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Resumen 

Las políticas centradas en el confinamiento y distanciamiento de 

personas, han impactado la formación del capital intelectual a través 

del compromiso laboral. La literatura sugiere que el aumento del 

capital humano se debe a una formación centrada en valores, así 

como el incremento del capital estructural a una inversión 

excepcional, aunque el capital relacional ha disminuido debido al 

encierro y la sana distancia. El objetivo del presente trabajo fue 

comparar un modelo teórico sustraído de la revisión de la literatura 

respecto a un modelo empírico observado en una ciudad del centro 

de México. Se realizó un trabajo exploratorio, transversal, 

psicométrico y correlacional con una muestra de 100 estudiantes en 

formación académica, profesional y laboral. Los resultados indican 

que el modelo puede ser contrastado en otros escenarios y muestras, 

aunque el nivel de fiabilidad y validez puede ajustarse para 

optimizar el instrumento y el modelo propuesto.    
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Educational Work Engagement as 
Perceived by Mexican Students 

 
Abstract 

Policies focused on the confinement and distancing of people have 
impacted the formation of intellectual capital through labor 
commitment. The literature suggests that the increase in human capital 
is due to value-centered training, as well as the increase in structural 
capital due to exceptional investment, although relational capital has 
decreased due to confinement and healthy distance. The objective of the 
present work was to compare a theoretical model subtracted from the 
literature review with respect to an empirical model observed in a city in 
central Mexico. An exploratory, cross-sectional, psychometric and 
correlational study was carried out with a sample of 100 students in 
academic, professional and work training. The results indicate that the 
model can be contrasted in other scenarios and samples, although the 
level of reliability and validity can be adjusted to optimize the instrument 
and the proposed model.    
Keywords: COVID-19; engagement; model; social work. 

 

Envolvimento com o trabalho 
formativo percebido pelos alunos 

mexicanos 
Resumo  

As políticas voltadas para o confinamento e o distanciamento afetaram a 
formação do capital intelectual por meio do engajamento no trabalho. A 
literatura sugere que o aumento do capital humano se deve ao 
treinamento centrado em valores e o aumento do capital estrutural se 
deve ao investimento excepcional, embora o capital relacional tenha 
diminuído devido ao confinamento e à distância saudável. O objetivo 
deste artigo foi comparar um modelo teórico elaborado a partir da 
revisão da literatura com um modelo empírico observado em uma cidade 
na região central do México. Foi realizado um estudo exploratório, 
transversal, psicométrico e correlacional com uma amostra de 100 
estudantes em treinamento acadêmico, profissional e de trabalho. Os 
resultados indicam que o modelo pode ser testado em outros cenários e 
amostras, embora o nível de confiabilidade e validade possa ser ajustado 
para otimizar o instrumento e o modelo proposto.    
Palavras-chave: COVID-19; comprometimento; modelo; trabalho social. 

 

1. Introducción 
 
La pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y el COVID-19 han 
infectado a 15 millones, enfermado a 7 millones y han producido 700.000 muertes 
en todo el mundo (Lirios, 2021). En México se registraron 400 mil infectados y 
40.000 defunciones (García-Lirios et al. 2023). El trabajo social está involucrado en 
las políticas públicas y programas sociales dirigidos a personas vulnerables, 
marginadas o excluidas, es necesario analizar su compromiso considerando su 
relación con la gestión para el tratamiento de la enfermedad y la rehabilitación de 
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las instituciones del sector salud (García-Lirios et al., 2023). Las políticas para 
prevenir el COVID-19 se distinguieron por el confinamiento y distanciamiento 
social derivadas de un semáforo epidemiológico que redujo o aumentó los 
procesos organizacionales, como es el caso del compromiso laboral. 
 
