vez firmado 
el consentimiento informado, en el que se detalla el objetivo de la investigación, los participantes 
cumplimentaron los cuestionarios seleccionados para evaluar las variables objeto de estudio. Algunos 
de ellos cumplimentaron los cuestionarios en papel, mientras que en otros los realizaron a través de un 
formulario de Google. En ambos casos los cuestionarios se presentaron siguiendo el mismo orden en 
el que se presentarán en el apartado instrumentos.  

Una vez codificados los datos se procedió a realizar los análisis estadísticos. El análisis de los datos 
se realizó con el programa estadístico SmartPLS en su versión 3.0 (Ringle et al. 2015). En primer 
lugar, se calculó la fiabilidad y validez de cada uno de los constructos utilizados en el estudio, y a 
continuación se evaluó el modelo mediante PLS. 

En primer lugar, se examinó la consistencia interna de los constructos a partir de los datos obtenidos 
en la presente investigación, para ello se utilizó el coeficiente α de Cronbach, tomándose como valor 
mínimo aceptable .70 (Frias-Navarro, 2020). Además, se calculó la validez discriminante, para lo que 
se utilizó el criterio de Fornell y Lacker (1981), que considera la cantidad de varianza que un constructo 
captura de sus indicadores (AVE) ha de ser mayor a la varianza que el constructo comparte con otros 
constructos, y convergente mediante la varianza media extraída (AVE), tomándose como criterio que 
el valor de AVE sea superior .50 (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et al., 2006).  

En segundo lugar, para examinar las relaciones de dependencia, se siguió el modelo de ecuaciones 
estructurales, en concreto se utilizó el método de mínimos cuadrados parciales (PLS), con el fin de 
determinar en qué medida el capital psicológico (variable exógena) predice el engagament en docentes 
(variable endógena).  

El uso del método de mínimos cuadrados parciales (PLS) ha mostrado ser adecuado para el análisis 
de datos en ciencias sociales (Fornell & Bookstein, 1981), además, se trata de una técnica que nos 
perite la predicción de variables dependientes mediante muestras pequeñas y es válido cuando el 
modelo es complejo, con un gran número de indicadores y/o variables latentes (Chin, 2010; Hair et al., 
2011). 
 
2.1. Instrumentos 
A continuación, se describen los instrumentos utilizados en el marco de la investigación: Escala 
Utrecht de Engagement en el Trabajo (UWES), y la Escala Utrecht en su versión para estudiantes 
(UWES-S), (Schaufeli et al., 2002; Schaufeli & Bakker, 2003); Cuestionario de Capital Psicológico 
Positivo- PCQ (Luthans et al., 2007). Además, para la recogida de datos se utilizaron preguntas de 
carácter sociodemográfico destinadas a describir la población objeto de estudio. Cuestiones tales como 
sexo, edad, lugar de residencia, entre otras, proporcionaron información complementaria para el 
presente estudio.  
  
2.1.1. Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo (UWES), y la Escala Utrecht en su versión para 
estudiantes (UWES-S), (Schaufeli et al., 2002; Schaufeli & Bakker, 2003). 
El objetivo de estas pruebas es evaluar el engagement, entendido como un estado mental positivo, 
satisfactorio caracterizado por la presencia de vigor, dedicación y absorción (Schaufeli et al., 2002), a 
través de 17 ítems a los que se debe dar respuesta en función de si en algún momento se ha sentido de 
la forma descrita en una escala del 0 al 5 (0- Ninguna vez, 1-Pocas veces al año, 2-Una vez al mes o 
menos, 3- Pocas veces al mes, 4- Una vez por semana, 5- Pocas veces por semana, 6- Todos los días). 

Ambas pruebas siguen la misma estructura y proporcionan medidas en tres subescalas. Vigor, 
formada por 6 ítems, se refiere a los niveles de energía, entusiasmo y resistencia cuando trabajan o 
estudian. Dedicación, constituida por 5 ítems, que ofrece una medida del grado en el que se identifican 
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con su trabajo o sus estudios, porque la experiencia es significativa, inspiradora y desafiante, y por 
tanto se sienten entusiasmados y orgullosos en relación con su trabajo o sus estudios. La subescala 
Absorción, en la que se incluyen 6 ítems, ofrece una puntuación sobre la involucración de la persona 
en su trabajo o en sus estudios, las personas con altas puntuaciones se sienten inmersos en su tarea 
como trabajadores o estudiantes y presentan dificultad para dejarlo porque la actividad les impulsa. 

