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Resumen 

El presente estudio tiene por objetivo general determinar la relación entre la 

motivación laboral y el bienestar psicológico en colaboradores de instituciones 

públicas de salud durante la COVID-19, Lima Este, 2020. Es de tipo básico, de 

diseño no experimental y corte transversal; con una población compuesta por 7500 

colaboradores de instituciones públicas de salud ubicadas en Lima Este; la muestra 

está constituida por 157 colaboradores; el muestreo es no probabilístico y por 

conveniencia. Los resultados determinaron la existencia de correlación directa 

entre la variable motivación, sus dimensiones motivación de logro, motivación de 

poder y motivación de afiliación con el bienestar psicológico. Se concluye que existe 

correlación media entre la motivación laboral y el bienestar psicológico en los 

colaboradores de los establecimientos públicos de salud de Lima Este. 

Palabras clave: bienestar psicológico, motivación laboral, salud. 
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Abstract 

The general objective of this study is to determine the relationship between 

occupational motivation and psychological well-being in employees of public health 

institutions during COVID-19, Lima Este, 2020. It is of basic type, non-experimental 

design and cross-section; with a population of 7500 employees from public health 

institutions located in Lima East; the sample consists of 157 employees; sampling 

is non-probabilistic and for convenience. The results determined the existence of 

direct correlation between the motivation variable, its motivational dimensions of 

achievement, motivation of power and motivation of affiliation with psychological 

well-being. It is concluded that there is an average correlation between occupational 

motivation and psychological well-being in employees of public health facilities in 

Lima Este. 

Keywords: psychological well-being, job motivation, health.
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad a nivel mundial las personas vienen presentando múltiples 

manifestaciones de malestar psicológico frente a la coyuntura del COVID-19, 

principalmente está afectando al personal del sector salud, ya que ellos han 

asumido un rol activo y directo para combatir la pandemia. Esta situación ha exigido 

a niveles extraordinarios la capacidad de los profesionistas en salud y personal 

sanitario, el estrés, depresión y ansiedad muestran mayor prevalencia en esta 

población, además del incremento de reportes de acoso verbal, violencia física y 

discriminación desde el incremento de casos de COVID-19 (World Health 

Organization [WHO], 2020). Así mismo el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM, 

2018) determino que un 20% de la población perteneciente a la etapa adulta y 

adulto mayor vive con un trastorno mental, logrando mayor prevalencia la 

depresión, trastornos de ansiedad, consumo de alcohol y dependencia de alcohol, 

además concluyeron que por lo menos un 20% de niños y niñas cuentan con 

trastornos de conducta y de las emociones.     

Así mismo Lozano (2020) refiere que en la lucha contra el SARS-CoV2, el 

personal de salud puede experimentar problemas de salud mental tales como 

estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, ira y temor, de tal modo se señala 

que en china cerca del 53,8% de la población ha mostrado un impacto psicológico 

moderado a severo, que la población con mayores síntomas de ansiedad fueron 

las mujeres sobre los hombres y más en enfermeras que en médicos. De la misma 

manera Bäuerle, Steinbach, Schweda, Beckord, Hetkamp, Weismüller, Kohler, 

Musche, Dörrie , Teufel y Skoda (2020) abordaron en una población total de 15037 

personas con mayor prevalencia de participantes mujeres 70,07% para evaluar los 

cambios individuales en la salud mental entre el antes y después del coronavirus, 

encontraron un aumento en el deterioro de la salud mental siendo ansiedad 

generalizada, síntomas de depresión y angustia los de mayor efecto en las 

personas por múltiples consecuencias directas e indirectas del coronavirus.  

Acosta e Iglesias (2020) mencionan que, debido a las circunstancias creadas 

por la pandemia del coronavirus, el personal de salud es sometido a una presión 

tan intensa que se ven hostigados por los mismos pobladores que en búsqueda de 

respuesta y atención, descuidan sus cuidados básicos ante el posible contagio de 
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COVID-19, en tal medida, esta presión también es ejercida por familiares de 

personas diagnosticadas y hospitalizadas, que requieren información a cada 

instante, por eso sugieren la monitorización al personal de salud que presente 

síntomas de estrés elevado para prevenir daños severos en su salud mental, así 

como en el órgano sanitario que requiere a su personal integro para afrontar los 

efectos de la pandemia. Por otro lado, Galán, Tarazona y Palacios (2020) 

mencionan que San Martin, Loreto, Madre de dios, Ucayali y Tumbes son las 

regiones que han presentado mayor mortalidad en personal médico en 

comparación con los pacientes, la cifra de médicos fallecidos es de 2479 al mes de 

septiembre. 

