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Resumen
El objetivo principal de esta investigación fue el diseño, construcción y validación de una escala 

para medir los factores psicosociales y la sintomatología orgánica en el área laboral. Como marco 
conceptual se utilizó la Teoría Demandas y Control (Karasek, 1979).  El diseño del estudio fue no 
experimental, transversal. Se contó con una muestra de 363 participantes de tres empresas privadas 
y una del sector gubernamental en Puerto Rico. La escala fue sometida a un panel de diez jueces 
expertos para determinar validez de contenido (RVC de > .62); posteriormente, se administró a la 
muestra. El valor del coeficiente de Alpha de Cronbach de .78 determinó la consistencia interna del 
instrumento. La validez de constructo fue realizada mediante un análisis de factores, el cual determinó 
como adecuados las dimensiones y los reactivos. El desarrollo de la escala para medir los factores 
psicosociales y su efecto en la sintomatología resulta ser una herramienta útil como una estrategia de 
intervención temprana.    

5 Para citar este artículo: Fraticelli, F.R., González, R.O., Uribe, A.F., Moreno, I., & Orengo, J.C. (2018). Investigación: 
Diseño, construcción y validación de una escala para medir los factores psicosociales y la sintomatología orgánica en 
el área laboral. Informes Psicológicos, 18(1), pp. 95-112 http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v18n1a05 
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Pesquisa: projeto, construção e validação de 
uma escala para medir os fatores psicossociais 

e a sintomatologia orgânica na área laboral

Research: Design, construction and validation 
of a scale to measure psychosocial factors and 

organic symptomatology in the workplace

Resumo
O objetivo principal desta pesquisa foi o desenho, a construção e a validação de uma escala para medir os 

fatores psicossociais e a sintomatologia orgânica na área laboral. O desenho do estudo foi não experimental e 
transversal. Teve-se uma amostra de 363 participantes de três empresas privadas e uma do setor governamental no 
Porto Rico. A escala foi submetida a um painel de dez juízes especialistas para determinar a validade do conteúdo e 
posteriormente foi administrada a amostra. A validação da construção foi feita a traves de uma analise de fatores, o 
que determinou como adequadas as dimensões e os reagentes. O desenvolvimento da escala para medir os fatores 
psicossociais e seu efeito na sintomatologia revela-se como uma ferramenta útil como estratégia de intervenção 
precoce.      

Palavras chave 
Escala, fatores psicossociais, sintomatologia orgânica.

Abstract
The main objective of this research was the design, construction and validation of a scale to measure the 

psychosocial factors and the organic symptomatology in the workplace. The study was non-experimental and cross-
sectional. It included a sample of 363 participants from three private companies and one from the government sector 
in Puerto Rico. The scale was submitted to a panel of ten expert judges in order to determine its content validity 
and, subsequently, it was administered to the sample. The construct validity of the scale was made by an analysis of 
factors, which determined the suitability of the dimensions and reagents. The development of the scale for measuring 
the psychosocial factors and their effect on the symptoms proves to be a useful tool as an early intervention strategy.  

Keywords
Scale, psychosocial factors, organic symptomatology.
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Introducción

Cuando se habla de trabajo, el térmi-
no puede definirse de múltiples maneras, 
sin embargo, generalmente es explicado 
como la inversión consciente e intencional 
de una determinada cantidad de esfuerzo 
con el fin de producir bienes, incrementar 
la elaboración de productos o desarrollar 
la realización de servicios con los que se 
puede satisfacer algún tipo de necesidad 
humana (Blanch, 1996). Así mismo, Peiró 
(1987, citado por Díaz, 1998), define el tra-
bajo como: 

un conjunto de actividades que, 
retribuidas o no, tienen un carácter 
productivo y creativo, permiten ob-
tener, producir o prestar determina-
dos bienes, productos o servicios 
mediante el uso de técnicas, instru-
mentos, materias o informaciones, 
de tal  manera que quien las ejerce 
ha de aportar energías, habilidades, 
conocimientos y otros  diversos re-
cursos a cambio de algún tipo de 
compensación material, psicológica 
y/o social (p. 24).