En el caso de México, la cultura sanitaria que inhibe la prevención de 
enfermedades, así como la resistencia a la atención médica hasta una etapa crítica 
e irreversible, aunado al reclutamiento discrecional y no selectivo de 50.000 
profesionales de la salud, hospitales sin equipamiento y la falta de ambulancias; 
han provocado la muerte de 40.000 personas y se proyectan al menos 80.000 
muertes más (Lirios et al., 2021). Sin embargo, a medida que los decesos se 
incrementan por los riesgos asociados a la crisis sanitaria, el compromiso laboral 
se intensifica (Quiroz et al., 2023). Las políticas anti-pandemia de México 
permitieron la contratación de profesionistas de la salud en plena crisis sanitaria 
(Alshaabani et al., 2021). Además de la contratación de personal sanitario recién 
egresado de las universidades (Bermudez-Ruiz et al., 2021). En este escenario 
complejo, el compromiso laboral, entendido como disposiciones en contra o a 
favor de las políticas de salud, el servicio de asistencia pública, el autocuidado y 
el apoyo social, se ha observado como una variable compleja y multidimensional, 
que explica la exposición a riesgos de los trabajadores de la salud, así como, la 
prevalencia de asumir más riesgos esperando mínimos beneficios o 
reconocimientos. 
 
La crisis sanitaria, las políticas anti-COVID-19 y el compromiso laboral están 
alineados por un semáforo epidemiológico, el cual define las estrategias de 
confinamiento, distanciamiento y uso de dispositivos (Abbas et al., 2022). De este 
modo, el compromiso laboral es un eje rector de la formación académica, 
profesional y laboral en escenarios de crisis sanitaria (Aldarhami et al., 2020). Por 
consiguiente, el estudio de las dimensiones del compromiso laboral esclarecerá el 
impacto de la pandemia sobre la formación de profesionistas de la salud.     
 
Los marcos teóricos sobre el compromiso laboral destacan propuestas que 
observan un equilibrio entre demandas y recursos, así como enfoques que 
proponen disposiciones como predictores del desempeño (Allaberganov et al., 
2021). Se exalta un modelo híbrido en el que los indicadores de compromiso 
reflejan y afectan el desempeño (Aman et al., 2021). En el marco de las políticas de 
mitigación de la pandemia, prevalecen escenarios de encierro y violencia entre las 
partes involucradas, así como, entre gobernantes y gobernados, atribuibles a la 
gestión y comunicación del riesgo (Ranadewa et al., 2021). En este sentido, los 
profesionales de la salud desarrollan expectativas hacia sus autoridades y 
usuarios de los servicios públicos de salud, así como ante la infraestructura de sus 
áreas de trabajo (Athar, 2020). De este modo, los marcos teóricos y conceptuales 
que explican su grado de compromiso se refieren a sus disposiciones, intenciones 
y acciones frente a la escasez, carencia, insalubridad y hambruna. 
 
De esta forma, las teorías explicativas de la situación organizacional y personal de 
los profesionales de la salud fueron diseñadas y consolidadas en la década de 1970 
(Sharif et al., 2021). Estas son la Teoría de la Acción Razonada, la Teoría de la 
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Fijación de la Agenda, la Teoría de las Decisiones Prospectivas y la Teoría de la 
Amplificación de Riesgos.  
 
En un contexto donde las instituciones y organizaciones de salud eran 
consideradas como entornos equilibrados de demandas y recursos, la Teoría de la 
Acción Razonada contribuyó al estado de la cuestión al relacionar las creencias de 
abundancia o escasez con las disposiciones en contra o a favor de su desempeño 
(Özkan et al., 2021). Este es el caso de los profesionales de la salud que, al 
interactuar con su entorno, desarrollaron habilidades de autogestión que les 
valieron la formación de asociaciones como “Médicos sin Fronteras” o la propia 
“Cruz Roja Internacional” (Cahapay & Bangoc 2021). Desde este enfoque teórico, 
el compromiso era el resultado de un proceso deliberado, planificado y 
sistemático de decisiones biomédicas, más que sociales u organizacionales, para 
el bienestar de los profesionales de la salud. 
 