Entre las labores que ejerce el profesional de salud y sus condiciones de 

trabajo, es frecuente en estos profesionales la excesiva carga laboral, además de 

ser sometidos a labores de alta demanda e inviables. Estos aspectos podrían 

contribuir en resultados negativos, de baja motivación, agotadores y deficientes, en 

definitiva, la suma de estos factores presentes puede ser causa del abandono de 

empleos o el cambio de rubro por parte de los profesionales sanitarios (WHO, 

2008). Esta realidad sumada a la austeridad que vivencia el personal de salud en 

nuestro país en tiempos del coronavirus se refleja en las constantes protestas por 

parte del personal sanitario y vacancia de puestos laborales. 

Así mismo se buscó conocer sobre la satisfacción laboral de diversos 

trabajadores peruanos, se halló que el 76% tuvo una respuesta negativa después 

de planteada la pregunta ¿Eres feliz en tu trabajo?, donde el 22% menciona que es 

porque no se encuentra en una posición laboral desafiante, 20% alega con tener 

un buen clima laboral en su institución, mientras el 19% argumenta que su superior 

no tiene competencias de un buen líder, además el 12% indica que la razón es por 

considerar su trabajo no estimulante en cuanto a remuneración, agregando que el 

10% de los encuestados considera que sus logros no se retribuyen en base a su 

esfuerzo, otro 10% que no permiten que aporte nuevas ideas y el 7% porque no le 

permiten posibilidades de ascender. Considerando para su estudio un total de 2050 

personas, con un porcentaje de 49% mujeres y 51% hombres (Trabajando.com, 

2016).  
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De la misma manera, Aptitus  (2018), obtuvo como resultado que del total de 

sus encuestados, el 86% de las personas participantes afirma que no dudaría en 

rescindir contrato si fueran víctimas de un mal clima laboral, un 27% muestra mayor 

motivación por la remuneración, un 23% coloca como segunda prioridad buen 

ambiente en sus centros de labores, encontrándose en tercera posición con 22% 

los beneficios que ofrece un trabajo formal, continuando con el 19% la posibilidad 

de poder establecer una línea de carrera y sólo un 9% los horarios flexibles, un dato 

de gran importancia es que de los colaboradores sometidos a encuesta un 81% 

cree que el clima laboral es de vital importancia para su desempeño en el trabajo. 

Agregando una pregunta sobre la modalidad de teletrabajo, en ese año un 78% 

considero que esta modalidad sería un beneficio que les permitiría ser más 

productivos.  

Así mismo se cuestionó mediante el siguiente problema, ¿Existe relación 

entre motivación laboral y bienestar psicológico en colaboradores de instituciones 

públicas de salud durante la COVID-19, Lima Este, 2020?  

La justificación a nivel social, se da desde nuestros resultados, ya que 

presentan un rol de gran importancia a las instituciones dedicadas al sector salud y 

su desempeño, permitiendo establecer acciones que ayuden a optimizar el 

desempeño durante la pandemia por COVID-19. En tal medida, pretendemos ser 

un referente para próximas investigaciones. Así mismo como aporte teórico, es una 

investigación innovadora que se realiza en tiempos de pandemia por COVID-19, 

debido a la poca existencia de investigaciones en este tipo en contexto, en tal grado 

es valiosa porque aborda una problemática vigente. De la misma manera, como 

relevancia práctica el aporte será desde sus propios resultados, permitiendo 

comprender y facilitar en la toma decisiones, facilitar el diseño programas de 

prevención y promoción y/o implementen nuevos proyectos para sensibilizar a los 

gestores de salud sobre la motivación laboral y el bienestar psicológico frente a esta 

pandemia del coronavirus.  

De este modo, el objetivo general: OG. Determinar la relación entre la 

motivación laboral y bienestar psicológico en colaboradores de instituciones 

públicas de salud durante la COVID-19, Lima Este, 2020. Y como objetivos 

específicos: OE1. Determinar la relación entre la motivación de logro y el bienestar 
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psicológico. OE2. Determinar la relación entre la motivación de poder y el bienestar 

psicológico y OE3. Determinar la relación entre la motivación de afiliación y el 

bienestar psicológico.  

En cuanto a la hipótesis de investigación se buscó comprobar que: H(i). 