Según Uribe (2013), es de esperarse 
que el trabajo genere ingresos para sa-
tisfacer las prioridades básicas y mejorar 
las condiciones de vida de las personas.  
Para Charria, Sarsosa y Arenas (2011), “a 
nivel psicológico el trabajo es fuente de 
interacción con otros, permite satisfacer 
unas necesidades de pertenencia, ge-
nera satisfacción y puede constituirse en 
fuente de crecimiento o ejercer una in-
fluencia potencialmente negativa sobre el 
individuo” (p. 381). 

A pesar de las ventajas o los benefi-
cios que se le suelen atribuir al trabajo, 
ciertas tareas o situaciones pueden tener 
efectos psicológicos muy nocivos para el 
individuo.  Algunas condiciones de traba-
jo en el ámbito laboral suelen resultar en 
un aumento de estrés considerable y ello, 
a su vez, puede desembocar en distress 
psicológico o en otro tipo de daño al em-
pleado, como, por ejemplo, la quemazón 
en el trabajo, la ansiedad, ciertas mo-
lestias físicas y hasta el deseo continuo 
de renunciar. Según Martín & Góngora 
(2002), “la evolución de la actividad labo-
ral ha traído consigo cierta mejoría de la 
calidad de vida de los trabajadores, aun-
que también es responsable de la apari-
ción de una serie de efectos negativos en 
la salud de estos” (p. 5).

Para Kalimo, El-Batawi y Cooper 
(1988), la exposición a ese estrés psico-
social en los espacios laborales va acom-
pañada en las últimas décadas de una 
serie de problemas de salud, entre los 
que se pueden incluir los trastornos del 
comportamiento y las enfermedades psi-
cosomáticas. Desde el año 1974, los paí-
ses miembros de la Organización Mundial 
de la Salud están prestando mayor aten-
ción a la cuestión de los factores psico-
sociales y a la relación que guardan estos 
con la salud y con el desarrollo humano.  
En lo que respecta a la salud de la pobla-
ción trabajadora, los autores determina-
ron que existe una interconección entre 
determinados factores psicosociales y el 
estado de salud del trabajador, pudiendo 
contribuir a causar y a agravar una enfer-
medad y, a su vez, a influir en los resulta-
dos de las medidas implementadas para 
la curación y rehabilitación del empleado.  

Hay diferentes aproximaciones, tan-
to teóricas como conceptuales, con 
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respecto a los factores de riesgo psico-
sociales. Mansilla-Izquierdo (2012) y Paz 
(2014) se refieren a estos como las con-
diciones presentes en una situación labo-
ral, que están directamente relacionadas 
con las condiciones ambientales (agentes 
físicos, químicos o biológicos), con la or-
ganización (procedimientos y métodos 
de trabajo), con las relaciones entre los 
trabajadores, con el contenido del trabajo 
y la realización de las tareas. Tales facto-
res pueden afectar al individuo tanto en 
su salud física y psicológica como en su 
desempeño laboral. 

De acuerdo con Rodríguez (2009): 

Los factores psicosociales de riesgo 
se presentan durante la interacción 
del individuo con su medio laboral. 
Esa aseveración lleva a concluir 
que prácticamente ninguna 
persona que trabaje estará exenta 
de resultar afectada por ellos. En 
ese medio ambiente de trabajo se 
suelen mezclar los componentes 
genéticos, psicológicos o sociales, 
con diferentes circunstancias 
que pueden afectar la salud y el 
bienestar de los trabajadores. 
Los factores psicosociales y 
organizacionales del trabajo, como 
formas de condiciones sociales, 
son circunstancias que se generan 
en los empleos y que a menudo 
tienden afectar a la salud laboral de 
la persona, tanto de forma positiva 
como negativamente. La cultura, el 
liderazgo o el clima organizacional 
pueden generar excelentes o 
pésimas condiciones de trabajo 
con consecuencias ventajosas 
o adversas para la salud de los 
trabajadores (p. 131). 