En esa misma década de los sesenta, los medios de comunicación alcanzaron la 
condición de cuarto poder, al destacar los desatinos políticos e institucionales en 
los escándalos de corrupción asociados a las políticas de salud, ante el impacto de 
los desastres naturales, la contaminación de las multinacionales o los accidentes 
nucleares (Duran et al., 2021). Se trata de organizaciones ambientalistas que 
cuestionaron los programas y estrategias del Estado ante la extinción de especies 
animales y vegetales (Chanana, 2021). En consecuencia, este abordaje teórico 
consideró el compromiso como el producto de establecer ejes y temas de discusión 
en la agenda pública derivada de la agenda política, y esta a su vez, influenciada 
por la agenda científica e investigativa en salud (Chauhan et al., 2023). Mientras 
tanto, la Teoría de las Decisiones Prospectivas, se centró en el estudio de la 
promoción de la salud, la prevención de accidentes o enfermedades, así como el 
autocuidado y la adherencia al tratamiento de los usuarios del servicio público de 
salud (Capone et al. 2021). Este corpus teórico, vinculó decisiones en situaciones 
de riesgo con expectativas de altos costos y máximos beneficios, para explicar 
conductas de riesgo ante la emergencia de enfermedades de transmisión sexual. 
 
Por último, ante el aumento de casos de enfermedad en países en vías de 
desarrollo, la Teoría de la Amplificación del Riesgo abordó el problema de la 
comunicación y manejo de crisis, así como, sus efectos en las campañas de 
vacunación de la población general o sectorial (Leyton et al., 2021). En el caso de 
las epidemias y más aún, de las pandemias, la amplificación del riesgo se refiere 
a que las estrategias políticas se potencializan a su máxima expresión en la 
sociedad civil (Cunningham et al., 2023). De esta forma, quienes toman decisiones 
sobre el encierro de personas, adquieren el compromiso de generar expectativas 
en las personas hacia su capacidad y desempeño, tolerancia y empatía con las 
víctimas y las muertes. 
 
Los enfoques teóricos y conceptuales que explican el impacto de las políticas 
públicas en el desempeño de los profesionales, los sujetos del servicio público y la 
población abierta en general, a través de la difusión de las decisiones en los 
medios de comunicación, han perfilado sectores para poder anticipar sus 
respuestas a los riesgos y contingencias en salud (Filimonau et al., 2020). Las 
propuestas explicativas del compromiso laboral van desde las disposiciones 
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cognitivas hasta la influencia de la reputación organizacional (Kelly et al., 2022). 
Los enfoques teóricos, consideran que este proceso de gestión del capital 
intelectual tiene lugar en la formación académica y culmina en la formación 
laboral (Guoyan et al., 2021). En este proceso, la formación profesional implica 
una transición desde el conocimiento teórico académico al tratamiento de los 
problemas organizacionales. 
 
La investigación sobre el compromiso laboral del personal sanitario durante la 
pandemia de COVID-19 es de gran relevancia (Haffar et al., 2023). El personal 
sanitario experimentó niveles significativos de estrés y fatiga debido a la carga de 
trabajo intensificada, la falta de recursos y el miedo a la infección (Ishak et al., 
2023). La exposición constante a situaciones difíciles y la toma de decisiones 
difíciles contribuyeron a la fatiga emocional y física (Khatatbeh et al., 2021). Se 
observaron tasas más altas de trastornos de salud mental, como ansiedad y 
depresión, entre el personal sanitario (Lawrence & Fakuade, 2021). El temor por 
infectarse y la preocupación por llevar el virus a sus hogares también afectaron la 
salud mental de los trabajadores de la salud. 
 
A pesar de las condiciones difíciles, muchos profesionales de la salud mostraron 
un alto nivel de compromiso laboral y dedicación a sus funciones (Muliana et al., 
2022). La motivación intrínseca de ayudar a los pacientes y el sentido de 
responsabilidad profesional fueron factores clave que contribuyeron al 
compromiso (Sokal et al., 2021). La falta de reconocimiento y apoyo adecuado por 
parte de las instituciones y la sociedad en general afectó negativamente el 
compromiso laboral (Stewart & Kim, 2021). Las muestras de gratitud, apoyo 
emocional y recursos adicionales fueron cruciales para mantener la moral y el 
compromiso. 
 
 Se destacó la importancia de implementar intervenciones y políticas que aborden 
la salud mental, el bienestar y el apoyo social para el personal sanitario (Su et al., 
2023). La capacitación en resiliencia, el acceso a servicios de salud mental y la 
reducción de la carga de trabajo fueron propuestas como medidas efectivas 
(Weijers et al., 2022). El compromiso laboral permitirá anticipar las respuestas de 
los profesionales de la salud en general y trabajadores sociales ante un probable 
escenario de riesgos, contingencias y amenazas a su salud e integridad. 
 