Existe relación entre la motivación laboral y el bienestar psicológico en 

colaboradores de instituciones públicas de salud durante la COVID-19, Lima Este, 

2020, además, se formuló como hipótesis nula: H0. No existe relación entre la 

motivación laboral y bienestar psicológico en colaboradores de instituciones 

públicas de salud durante la COVID-19, Lima Este, 2020. 
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II.   MARCO TEÓRICO 

La motivación es un componente que requieren todas las personas que necesiten 

completar un objetivo en la vida. En el ambiente laboral, se necesitan elementos o 

instrumentos que promuevan la motivación en colaboradores para ejecutar sus 

funciones de forma eficaz y eficiente, siendo de gran beneficio para el éxito de las 

organizaciones, dado que en muchas ocasiones el triunfo de una empresa se puede 

lograr gracias a la disposición y voluntad de los colaboradores (Hoyal, 2015).  

Cárdenas (2017) exploro la correlación significativa entre motivación y 

bienestar psicológico, su población fue de 2009 estudiantes que pertenecieron a 

una universidad privada de lima, opto por el método aleatorio simple logrando una 

muestra de 323, comprobó que ambas variables se encuentran estrechamente 

correlacionadas reflejando complementariedad. 

Estrada (2016) se planteó el objetivo de determinar la relación entre 

motivación, el autoconcepto personal y el bienestar psicológico en cadetes militares 

de la Escuela Militar de Chorrillos, población de 360 y muestra de 140 cadetes, 

obtuvo un chi-cuadrado calculado (35,354) es menor al valor de chi-cuadrado critico 

(26,40) se afirma que existe relación significativa entre la motivación y el bienestar 

psicológico en los cadetes. 

Stoev y Kanalev (2018) señalan que el problema de la motivación es uno de 

los principales pilares dentro de las organizaciones actuales, debido a sus efectos 

en la productividad y satisfacción en el trabajo. 

Ríos y Sillau (2020) buscaron hallar la relación existente entre el bienestar 

psicológico y las dimensiones de la motivación de logro atribucional en estudiantes 

universitarios, con una muestra de 344 alumnos, los resultados señalaron la 

existencia de correlación directa y pequeña entre bienestar psicológico y las 

dimensiones de motivación de logro atribucional; adaptativo (r=0,29) y 

desadaptativo (r=0,28). 

Reategui (2019) encontró que existe correlación directa y significativa entre 

el bienestar psicológico y las dimensiones de motivación laboral usadas en su 

estudio: regulación identificada y motivación intrínseca (r=0,460**), cuyo nivel de 
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significancia fue (sig = 1000). Esto permite afirmar que, cuando es mayor el nivel 

de bienestar psicológico, mayor será el nivel de motivación presentada en los 

colaboradores.  

Sanjúan y Avila (2016) analizaron la influencia conjunta que tiene la 

motivación y afrontamiento en el bienestar subjetivo y psicológico en voluntarios de 

20 a 56 años, su muestra fue de 200 personas, identificaron que para que una 

persona pueda sentirse bien y funcionar de forma adecuada psicológicamente es 

importante la presencia de motivos autónomos, encontrando qué a mayor presencia 

de motivos autónomos, mayor será el bienestar psicológico.  

De la misma manera González, López, Portolés, Muñoz y Mendoza (2017), 

tuvieron por objetivos promover un estilo de vida diferente para la vida adulta, con 

una muestra (N = 482) entre 24 y 46 años, sus resultados recomiendan la existencia 

de relación entre el bienestar psicológico y motivación, demostrado que cuando se 

realiza y planifica actividades físicas de acuerdo con el potencial humano, la 

motivación va en aumento en relación con el bienestar psicológico.  

Muñoz (2017) buscó ahondar en la relación entre motivación laboral y 

bienestar laboral en empleados dedicados a la venta, trabajo de tipo correlacional 

con muestra de 90 trabajadores, utilizó el cuestionario para la motivación en el 

trabajo y el cuestionario de bienestar laboral general, su resultado revela relación 

significativa entre ambas variables, siendo la motivación intrínseca la que genera 

mayor nivel de bienestar laboral. 

Peris y Cantón (2018) determinaron en deportistas practicantes de pádel, 

analizar la relación entre el bienestar psicológico y la orientación motivacional en la 

práctica del deporte, con una muestra de 56 jugadores entre 24 y 55 años, el tipo 

de investigación fue de tipo descriptivo correlacional, los hallazgos fueron contrarios 

al planteamiento de la hipótesis alternativa, concluyendo que no existe una relación 

significativa y general en el bienestar y motivación intrínseca. 

Neto (2016) busco determinar el tipo de relación entre motivación y el 

bienestar psicológico en trabajadores portugueses jóvenes hasta los 35 años con 

bajas calificaciones, su muestra fue de 2154 divididos en tres grupos distintos; 

operadores comerciales, operadores de centros de contacto y soldados, los 
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resultados hallaron la existencia de correlación positiva significativa entre la 

motivación autónoma y el bienestar psicológico en dos grupos, en el grupo 

operadores de centros de contacto. 