Todos los factores psicosociales, 
cuando incrementan la probabilidad 
de afectar negativamente a la salud 
o al bienestar de los trabajadores, 
son considerados como factores 
de riesgo (actúan como factores 
desencadenantes de tensión y 
de estrés laboral). Desde esta 
perspectiva se puede concluir que 
los factores psicosociales de riesgo 
o de estrés serían definidos como 
factores organizacionales que 
manifiestan una alta probabilidad 
de desencadenar efectos negativos 
sobre la salud de la persona 
(Moreno & Báez, 2010, p.8) 

Para Rosario et al. (2014), los facto-
res psicosociales de riesgo son aquellos 
aspectos que tienen que ver con la con-
cepción, la organización y la gestión del 
trabajo, así como con el contexto social y 
ambiental en los cuales se lleva a cabo el 
mismo. Dichos factores tienen el poten-
cial de causar daños físicos, psíquicos o 
sociales en los trabajadores. Como ejem-
plo de estos factores psicosociales se 
pueden mencionar: “la carga de trabajo, 
el poco control o poca autonomía laboral, 
el conflicto de roles, las altas demandas 
de trabajo, las limitaciones organizaciona-
les o la supervisión y/o liderazgo inefecti-
vo, entre otros” (p. 99)

Estudios en diversas partes del mun-
do proveen base científica acerca de los 
factores psicosociales que permean en el 
ambiente laboral y los efectos que estos 
tienen en el empleado. Yang, Haldeman, 
Lu, y Baker (2016) realizaron un estudio 
que tenía como objetivo principal esti-
mar la prevalencia de dolor de espalda 
baja y su asociación a un conjunto de 
factores de riesgo que emergen del lu-
gar de trabajo. Entre sus hallazgos más 
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sobresalientes de este estudio se desta-
có que la prevalencia de dolor de espal-
da baja fue de un 25.7% para todos los 
trabajadores (24.5% para los hombres y 
27.1% para las mujeres). Además, los tra-
bajadores expuestos a un imbalance fa-
milia – trabajo, ambiente laboral hostil o 
inseguridad laboral tenían una prevalencia 
mayor de dicha condición. 

Lesuffleur, Chastang, Sandret y Nied-
hammer (2014) investigaron la asociación 
entre los factores psicosociales del traba-
jo y el ausentismo de los empleados de-
bido a enfermedad o problemas de salud. 
Como resultado del trabajo de campo se 
encontró que, tanto para los hombres 
como para las mujeres, el pobre recono-
cimiento, los cambios de turno de traba-
jo, el acoso psicológico y el abuso verbal 
resultaron ser los factores de riesgo más 
relevantes para motivarlos a ausentarse al 
trabajo.  

Así mismo, Hinkka, Kuoppala, Väänä-
nen y Lamminpää (2013) realizaron un 
estudio en el que midieron la asociación 
entre factores psicosociales del trabajo y 
las ausencias por enfermedad, por acci-
dentes ocupacionales y por licencias de 
enfermedad. Entre los hallazgos más so-
bresalientes, los autores reportan que la 
retroalimentación frecuente por parte de 
los supervisores, las buenas oportunida-
des para el crecimiento mental, el buen 
clima de trabajo de equipo, la alta apre-
ciación por parte de supervisores y la alta 
gerencia están íntimamente asociados a 
la disminución en el riesgo de ausencias 
por enfermedad. En el mismo estudio 
se encontró que la buena comunicación 
en el trabajo fue asociada con una dis-
minución en la violencia hacia el trabaja-
dor, mientras que la elevada presión en 

el trabajo estaba relacionada con un alto 
riesgo de accidentes laborales.

En este mismo orden, Ishizaki et al. 
(2013) llevaron a cabo un estudio que 
tuvo como propósito identificar las carac-
terísticas psicosociales del trabajo aso-
ciadas con largos períodos de ausencia 
por enfermedad en una muestra de em-
pleados varones. Entre los hallazgos más 
importantes se reportó que un alto apo-
yo por parte del supervisor es asociado 
significativamente con la disminución en 
la razón de licencias por enfermedad. La 
ambigüedad en los roles tiende en gran 
medida a motivar a los empleados para 
que incurran en ausencias prolongadas. 
Los resultados en el estudio sugieren que 
el apoyo del supervisor en el área de tra-
bajo puede resultar en una reducción de 
las ausencias por enfermedad. 