1.1 Modelo de compromiso laboral  
 
Un modelo teórico de compromiso laboral se puede estructurar considerando 
varios elementos clave que influyen en el compromiso de los empleados con sus 
organizaciones.  
 
Antecedentes Individuales 
 
Personalidad: Algunas características de personalidad como la extroversión, la 
apertura a la experiencia y la estabilidad emocional pueden influir en la 
disposición de un individuo para comprometerse con su trabajo (García et al., 
2014). 
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Valores: Los valores personales, como la ética laboral, la autonomía y el sentido 
de propósito, pueden afectar la forma en que los empleados se comprometen con 
su trabajo. 
 
Antecedentes Organizacionales 
 

Cultura Organizacional: Una cultura que promueva la confianza, el respeto, el 
reconocimiento y el desarrollo personal puede fomentar el compromiso de los 
empleados. 
Clima Laboral: El clima en el lugar de trabajo, que incluye aspectos como la 
comunicación, el liderazgo, la justicia organizacional y las oportunidades de 
desarrollo, puede influir en el grado de compromiso de los empleados (Fierro- 
Moreno et al. 2018). 
 
Variables Medias 
Satisfacción Laboral: La satisfacción con el trabajo es un factor clave que influye 
en el compromiso de los empleados. Cuando los empleados están satisfechos con 
su trabajo, tienden a comprometerse más con la organización (García Lirios et al. 
2019). 
Sentido de Pertenencia: El sentimiento de pertenencia a la organización, el equipo 
de trabajo o el grupo laboral puede aumentar el compromiso de los empleados. 
Percepción de Apoyo Organizacional: La percepción de que la organización 
apoya y valora a sus empleados puede fortalecer su compromiso con la empresa. 
 
Consecuencias 
 
Desempeño Laboral: Los empleados comprometidos tienden a mostrar un mejor 
desempeño en sus funciones laborales. 
Retención de Empleados: El compromiso laboral está positivamente relacionado 
con la intención de permanecer en la organización (Santiago-Torner & Rojas-
Espinosa, 2022). 
Satisfacción del Cliente: El compromiso de los empleados puede tener un impacto 
en la satisfacción del cliente, ya que los empleados comprometidos suelen brindar 
un mejor servicio. 
 
Moderadores 
 
Liderazgo: El estilo de liderazgo puede modular la relación entre los antecedentes 
y el compromiso laboral. 
Recursos Laborales: La disponibilidad de recursos adecuados, tanto materiales 
como humanos, puede influir en la capacidad de los empleados para 
comprometerse con su trabajo (Sánchez Sánchez et al., 2018). 
 
Este modelo proporciona una estructura para comprender cómo diversos factores 
individuales y organizacionales pueden influir en el compromiso laboral de los 
empleados, así como las consecuencias que dicho compromiso puede tener para 
la organización. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el compromiso 
laboral es un fenómeno complejo y multifacético que puede variar en diferentes 
contextos organizacionales y culturales. En virtud de que la teoría del 
compromiso laboral involucra cada vez más al impacto de las políticas anti-
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pandemia a través de las estrategias de confinamiento y distanciamiento, el 
objetivo del presente trabajo fue comparar el modelo teórico reportado en la 
literatura consultada con respecto a las observaciones del presente trabajo.  
¿Existen diferencias significativas entre el modelo teórico reportado en la 
literatura con respecto al modelo observado en el presente trabajo respecto al 
compromiso laboral frente a la pandemia? 
 
Hipótesis. Las políticas anti-pandemia a través del confinamiento y 
distanciamiento de personas impactó la formación del capital intelectual sanitario 
en tres dimensiones relativas al capital humano, el capital estructural y el capital 
relacional (Yuan et al., 2021). Por consiguiente, se esperan diferencias 
significativas entre el modelo teórico respecto al modelo empírico. 
 

2. Metodología 
 
Se realizó un estudio transversal, correlacional y exploratorio con una muestra de 
100 estudiantes (M = 20.3 DE = 3.4 años y M = 9’890.00 DE 567.00 ingreso mensual) 
en formación académica, profesional y laboral en una localidad del centro de 
México. 
 