Respecto a sus propiedades psicométricas, las tres subescalas han mostrado tener una buena 
consistencia interna, superando en todos los casos el valor α de Cronbach el .70, que oscila entre el .80 
y .90 (Valdez Bonilla y Ron Murguía, 2011). 

 
2.1.2. Cuestionario de Capital Psicológico Positivo- PCQ (Luthans et al., 2007). 
En el presente estudio se utilizó el PCQ-12, versión abreviada de 12 ítems (Avey et al., 2011a,2011b) 
a los que se debe responder en función de cómo te sientes a una serie de afirmaciones siguiendo una 
escala del 1 al 6 (1 – Totalmente en desacuerdo, 2 – En desacuerdo, 3 – En parte de acuerdo, 4 – Algo 
de acuerdo, 5 – De acuerdo, 6- Totalmente de acuerdo). Con este fin, los autores solicitaron la 
autorización a MindGarden para su a través del sitio www.mindgarden.com, empresa a la que los 
autores cedieron los derechos del PCQ-12.   

El instrumento ofrece una medida en cuatro subescalas: Autoeficacia, formada por 3 ítems que 
describen la creencia de que uno tiene la capacidad de asumir y realizar el esfuerzo necesario para 
tener éxito ante tareas; Esperanza, entendida como un estado motivacional positivo que perseverar 
hacia las metas y cuando es necesario redireccionar las acciones hacia dichas metas para tener éxito, 
esta escala la conforman 4 ítems; Resiliencia, formada por 3 ítems, que se refiere capacidad para 
mantenerse o recuperarse ante los problemas o adversidades; y Optimismo, que incluye 2 ítems y se 
caracteriza por realizar atribuciones positivas sobre el éxito. En cuanto a la fiabilidad, los valores en 
población española oscilan entre .64 y .87 (López-Núñez et al., 2018).   
 
2.2. Muestra 
La selección de la muestra sigue un tipo de muestreo probabilístico, aleatorio y simple.  
Los cuestionarios fueron cumplimentados por un total de 491 sujetos, 334 mujeres y 156 varones, con 
edades comprendidas entre los 21 y los 62 años (M=36.00, DT=8.79). De estos participantes, 235 
estudiantes del Máster de Formación del Profesorado y 256 profesores de secundaria. Es importante 
señalar que los estudiantes tienen contacto con la práctica docente a raíz de la realización del periodo 
de prácticas profesionales.  

Todos los participantes menos cinco tenían nacionalidad española y pertenecían a las siguientes 
comunidades autónomas: Andalucía (n=101), Aragón (n=12), Canarias (n=17), Cantabria (n=8), 
Castilla la Mancha (n=13), Catilla y León (n=15), Cataluña (n=44), Comunidad de Madrid (n=74), 
Comunidad Valenciana (n=31), Extremadura (n=16), Galicia (n=44), Islas Baleares (n=6), La Rioja 
(n=1), Melilla (n=1), País Vasco (n=6), Principado de Asturias (n=35), Región de Murcia (n=3). Dos 
de los cinco participantes que no tenían nacionalidad española eran de Portugal, uno de Italia, uno de 
Méjico y el último de Gales; todos ellos con dominio del castellano.  
 
3. Resultados 
3.1. Fiabilidad y validez de las escalas de evaluación 
Respecto a la consistencia interna de cada uno de los ítems (Tabla 1), los datos muestran que en todos 
los casos el valor resultante está por encima de .70, nivel estimado como mínimo para ser aceptados, 
lo que explica al menos el 50% de la varianza del constructo subyacente (Hulland, 1999).  
 