En Puerto Rico, Rosario et al. (2014) 
evaluaron la relación entre la salud car-
diovascular, los factores de riesgo psico-
sociales en el trabajo y el bienestar psico-
lógico o físico (muestra de 660 personas 
empleadas en diferentes organizaciones 
de Puerto Rico). Entre los resultados, los 
autores establecen que los factores psi-
cosociales se correlacionan de forma 
significativa, pero inversa, con la salud 
cardiovascular. De igual forma, los niveles 
de depresión y los de ansiedad se corre-
lacionaron también de modo inverso a la 
salud cardiovascular. Todos los factores 
de riesgo psicosociales estudiados se co-
rrelacionan de forma inversa con el bien-
estar psicológico y físico del empleado.  
Además, encontraron que los síntomas 
físicos y el desprestigio personal parecen 
predecir la salud cardiovascular, mientras 
que el acoso psicológico, las limitaciones 
organizacionales, la carga de trabajo, la 
incivilidad y la autonomía laboral pueden 
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diagnosticar los niveles de ansiedad del 
empleado.  Por último, concluyen que la 
incivilidad laboral y el entorpecimiento del 
progreso parecen predecir los niveles de 
depresión de estos participantes.

Por lo expuesto anteriormente, se 
toma como marco teórico para la realiza-
ción de la investigación el Modelo de De-
mandas y Control, esquema creado e im-
plantado por Robert Karasek (1979). Éste 
fue desarrollado en aquellos entornos de 
trabajo en los cuales los estresores re-
sultaban ser crónicos. Dicho modelo se 
basa en las características psicosociales 
del trabajo y el nivel de control del traba-
jador sobre ellas (Saute, Murphy, Hurrel & 
Lev, 1997). Según Vega (2001), Karasek 
observó que los efectos del trabajo en la 
salud y el comportamiento parecían ser 
resultado de la combinación de las de-
mandas psicológicas laborales y de las 
características estructurales del trabajo. 

Es de suma importancia mencionar 
que en Puerto Rico existen estudios di-
rigidos a investigar los riesgos psicoso-
ciales y ciertas condiciones específicas. 
Ejemplo de ello se evidencia en la investi-
gación realizada por Sánchez (1985) para 
investigar el estrés situacional en los ni-
veles de ansiedad entre guardias cadetes 
y guardias probatorios de la Policía de 
Puerto Rico. Además, Anqueira (1997) 
investigó el síndrome de agotamiento 
y el ambiente de trabajo en una mues-
tra de maestros de escuela elemental y 
Meléndez y Andújar (1997) analizaron los 
niveles de estrés que experimentan las 
enfermeras profesionales en institucio-
nes hospitalarias en el área metropolitana 
de San Juan, Puerto Rico. Así mismo, el 
realizado por Rosario, González y Rovi-
ra (2011) que investigaron la relación en-
tre el acoso psicológico (“mobbing”), los 

comportamientos contraproducentes 
y las emociones en el lugar de trabajo.   
También está disponible el trabajo de Fe-
rreira (2013) que lleva por título “Factores 
del ambiente laboral y su relación con el 
turnover en enfermería”. Como se puede 
observar, ninguna de estas investigacio-
nes se ha enfocado en medir los factores 
de riesgos psicosociales y la sintomatolo-
gía orgánica en el empleado.  

Por lo anteriomemte expuesto, es re-
levante el desarrollar un instrumento que 
vaya dirigido a medir los factores de riesgo 
psicosociales y la sintomatolgía orgánica. 
En este sentido, Hernández, Fernández 
y Baptista (2006) sostienen que los ins-
trumentos de medición pierden validez y 
confiabilidad cuando son llevados de una 
cultura a otra sin pasar por un proceso 
de validación. Por otro lado, Tornimbeni, 
Pérez y Olaz (2008) establecen que el uso 
de un instrumento en un contexto cultural 
diferente al original genera diversas di-
ficultades.  El idioma, la familiaridad con 
los estímulos del instrumento (ítems) y las 
diferentes características de las mues-
tras de estandarización son fuentes de 
posibles sesgos. Por último, los autores 
establecen que en el ensamblaje (assem-
bly), el instrumento original se modifica 
tan profundamente que prácticamente se 
transforma en un nuevo test o instrumen-
to.   Fernández, Pérez, Alderete, Richaud 
y Fernández (2010) establecen que:

adaptar pruebas psicológicas 
con el viejo procedimeinto de 
traducirlas textualmente y construir 
normas estadísticas adecuadas a 
la nueva población, basándose en 
el viejo modelo psicométrico aditivo 
probabilístico, es completamente 
inadecuado y desaconsable. En 
general, lo más perinente sería 
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construir nuevas pruebas que 
operacionalicen exactamente el 
concepto, atributo o procesos 
que el investigador desea estudiar 
dentro de su contexto teórico y 
cultural, y siguiendo los principios 
psicométricos adecuados (p. 68).  