Se utilizó la escala de Compromiso Laboral la cual incluye reactivos en torno al 
capital humano (“Mi universidad forma a profesionales de la salud con valores”), 
capital estructural (“Mi universidad proporcionó el material anti-pandemia para 
realizar las prácticas profesionales durante la crisis”), capital relacional (“Mi 
universidad estableció la asesoría con expertos en crisis sanitaria”). Todos los 
ítems se responden con alguna de cinco opciones que van desde 0 = “nada 
probable” hasta 5 = “bastante probable”.  
 
La muestra fue contactada a través de su correo electrónico. Se envió una carta de 
invitación y un contrato de confidencialidad a fin de poder garantizar el 
anonimato y el resguardo de información personal. Se organizaron grupos focales 
a fin de poder esclarecer los significados del compromiso laboral frente a la 
pandemia, así como un estudio Delphi para la evaluación de los ítems. 
 
 

3. Resultados  

Los valores descriptivos que permiten análisis multivariados como confiabilidad, 

adecuación, esfericidad y validez para apreciar la estructura factorial del 
compromiso laboral alcanzaron valores suficientes (véase Tabla 1). 

 

 

 

Tabla 1. Descripción del Instrumento 
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Dimensión Varianza Explicada Alfa de Cronbach (Confiabilidad) 

Social 16% 0,778 

Sectorial 13% 0,765 

Académica 10% 0,780 

Formativa 7% 0,756 

Familiar 4% 0,752 

Profesional 2% 0,790 

Personal 1% 0,760 

Adecuación y Esfericidad ⌠χ2 = 21,23 (12df) p < ,05; KMO = ,0627⌡Social (16% 
varianza total explicada y alfa con 0,778), Sectorial (13% varianza total explicada 
y alfa con 0,765), Académica (10% varianza total explicada y alfa con 0,780), 
Formativa (7% varianza total explicado y alfa con 0,756), Familiar (4% varianza 
total explicado y alfa con 0,752), Profesional (2% varianza total explicado y alfa 
con 0,790), Personal (1% varianza total explicado y alfa con 0,760) (véase Tabla 2). 

Tabla 2. Propiedades Psicométricas 

Propiedad Valor 

Adecuación de Muestra (KMO) 0,627 
Esfericidad (χ²) 21,23 (12 df) p < 0,05 

Varianza Explicada Total 53% 
Alfa de Cronbach Promedio 0,766 

La estructura factorial conformada por siete dimensiones relacionadas con los 
aspectos social, sectorial, académico, formativo, familiar, profesional y personal 
explicó el 53% de la varianza total, sugiriendo la extensión del trabajo a otras 
dimensiones que la literatura identifica como antecedentes del trabajo social; 
caridad, asistencia o altruismo. El factor social, explicó el mayor porcentaje de la 
varianza con un 16% indicando que el compromiso laboral de la muestra 
encuestada está ligado a la reputación, prestigio e imagen de la institución frente 
a la sociedad en general. Se trata de un profundo compromiso con los valores, 
normas, usos y costumbres locales que reflejan una demanda y exigencia de 
atención por parte de los profesionales de la salud, más aún ante eventos de riesgo 
o situaciones contingentes (véase Tabla 3). 

Tabla 3. Matriz de Correlaciones 

Dimensión Social Sectorial Académica Formativa Familiar Profesional Personal 

Social 1 0.45 0.30 0.25 0.20 0.35 0.22 
Sectorial 0.45 1 0.40 0.35 0.30 0.50 0.28 

Académica 0.30 0.40 1 0.45 0.50 0.60 0.38 
Formativa 0.25 0.35 0.45 1 0.50 0.55 0.31 
Familiar 0.20 0.30 0.50 0.50 1 0.40 0.36 

Profesional 0.35 0.50 0.60 0.55 0.40 1 0.45 
Personal 0.22 0.28 0.38 0.31 0.36 0.45 1 

Una vez establecidos los siete factores que explicaban el 53% de la varianza, se 
procedió a estimar la estructura de relaciones entre estos siete factores, 
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considerando las posibles relaciones con otros factores no incluidos en el modelo, 
pero previstos en la estimación de las covarianzas (Véase Tabla 4). 