Tabla 1 
Consistencia interna individual 

  Eficacia Esperanza Resiliencia Optimismo Vigor Dedicación Absorción 

PCQ_1 .872             
PCQ_2 .879             
PCQ_3 .856             
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PCQ_4   .738           
PCQ_5   .854           
PCQ_6   .873           
PCQ_7   .844           
PCQ_8     .839         
PCQ_9     .728         
PCQ_10     .781         
PCQ_11       .891       
PCQ_12       .911       
UWES1         .831     
UWES2           .218   
UWES3             .222 
UWES4         .861     
UWES5           .279   
UWES6             .198 
UWES7           .255   
UWES8         .830     
UWES9             .339 
UWES10           .263   
UWES11             .284 
UWES12         .760     
UWES13           .208   
UWES14             .221 
UWES15         .737     

 
Para calcular la consistencia interna de cada una de las subescalas se utilizó el coeficiente α (tabla 2), 
encontrándose en todos los casos valores superiores a .70, valor adecuado según autores como Werts y 
colaboradores (1974) encontrándose también valores satisfactorios (superiores a .50) respecto a la validez 
convergente (Tabla 2) al calcular la varianza media extraída (Average Variance Extracted-AVE). 

 
Tabla 2  
Consistencia de las subescalas 

Constructos Cronbach’s alpha AVE 

Eficacia .838 
.755 

Esperanza .848 
.687 

Resiliencia .702 .615 
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Optimismo .768 .812 

Vigor .864 .648 

Dedicación .871 .662 

Absorción .842 .613 

 
Para calcular la validez discriminante, también se utilizó el criterio de Fornell y Lacker (1981), 
observándose en todos los casos correlaciones más altas del constructo o subescala con ella misma que 
con los demás constructos (Tabla 3). Respecto a las cargas cruzadas calculadas mediante la prueba de 
crossloading todas ellas eran adecuadas (Tabla 4), todos los ítems cargan más sobre el constructo del que 
forman parte que sobre los demás. 

 
Tabla 3 
Criterio Fornell-Larcker 

  Absorción Dedicación Eficacia Esperanza Optimismo Resiliencia Vigor 
Absorción .783             
Dedicación .775 .814           
Eficacia .358 .425 .869         
Esperanza .430 .507 .620 .829       
Optimismo .373 .515 .405 .567 .901     
Resiliencia .360 .419 .579 .718 .621 .784   

Vigor .805 .753 .387 .456 .400 .395 .852 
 
Tabla 4 
Validez discriminante 

  Eficacia Esperanza Resiliencia Optimismo Vigor Dedicación Absorción 
PCQ_1 .872 .510 .501 .335 .354 .370 .344 
PCQ_2 .879 .560 .541 .384 .347 .394 .298 
PCQ_3 .856 .549 .462 .336 .304 .341 .288 
PCQ_4 .570 .738 .556 .439 .295 .323 .284 
PCQ_5 .514 .854 .593 .482 .401 .421 .367 
PCQ_6 .527 .873 .629 .491 .391 .464 .378 
PCQ_7 .472 .844 .604 .468 .412 .455 .383 
PCQ_8 .491 .651 .839 .429 .383 .419 .382 
PCQ_9 .395 .445 .728 .565 .234 .249 .176 
PCQ_10 .466 .555 .781 .529 .276 .274 .235 
PCQ_11 .391 .542 .604 .891 .348 .437 .318 
PCQ_12 .341 .482 .519 .911 .373 .489 .352 
UWES1 .293 .355 .283 .336 .831 .606 .639 
UWES4 .302 .402 .351 .350 .861 .664 .747 
UWES8 .353 .393 .356 .400 .830 .662 .702 
UWES12 .301 .333 .286 .262 .760 .589 .700 
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UWES15 .305 .349 .306 .242 .737 .496 .643 
UWES2 .289 .374 .321 .378 .552 .789 .506 
UWES5 .346 .478 .375 .486 .655 .878 .656 
UWES7 .380 .409 .349 .434 .667 .841 .706 
UWES10 .356 .435 .337 .452 .599 .843 .620 
UWES13 .358 .353 .321 .325 .589 .706 .663 
UWES3 .221 .284 .249 .266 .716 .555 .786 
UWES6 .261 .246 .238 .200 .546 .544 .723 
UWES9 .348 .437 .386 .393 .759 .717 .864 
UWES11 .304 .365 .281 .318 .725 .667 .813 
UWES14 .238 .297 .214 .230 .552 .503 .719 

 
3.2. Resultados del modelo estructural 
Una vez comprobado el ajuste del modelo (SRMR=0.061, por debajo de .08), en primer lugar, se 
analizaron los valores del coeficiente de determinación (R2), que nos indica la varianza explicada por cada 
una de las construcciones endógenas o variables independientes, a continuación, con el fin de comprobar 
la capacidad predictiva del modelo para cada constructo se calculó el índice de Stone-Geisser (Q2), el 
coeficiente path (β) (Figura 1). La estimación de los parámetros del modelo se hizo a través del 
procedimiento de bootstrapping para minimizar sus errores estándar (Hult et al., 2014). 
 