Por todo esto, el propósito de la pre-
sente investigación fue desarrollar, cons-
truir y validar una escala para medir los 
factores psicosociales y la sintomatología 
orgánica en los empleados puertorrique-
ños. Con la misma, se busca recopilar 
información confiable para el proceso de 
investigación en las organizaciones y, asi-
mismo, poder ofrecer recomendaciones 
de acuerdo a los hallazgos.  

Método

Diseño de la 
investigación

Para que la siguiente investigación 
pudiera llevarse a cabo se utilizó una 
metodología cuantitativa, mediante un 
diseño no experimental. Al utilizar este 
tipo de metodología, el investigador re-
colecta datos numéricos de los objetos, 
fenómenos o participantes, que estudia y 
analiza mediante procedimientos estadís-
ticos (Hernández et al., 2006). El diseño 
no experimental se realiza sin manipula-
ción deliberada de las variables. Ello se 
logra a través de la observación de los 
fenómenos, tal y como ocurren en su 
contexto natural para que después sean 
analizados.  

 El diseño del presente trabajo in-
vestigativo incluyó un enfoque transver-
sal, en el cual se recolectan datos en un 
tiempo único. Dicho enfoque tuvo como 
propósito describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento 
dado (Toro & Parra, 2006).

Población y 
participantes

En la presente investigación se distri-
buyeron 380 cuestionarios, de los cua-
les se lograron recuperar 363 (95%). Los 
mismos se distribuyen de la siguiente 
manera: 299 pertenecientes a la empresa 
privada y 64 pertenecientes al sector pú-
blico. La muestra fue seleccionada alea-
toriamente (todos los elementos tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos). Ese 
tipo de muestreo puede realizarse de dis-
tintas maneras y una de ellas es el mues-
treo simple, es decir, se extraen todos los 
individuos al azar de una lista que es el 
marco de la encuesta (Casal & Mateu, 
2003).

Para poder participar de la investiga-
ción, las personas debían cumplir con 
los siguientes criterios de inclusión: ser 
hombre o mujer mayor de 21 años, llevar 
laborando en la agencia o compañía se-
leccionada (pública o privada) un tiempo 
no menor a 6 meses, ya sea a jornada 
parcial o completa y que el empleado sea 
exento o no exento.  Entre los criterios 
de exclusión se consideraron que el tra-
bajador sea menor de 21 años, que lleve 
laborando un tiempo menor de 6 meses 
o que la persona labore por contrato (per-
sona con convenio verbal o escrito que 
brinda sus servicios a la agencia, pero 
éste no se considera parte de la empresa, 
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y no recibe los beneficios de un emplea-
do bonafide).

Instrumentos

Para fines de la presente investigación 
se diseñaron dos instrumentos, ambos 
autoadministrables. El primero de ellos 
consistió en una hoja para recopilar los 
datos sociodemográficos, para determi-
nar cuál era la composición de la pobla-
ción. El segundo instrumento fue la esca-
la para medir los factores psicosociales y 
la sintomatología orgánica.

Esta parte constó de las siguientes di-
mensiones: 1) Ambiente Laboral: oficina o 
área de trabajo con mucho frío o calor, 
iluminación del área, interrupciones en el 
área laboral, flexibilidad para ejecutar el 
trabajo, trabajo en equipo, sobrecarga de 
trabajo; 2) Sintomatología Orgánica: mo-
lestias físicas al llegar al hogar, insomnio, 
molestias gastrointestinales, dolor de ca-
beza y hombros, cambios en los estados 
de ánimo; y 3) Supervisión efectiva: obje-
tivos y descripción del puesto por parte 
del supervisor, conflicto al momento de 
recibir órdenes, retroalimentación efec-
tiva por parte del supervisor, canales de 
comunicación, supervisor como modelo 
a seguir.  

Para aplicar esta escala, las opciones 
de respuesta fueron registradas median-
te un Formato Likert. La adjudicación de 
puntuaciones de acuerdo a dicho for-
mato era como sigue: 5 - totalmente de 
acuerdo, 4 - de acuerdo, 3 - indeciso, 2 
- en desacuerdo y 1 - totalmente en des-
acuerdo.  Los reactivos se sometieron a 
un panel de diez jueces expertos en el 
tema para que, de esta manera, se pueda 

determinar correctamente la validez de 
contenido, según el Método Lawshe 
(1975). A través de la técnica de jueces 
expertos lo que se buscaba era analizar 
los reactivos en términos cualitativos (Co-
hen & Swerdlik, 2001).  