Gastañaduy (2013) buscó determinar el tipo de motivación en los 

participantes y el grado de bienestar psicológico experimentado, con una muestra 

conformada por 188 colaboradores; 94 bomberos voluntarios y 94 con otras 

profesiones, en ambos grupos se encontró prevalencia de motivación intrínseca, 

siendo mayor en el grupo de voluntarios, se encontró correlación positiva entre 

motivación intrínseca y bienestar psicológico. 

Barzola (2019) buscó hallar correlación entre la práctica de danza folklórica 

y la motivación social con el bienestar psicológico en un grupo de jóvenes de dos 

universidades privadas de lima, una muestra de 122 jóvenes entre los 19 y 24 años, 

encontró que la motivación de poder, logro y afiliación presentan correlación directa 

moderada (0.413) entre las variables motivación y sus dimensiones con el bienestar 

psicológico, a mayor motivación en los estudiantes que practican danza folklórica, 

mayor será el nivel de bienestar psicológico en ellos. 

Cabargas (2014) buscó describir la correlación entre el bienestar psicológico 

y la motivación en jugadores de hockey amateurs que estudian, trabajan y deben 

cumplir una rutina de alto rendimiento para representar a chile, su muestra fue no 

probabilística por conveniencia compuesta por 18 deportistas de género femenino 

entre los 17 y 21 años, el resultado fue existencia de correlación entre ambas 

variables y sus dimensiones. 

En cuanto al marco teórico de motivación, McClelland (1961), logró identificar 

tres fuerzas motivadoras que consideraba que todos tenemos denominándolas: 

necesidad de logro, necesidad de afiliación y necesidad de poder, señalando que 

cada individuo tendrá distintas características, qué dependerá estrictamente de su 

motivador dominante, además, propone que estas necesidades pueden ser 

aprendidas, esta propuesta también es denominada como teoría de las 

necesidades aprendidas. Asimismo, señala que independientemente de nuestra 

cultura, género, edad, todos contamos con estos tres motivadores, siendo uno de 

ellos nuestro motivador principal o fuerza dominante, por lo cual, esta fuerza 
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motivadora dominante dependerá en gran medida de nuestras experiencias de vida 

y cultura. 

Palma (2000) postula que la motivación laboral es un compromiso que 

involucra al desarrollo de estímulos externos e internos; señala que va dirigida a las 

personas con sentimiento de lucha, impulso que conduce a un sujeto a realizar una 

acción que se presente en una determinada realidad. Por otro lado, considera que 

la teoría postulada por McClelland (1961) se concentra específicamente en la 

descripción del triunfo a la motivación; es por ello que para este proyecto se tomará 

en cuenta a la teoría de las necesidades las cuales se puede clasificar como: 

necesidad de logro la cual es el impulso de distinguirse y luchar por tener éxito, 

necesidad de poder conocida como el deseo de generar influencia y controlar a los 

demás y necesidad de afiliación que se refiere a la necesidad de establecer 

relaciones interpersonales afectivas (Hampton, 1989).  

Para Herzberg (1959) todos los individuos poseen un conjunto establecido 

de necesidades básicas que deben satisfacerse, las agrupa en dos conjuntos de 

necesidades básicas, de la misma manera, considera que los factores 

motivacionales sobre el comportamiento de las personas son mucho más profundos 

y estable cuando son óptimos, esto toma importancia en su teoría de los factores 

motivacionales e higiénicos, siendo los primeros de satisfacción y el segundo 

insatisfacción. 

Arias y Heredia (2006) mencionan que la motivación es un estado interno 

que conecta y conduce nuestros pensamientos y relacionados a aquellos 

elementos capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un fin y todos 

ellos generan conductas que varían en el grado de activación o de intensidad del 

comportamiento, refiriendo que existen agentes extrínsecos e intrínsecos que 

influyen sobre la motivación en el ser humano. 

En cuanto a la dimensión de bienestar psicológico, Ryff (1989) propone que 

el constructo es un poder de afrontamiento que un sujeto presenta día a día y es 

de esta manera que un individuo cambia su pensamiento de forma positiva, así 

mismo como desarrollo de las competencias y habilidades para el crecimiento 

personal de las personas. Es decir, mientras el individuo posea pensamientos de 
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desarrollo y mentalidad positiva, permitirá que el sujeto sea productivo dentro de su 

organización.  