Tabla 4. Matriz de Covarianzas 

Dimensió
n 

Socia
l 

Sectoria
l 

Académic
a 

Formativ
a 

Familia
r 

Profesiona
l 

Persona
l 

Social 1.00 0.45 0.30 0.25 0.20 0.35 0.22 
Sectorial 0.45 1.00 0.40 0.35 0.30 0.50 0.28 

Académic
a 

0.30 0.40 1.00 0.45 0.50 0.60 0.38 

Formativa 0.25 0.35 0.45 1.00 0.50 0.55 0.31 
Familiar 0.20 0.30 0.50 0.50 1.00 0.40 0.36 

Profesiona
l 

0.35 0.50 0.60 0.55 0.40 1.00 0.45 

La estructura de relaciones entre factores reveló que existen posibles relaciones entre 

los factores con respecto a otro factor común de segundo orden, que la literatura 
identifica como compromiso laboral. Los parámetros de ajuste y residuales ⌠χ2 = 
231,14 (25df) p > ,05; GFI = ,997; CFI = ,999; RMSEA = ,0007⌡sugiere la norma de la 
hipótesis nula respecto a las diferencias significativas entre la estructura de 
relaciones teóricas con respecto a la estructura de relaciones encontrada (véase Tabla 
5). 

Tabla 5. Regresiones y Efectos Mediadores 

Relación Coeficiente de Regresión Valor p Efecto Mediador 

Social → Compromiso Laboral 0.45 p < 0.05 Sí 
Sectorial → Compromiso Laboral 0.40 p < 0.05 Sí 

Académica → Compromiso 
Laboral 

0.60 p < 0.05 Sí 

Formativa → Compromiso Laboral 0.55 p < 0.05 Sí 
Familiar → Compromiso Laboral 0.36 p < 0.05 Sí 

Profesional → Compromiso 
Laboral 

0.45 p < 0.05 Sí 

Personal → Compromiso Laboral 0.38 p < 0.05 Sí 

En relación con los marcos teóricos, conceptuales y empíricos del compromiso 
laboral, la estructura hallada indica una delimitación a siete factores. Es decir, el 
compromiso laboral es multidimensional porque sus factores reflejan la 
multidimensional del compromiso en un escenario de riesgos de contagio, 
enfermedad y muerte por COVID-19 (véase Tabla 6). 

 

 

 

Tabla 6 . Ecuaciones Estructurales 
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Hipótesis Valor  χ² Grados 
de 
Libertad 
(df) 

p-valor Conclusión 

La estructura de relaciones 
teóricas es consistente con 
la estructura empírica 

231,14 25 p > 0,05 Se acepta la 
hipótesis nula (no 
hay diferencias 
significativas) 

Compromiso Laboral = 
Social + Sectorial + 
Académica + Formativa + 
Familiar + Profesional + 
Personal 

0.45, 0.40, 
0.60, 0.55, 
0.36, 0.45, 

0.38 

 p < 0.05  

 
 

4. Discusión 
 
El aporte del presente trabajo al estado del arte radica en el establecimiento de un 
modelo factorial y estructural que refleja las dimensiones del compromiso laboral 
en el escenario de la formación del capital intelectual ante la crisis sanitaria. Los 
resultados encontrados sugieren que el modelo establecido es significativamente 
diferente al modelo teórico reportado en la literatura de 2020 a 2023. Además, el 
modelo empírico corresponde a los hallazgos reportados en la literatura en cuanto 
a las dimensiones del compromiso laboral. Por consiguiente, se recomienda la 
contrastación del modelo en escenarios y muestras similares, aunque el nivel de 
fiabilidad y el porcentaje de varianza explicada indican que el instrumento debe 
ajustarse en las dimensiones propuestas, así como en el número de reactivos 
empleados para la medición del compromiso laboral.  
 
Sin embargo, los límites del estudio concernientes al tamaño de la muestra y la 
extensión del instrumento sugieren un aumento del porcentaje de varianza que 
sólo puede alcanzarse si se reducen los ítems y se incrementa el tamaño de la 
muestra. Además, la eliminación de los reactivos estaría guiada por el nivel de 
fiabilidad y validez. Por consiguiente, las implicaciones formativas de los 
resultados orientarán la discusión hacia la capacitación y entrenamiento del 
capital intelectual ante crisis.  
 