De acuerdo con Lawshe (1975), para 
un panel compuesto por 10 jueces, el va-
lor mínimo de razón de contenido o RVC 
es de .62.  Por lo tanto, si el reactivo ob-
tuviera un valor menor a éste, no debería 
ser incluido en la versión final del instru-
mento. Los jueces debían poseer com-
petencia cultural, entiéndase de Puerto 
Rico, y del ambiente laboral.  Además de 
esto, cada uno debió poseer, como parte 
de su preparación académica, un grado 
de maestría o doctorado en el campo de 
la Psicología Industrial Organizacional o 
en el de los Recursos Humanos. 

Una vez recogidos los cuestionarios 
debidamente contestados, se procedió a 
cuantificar y luego a interpretar y analizar 
los datos recolectados. Con el fin de rea-
lizar diversos análisis estadísticos, se em-
pleó el programa computarizado Statis-
tical Package for Social Science (SPSS), 
versión 23.0. Además de determinar la 
confiabilidad mediante la aplicación del 
Alpha de Cronbach, se examinó también 
la validez del constructo mediante la utili-
zación de un análisis de factores.  

Ramada, Serra y Delclós (2013) es-
tablecen que el coeficiente Alpha de 
Cronbach permite cuantificar el nivel de 
confiabilidad de una escala y además es 
la medida ponderada de las correlacio-
nes entre las premisas o ítems que for-
man parte de la escala. McMillan y Schu-
macher (2005), Oviedo y Campo-Arias 
(2005) y Frías-Navarro (2014), coinciden 
en que el valor mínimo aceptable del 



103

Investigación: Diseño, construcción y validación de una escala para medir los factores psicosociales y 
la sintomatología orgánica en el área laboral pp • 95-112

Informes Psicológicos 
Vol. 18 No. 1 • Enero-Junio • 2018

ISSN: 2145-3535

Alpha de Cronbach debe ser .70 y que un 
valor mayor o igual a .60, puede ser ca-
talogado como cuestionable (puede ser 
aceptable tomando en consideración esa 
limitación). Sin embargo, Corral (2010) es-
tablece que un Alpha de Cronbach mayor 
e igual a .61 se puede considerar acep-
table ya que posee una magnitud cata-
logada como alta.  Para precisar correc-
tamente la medida de determinación de 
adecuación de la muestra se utilizaron las 
pruebas Kaiser-Meyer-Okin (KMO), cuyo 
valor debe ser mayor de .05.  Del mismo 
modo, se realizó la prueba de Esfericidad 
con una significancia de .000.

Resultados

Análisis datos 
sociodemográficos

De los 363 cuestionarios recuperados 
se pudo obtener la siguiente información: 
el 65.3% de los participantes eran del gé-
nero femenino y el 34.7% del masculino. 
El 44.6% de la muestra tenían una edad 
entre 41 a 50 años y un 24% con 51 años 
o más, lo que implica una población adul-
ta. Además, los datos reflejan que los que 
respondieron cuentan vasta experiencia 
en el ámbito laboral ya que el 42.4% lle-
vaba 16 años o más en la agencia o em-
presa en la que laboraban. Con respecto 
al tipo de empresa en la que se desem-
peñaban, el 82.4% de la muestra provenía 
de la empresa privada.

En términos de puesto que ocupan, 
los resultados obtenidos reflejan que la 

mayoría de los participantes estaban en 
una posición de ventas, con un 31.7%, 
seguido de una posición de carácter ad-
ministrativo, con un 24.2%. Al analizar los 
años en el puesto de trabajo se observó 
que el 25.1% tenían entre 2 a 5 años en su 
posición actual, seguido de un 19% entre 
11 a 15 años.

Análisis de validez de 
contenido

De acuerdo con McMillan & Schuma-
cher (2005), la validez de contenido trata 
de probar que el instrumento incluye una 
muestra de elementos suficiente y repre-
sentativa del universo que constituye el 
rasgo, característica o dimensión la cual 
se pretende medir. De un listado inicial 
compuesto por 65 reactivos, 43 obtuvie-
ron un puntaje mayor a lo estimado por el 
Método Lawshe. 