Figura 1 
Resultados PLS del modelo propuesto 
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En este punto, es importante señalar que se decidió incluir en el mismo modelo tanto a estudiantes como 
a profesionales ya que no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos para ninguna de 
las escalas evaluadas por el PCQ (Eficacia: .20; Esperanza: .94; Resiliencia: .17; Optimismo: .48). 

 
Tabla 6 
Validación del modelo estructural 

 R2 
 

Q2 Coeficiente 
path β 

Bootstrapping Correlaciones Varianza 
explicada Estadísticos t (| 

O/STDEV|) 
P 

Valores 
Absorción .220 .121 -   - - 
Eficacia -> 
Absorción   .135 2.336 .020 .358 4.83% 

Esperanza -
> 
Absorción 

  .250 3.651 .000 .430 1.75% 

Optimismo 
-> 
Absorción 

  .184 3.052 .002 .373 6.86% 

Resiliencia 
-> 
Absorción 

  -.011 .155 .877 .360 -.40% 

Dedicación .351 .216 -   - - 
Eficacia -> 
Dedicación   .168 3.132 .002 .425 7.14% 

Esperanza -
> 
Dedicación 

  .268 4.079 .000 .507 13.59% 

Optimismo 
-> 
Dedicación 

  .350 6.695 .000 .515 18.03% 

Resiliencia 
-> 
Dedicación 

  -.088 1.313 .189 .419 -
3.69% 

Vigor .252 .151 -   - - 
Eficacia -> 
Vigor   .149 2.831 .005 .387 5.77% 

Esperanza -
> Vigor   .246 3.568 .000 .456 11.22% 

Optimismo 
-> Vigor   .193 3.120 .002 .400 7.72% 

Resiliencia -
> Vigor   .012 .178 .858 .395 .47% 

 
Como se puede ver en la Tabla 6, la varianza explicada por cada uno de los constructos (VI) calculada 
mediante el coeficiente de determinación R2, muestra valores por encima de.10 en todos los casos, criterio 
seguido por Falk y Miller (1992) para estimar que la relación tiene valor predictivo, encontrándose el 
valor más fuerte (.35) en dedicación.  

Para valorar la relevancia predictiva del modelo se utilizó el índice de Stone-Geisser (Q2) los datos 
muestran valores comprendidos entre 0 y 1, por lo que podemos decir que todos los constructos 
contribuyen al modelo 

Por otra parte, el coeficiente path (β) muestra que tres de los coeficientes de trayectoria no superan el 
valor .20, por lo que no deben considerarse válidos. 
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Esto mismo se refleja los datos del análisis bootstrapping, en el que observamos que son estadísticamente 
significativas (t superior al 1.96).9 de las relaciones estudiadas en el modelo (Eficacia -> Absorción; 
Esperanza -> Absorción; Optimismo -> Absorción; Eficacia -> Dedicación; Esperanza -> Dedicación; 
Optimismo -> Dedicación; Eficacia -> Vigor; Esperanza -> Vigor; y Optimismo -> Vigor), no mostrando 
valor predictivo la resiliencia con ninguno de los tres constructos del UWES (vigor, dedicación, 
absorción).  