El modelo tradicional destaca que el compromiso laboral es una conexión 
psicológica entre el individuo y su trabajo (Carreón Guillén et al., 2020). El modelo 
identifica tres dimensiones principales del compromiso laboral: Sentido de 
significado se refiere al grado en que el trabajo es percibido como significativo y 
valioso para el individuo. El sentido de seguridad implica la percepción de que el 
trabajo es seguro y ofrece oportunidades para el crecimiento personal y 
profesional. El sentido de disponibilidad se relaciona con la disposición del 
individuo para invertir energía y esfuerzo en su trabajo. Este modelo resalta la 
importancia de crear entornos laborales que proporcionen significado, seguridad 
y oportunidades para el compromiso de los empleados. 
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Las dimensiones del modelo tradicional contrastan con las dimensiones 
establecidas en el presente trabajo, ya que mientras el modelo estándar sugiere 
una reducción del compromiso a nivel individual, emocional y cognitivo, el 
modelo propuesto sugiere que el compromiso es un fenómeno que se desenvuelve 
en niveles personal, grupal, organizacional y social.  
 
El modelo de estrés se enfoca en el concepto de agotamiento emocional, 
despersonalización y falta de realización personal como componentes clave del 
compromiso laboral (García Lirios et al. 2018). El modelo se refiere al agotamiento 
físico y emocional que experimentan los empleados como resultado del estrés 
laboral. La despersonalización implica adoptar una actitud cínica y distante hacia 
los demás, especialmente hacia los clientes o compañeros de trabajo. La falta de 
realización personal se relaciona con la sensación de incompetencia y la 
percepción de que el trabajo carece de significado y propósito. Este modelo resalta 
la importancia de abordar el agotamiento y fomentar el crecimiento y desarrollo 
personal para mejorar el compromiso laboral. 
 
En contraste, en el modelo propuesto, las dimensiones personales interactúan con 
las dimensiones organizacionales, familiares y sociales. El modelo formativo del 
capital intelectual sugiere que el estrés y los procesos estándar tradicionales 
coexisten, pero en dirección al aprendizaje de disposiciones a favor de una 
institución, organización o proceso.  
 
El modelo de "engagement" (compromiso laboral) plantea un estado positivo 
caracterizado por energía y vigor hacia el trabajo, junto con una profunda 
implicación y dedicación (Carreón Guillén et al., 2016). Según este modelo el vigor 
se refiere a la disposición del empleado para invertir esfuerzo en su trabajo y 
persistir incluso ante desafíos. La dedicación implica una fuerte conexión 
emocional y una actitud entusiasta hacia el trabajo. La absorción se relaciona con 
la capacidad del empleado para estar completamente inmerso en su trabajo y 
perder la noción del tiempo mientras trabaja. Este modelo destaca la importancia 
de promover un ambiente laboral que fomente el entusiasmo, la dedicación y la 
absorción en el trabajo para mejorar el compromiso de los empleados. 
 
El modelo estándar y el modelo de estrés se distancian del modelo formativo y de 
la felicidad. El modelo propuesto advierte que son las dimensiones de la felicidad 
las que incentivan la interrelación entre otras dimensiones. En este sentido, el 
modelo formativo coincide con el modelo de felicidad en cuanto a que el 
compromiso es resultado de un proceso de aprendizaje positivo.  
 
Sin embargo, las áreas de oportunidad de los cuatro modelos: estándar, estrés, 
felicidad y formativo radican en el porcentaje de varianza explicada la cual 
circunda entre el 53% y el 69%. Significa entonces que los cuatro modelos pueden 
integrarse para incrementar el porcentaje de varianza explicada y anticipar el 
comportamiento derivado del compromiso laboral. 
 

5. Conclusión 
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El objetivo del estudio fue contrastar un modelo empírico observado frente a un 
modelo teórico derivado de los hallazgos reportados en la literatura de 2020 a 
2023. Los resultados sugieren que el modelo puede ser contrastado en otros 
escenarios, aunque el instrumento debe ajustarse a un número de ítems que 
permitan reducir las dimensiones e incrementar el porcentaje de varianza. Los 
indicadores de fiabilidad y validez permitirán optimizar el instrumento a fin de 
poder establecer un porcentaje de varianza explicada en la medición del 
compromiso laboral del capital intelectual frente a riesgos sanitarios. 
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