Análisis de 
confiabilidad 

El análisis de confiabilidad indica la 
consistencia interna que puede tener un 
instrumento.  Se seleccionó el procedi-
miento de consistencia interna Alpha de 
Cronbach para estimar parámetro. En la 
presente investigación el coeficiente de 
confiabilidad reflejó un valor de .76 con 
las respuestas de los 39 reactivos. Por 
tanto, se demuestra la confiabilidad del 
instrumento. Esto después de evaluar las 
dimensiones y se suprimieron los ítems 
cuya correlación era negativa y/o cerca 
de cero (en la dimensión de Ambiente 
Laboral).
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Una vez realizado el análisis de con-
fiabilidad de las 39 premisas, se obtuvo 
el Alpha de Cronbach de cada dimen-
sión. Los resultados de las dimensiones 
de ambiente laboral, sintomatología or-
gánica y supervisión efectiva fueron: .618 
(8 ítems), .839 (22 ítems) y .795 (9 ítems), 
respectivamente. Esto muestra que la di-
mensión sintomatología orgánica fue la 
que obtuvo mayor confiabilidad con un 
.839, mientras que la de ambiente labo-
ral obtuvo la fiabilidad menor.  

Análisis factorial y 
validez de constructo
De acuerdo con Díaz de Rada (2002), 

un requisito importante para que tenga 
sentido el análisis factorial es que las 
variables estén altamente correlacio-
nadas. Para verificar esta condición, se 
empleó la prueba de esfericidad de Bar-
lett y el índice de adecuación muestral 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). El resultado 
de la significancia de la prueba de esfe-
ricidad de Bartlett (p < .000), demuestra 
que se rechaza la hipótesis nula a un 
nivel de significación de un 5%. Por lo 
tanto, tiene sentido realizar el análisis 
factorial.

Por otro lado, Díaz de Rada (2002) 
indicó que la medida de adecuación 
muestral del KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
es otro índice que determina si es posi-
ble el análisis factorial.  Éste es un índice 
que permite comparar las magnitudes 
de los coeficientes de correlación obte-
nidos, con las magnitudes de correla-
ción parcial. Cuando dicho índice está 
comprendido entre .6 y 1, es indicado 
hacer el análisis factorial. En este caso, 
el índice de KMO obtenido fue .775, por 

lo que se procedió a realizar el análisis 
factorial. La prueba de esfericidad de 
Bartlett fue de .000.

De igual forma, se analizó la varianza 
total explicada de los reactivos de la es-
cala. Los mismos 10 componentes son 
significativos y explican el 79% de la va-
rianza, debido a que poseen un porcen-
taje de varianza mayor de 1%.

D iscusion y 
conclusiones

El objetivo principal en esta investiga-
ción fue el diseño, construcción y valida-
ción de una escala para medir los fac-
tores psicosociales y la sintomatología 
orgánica en el área laboral. Basado en la 
revisión de literatura, la exposición a los 
riesgos psicosociales es un tema de re-
levancia para la salud ocupacional, que 
puede desembocar en: enfermedades 
músculo esqueléticas, consecuencias 
fisiológicas a nivel hormonal, del sistema 
nervioso central, sistema cardiovascular, 
entre otros. Otro de los efectos de la ex-
posición a nivel psicológico muy comu-
nes son los problemas como: la irrita-
ción, tensión, depresión, disminución de 
la concentración y memoria, dificultad 
en la toma de decisiones y variación del 
rendimiento laboral, ya sea por nivel alto 
o nivel bajo de estrés (Uribe, 2013).

Es de suma importancia recalcar 
que, para construir dicho instrumento, 
se tomó como base la Teoría de Mo-
delo de Demandas y Control de Robert 
Karasek. 
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Este modelo constituye una de 
las construcciones teóricas más 
relevantes e influyentes dentro de 
la investigación desarrollada sobre 
el entorno psicosocial del trabajo, 
el estrés y la enfermedad. Al mismo 
tiempo, es uno de los modelos que 
aporta mayor evidencia científica 
para explicar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud 
y el comportamiento, los cuales son 
el resultado de la combinación de 
dos dimensiones: las demandas o 
exigencias psicológicas que implica 
el trabajo para la persona y la 
capacidad de control como recurso 
moderador fundamental (Gil-Monte, 
López-Vilchez, Llorca-Rubio, & 
Sánchez, 2016, p. 9).  