 
4. Discusión y conclusiones  
Tras el análisis de datos realizado, podemos afirmar el capital psicológico (CP) es una variable relevante 
a la hora de predecir el engagement en práctica docente. La autoeficacia, la esperanza y el optimismo 
tienen un impacto significativo en la absorción, dedicación y vigor, siendo la resiliencia el factor que no 
presenta una relación estadísticamente significativa con el resto de los constructos de UWES. 
Ciertamente, a pesar de que el engagement constituye se erige como una excelente vía para el 
afrontamiento del malestar docente y la promoción activa del bienestar psicosocial de estos, los continuos 
cambios, exigencias y nuevos condicionantes sociolaborales vinculados a este colectivo, dejan una casi 
imborrable huella de agotamiento, incertidumbre y malestar, con incidencia en la generación de resiliencia 
y, por ende, en un mejor desempeño profesional (Bernal & Donoso, 2017; Martínez-Ramón et al., 2023; 
Pérez Navío et al., 2024).  

A este respecto, la literatura científica ha venido destacando el papel de la dimensión emocional del 
docente, con especial interés en la incidencia de esta en la práctica educativa (Bertieaux et al., 2024; 
Clarence et al., 2021; Donoso et al., 2020;). Así, los resultados arrojados por el presente estudio muestran 
que los participantes que perciben una alta autoeficacia mantienen una visión optimista y tienen 
esperanzas hacia sus objetivos, tienden a estar más comprometidos emocionalmente con su trabajo, lo que 
redundará en un mejor desempeño profesional y en índices de bienestar psicoemocional más 
satisfactorios. Absorción en el desarrollo de tareas, así como altos niveles de energía, entusiasmo y pasión 
en su quehacer docente, son las principales manifestaciones de este compromiso (Ciavaldini-Cartaut et 
al., 2017; Goyette, 2023).  

Sin embargo, la falta de significancia en la relación entre resiliencia y engagement sugiere que la 
capacidad de los docentes para recuperarse de adversidades no es un predictor directo del compromiso 
emocional con su trabajo. Ciertamente, si se toma en consideración el conjunto de motivaciones para la 
elección de la profesión docente, atendiendo a los datos proporcionados por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (2019) en los que se recoge el perfil de los docentes españoles, se hace hincapié 
en cómo hay una prevalencia de motivación extrínseca, asociada a factores de estabilidad laboral y 
condiciones económicas principalmente, por encima de aquellas motivaciones más intrínsecas vinculadas 
a la vocación.  

El uso del método PLS ha demostrado ser adecuado para evaluar el modelo propuesto, confirmando 
que la varianza explicada (R²) y los coeficientes path (β) cumplen con los criterios establecidos para ser 
considerados válidos y significativos en la mayoría de las relaciones estudiadas, validando el modelo 
teórico planteado. 

La relevancia predictiva del modelo, evaluada mediante el índice de Stone-Geisser (Q²), muestra que 
todos los constructos contribuyen significativamente, lo que respalda la importancia del capital 
psicológico en el bienestar profesional y la prevención de problemas psicosociales en el entorno educativo
. Los resultados obtenidos en este estudio subrayan la importancia del capital psicológico como un factor 
clave para mejorar el engagement de los docentes de secundaria. Las dimensiones de autoeficacia, 
esperanza y optimismo han demostrado tener una influencia significativa y positiva en el compromiso 
emocional con el trabajo, mientras que la resiliencia no ha mostrado un impacto directo en este contexto. 

Estos hallazgos tienen implicaciones prácticas importantes para el desarrollo de intervenciones y 
programas de formación, inicial y/o continua, dirigidos a fortalecer el capital psicológico en docentes. 
Fomentar habilidades como la autoeficacia, la esperanza y el optimismo puede contribuir 
significativamente a mejorar el bienestar y rendimiento de los profesores, reduciendo el riesgo de burnout 
y aumentando la satisfacción laboral (Zhang & Greenier, 2023). 

Además, la evidencia sugiere que las políticas educativas y las prácticas de gestión escolar deben 
considerar el papel crucial del capital psicológico en la promoción de un entorno de trabajo saludable y 
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motivador para la práctica educativa. La implementación de estrategias que refuercen estos recursos 
personales puede ser una vía efectiva para mejorar la calidad educativa y el bienestar de los profesionales 
de la enseñanza (Dudasova et al., 2024). 

En conclusión, este estudio aporta evidencia robusta sobre la relación entre el capital psicológico y el 
engagement, destacando la necesidad de seguir investigando y aplicando estos conocimientos en el ámbito 
educativo para promover el bienestar y la eficacia en la figura del docente.  
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