La construcción y validación de un 
instrumento propone medir el objetivo 
que se halla trazado en la investigación. 
En una investigación de esta naturaleza 
los aspectos más importantes son la va-
lidez y la confiabilidad. De acuerdo con 
Lawshe (1975), para un panel compuesto 
por 10 jueces, el valor mínimo de razón 
de contenido o RVC es de .62.  En esta 
investigación, 43 reactivos obtuvieron un 
valor mayor a lo propuesto por Lawshe.  

Los hallazgos sugieren la confiabilidad 
entre factores psicosociales del trabajo y 
sintomatología orgánica en el empleado.  
De acuerdo con Herrans (2000), confiabi-
lidad es el grado de presición que tienen 
los resultados que se derivan mediante la 
administración de un examen a un indivi-
duo o grupo de individuos.  

Ésta se obtuvo por el análisis del 
Alpha de Cronbach que, basado en Mc-
Millan & Schumacher (2005), se trata de 
un coeficiente de confiabilidad aceptable 

si refleja un valor mayor de .70. El instru-
mento obtuvo un coeficiente de Alpha de 
Cronbach de .76.  En adición se evaluó 
la confiabilidad por cada una de las di-
mensiones en el instrumento (Ambiente 
laboral, Sintomatología orgánica y Su-
pervisión efectiva), y éstas obtuvieron 
un coeficiente de .618, .839 y .795, res-
pectivamente. Se puede observar que 
la dimensión Ambiente Laboral no logró 
un coeficiente mayor a .70; de acuerdo 
con Corral (2010), un coeficiente mayor o 
igual a .610 es aceptable. Las variables 
que fueron suprimidas con correlaciones 
totales negativas y/o cercanas a cero fue-
ron: Considero que tengo autonomía para 
ejecutar mi trabajo (-.328), Mi trabajo es 
repetitivo (-.769), Mi puesto ofrece oportu-
nidades de aprender cosas nuevas (-.361) 
y Mi área de trabajo me ofrece buena ilu-
minación, ventilación adecuada y/o aire 
acondicionado (-.670).

Entre los hallazgos más significativos 
se encuentran que el instrumento presen-
tó validez y confiabilidad adecuada, ade-
más de que sus variables se ajustaron de 
manera satisfactoria al modelo propues-
to mediante el análisis de factores. De 
acuerdo con estos resultados, podemos 
determinar que el instrumento cuenta con 
las propiedades psicométricas necesa-
rias para ser administrado en población 
laboral de Puerto Rico. Esto es de gran 
significado ya que, según Herrans (2000), 
existe una gran necesidad de desarrollar 
instrumentos de medición que se ajus-
ten a las características de la población. 
Además, se está aportando con una he-
rramienta que permite medir cómo los 
factores psicosociales inciden en la sin-
tomatología orgánica del trabajador. Una 
vez administrado ofrece al empleador una 
idea de cómo está organizada su com-
pañía, qué cosas se deben evaluar más 
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a fondo para tomar medidas correctivas, 
prevenir el ausentismo y accidentes labo-
rales. Y, a su vez, aumentar la producción 
y proteger al recurso más importante que 
es el recurso humano.

Limitaciones 

Validar un cuestionario para la pobla-
ción puertorriqueña es una tarea ardua 
debido a la cantidad de participantes re-
queridos para estos fines. La muestra fue 
escogida en cinco corporaciones, cuatro 
privadas y una del sector público, y su 
participación fue voluntaria.  Como todos 
los trámites para tener acceso a la mues-
tra se hizo a través del Departamento de 
Recursos Humanos; algunas personas 
declinaban de su participación y se pudo 
percibir un poco de cautela al participar, 
a pesar de garantizar su confidencialidad. 
De igual forma, se les dio un tiempo lími-
te a los participantes para completar el 
cuestionario. En dos de las agencias, el 
investigador entregó y recogió los cues-
tionarios el mismo día. Esto se puede 
considerar como una limitación ya que los 
participantes pudieron interpretar cómo 
hay que hacerlo con rapidez. Se puede 
considerar el no haber distribuido los re-
activos de manera más equitativa entre 
las tres dimensiones como una limitación.
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