De la misma forma, Ryff (1989) propone que cada una de las dimensiones 

de su propuesta teórica es un indicador vital que certifica gozar de bienestar 

subjetivo en sí mismo, por lo cual propone seis dimensiones en su modelo, estos 

modelos son control ambiental descrita como la habilidad requerida para tener un 

control sobre el entorno y adaptación, autoaceptación que es la actitud positiva que 

tiene el individuo con respecto a la aceptación propia, relaciones positivas con otros 

donde prima el vínculo interpersonal que es crucial para tener una salud mental 

óptima,  propósitos en la vida asociado a propósito personales, objetivos y metas 

propias, crecimiento personal que consiste en potencializar las capacidades y 

habilidades que tengan cada individuo para fomentar el positivismo, 

autonomía  asociada a las  capacidades y habilidades que poseen las personas, 

dominio del entorno conocido como capacidad de manejar y reconocer su posición 

en cuanto a su espacio. 
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III.  METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

    Tipo de investigación 

 El tipo de investigación fue básica, posee el fin de utilizar la variable, no contó 

con fines prácticos y no tuvo intención de generar manipulación, según el Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC, 2018) 

una investigación de tipo básica está dirigida a un conocimiento más completo a 

través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los 

hechos observables o de las relaciones que establecen los entes. 

 Diseño de investigación 

La investigación tuvo diseño no experimental, considerando que no existe 

manipulación de ninguna variable y sólo se usó la observación. De nivel 

correlacional al asociar dos variables. De corte transversal, considerando que se 

realizó el estudio en un único momento y tiempo, para analizar la variable y su 

incidencia en determinado momento (Hernández - Sampieri y Mendoza, 2018).  

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1:  Motivación Laboral 

• Definición conceptual. Motivación es la capacidad del sujeto de desarrollar y 

dominar la necesidad primaria de acuerdo con sus experiencias personales, 

culturales y ambientales (McClelland, 1987). 

• Definición operacional. La variable fue medida a través de la escala de 

motivación laboral creada por Steers y Braunstein (1976), dispone de 3 

dimensiones y 15 ítems. 

• Indicadores. Motivación de logro (logra las metas planificadas, planifica con 

anticipación), motivación de poder (genera sentimientos de poder y habilidad 

en sus subordinados), motivación de afiliación (establece relaciones sociales, 

no da prioridad a las tareas que se le asignan). 

• Escala de medición. Tipo Ordinal. 
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Variable 2: Bienestar Psicológico 

• Definición conceptual. Es un constructo que se refiere al bienestar psicológico 

como una capacidad de afrontamiento donde el individuo cambia su 

pensamiento de forma positiva, de gran importancia para el desarrollo de 

competencias y habilidades en el crecimiento personal de las personas (Ryff, 

1989). 

• Definición operacional. Se empleó la escala de bienestar psicológico creada 

por Ryff, adaptado a nuestro país para usos de medición de la variable por 

Trigoso (2012), cuenta con 6 dimensiones y 29 ítems. 

• Indicadores. Autoaceptación (tiene actitud positiva), relaciones positivas 

(mantiene relaciones cálidas con los demás), autonomía (toma decisiones por 

su propia cuenta), dominio del entorno (tiene la capacidad de influir sobre los 

demás), propósito en la vida (posee metas claras en su vida) y crecimiento 

personal (demuestra preocupación por el bienestar de otros). 

• Escala de medición: Tipo Ordinal. 

3.3.   Población, muestra y muestreo 

Población:  

La población estuvo conformada por 7500 colaboradores de instituciones 

públicas de salud de Lima este, distribuidos en 123 puestos y centros de salud, 

maternos infantiles y hospitales. En tal medida, la población es un conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones momento 

(Hernández - Sampieri y Mendoza, 2018). 

Criterio de inclusión. Colaboradores de establecimientos de salud pública que 

laboraron en Lima este con contrato vigente durante el periodo de pandemia 

COVID-19, colaboradores que aceptaron formar parte de la investigación de forma 

voluntaria, profesionales, técnicos y auxiliares; asistenciales y administrativos, que 

laboraron en distintas áreas y servicios de las instituciones públicas de salud, 

colaboradores que cumplieron sus funciones laborales en cualquier modalidad de 

trabajo; presencial, teletrabajo o mixto y personal contratado bajo las modalidades 

de nombrado, cas y terceros. 
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Criterio de exclusión. Personal sin contrato vigente durante la pandemia o en el 

cumplimiento de sanciones por suspensión laboral temporal, aquellos que no 

desearon participar y aquellos que estuvieron con descanso o licencias por 

enfermedad. 

Muestra 

La muestra utilizada para este trabajo fue no probabilística, basándose en 

criterios propios de los investigadores, no encontrándose orientada a la 

probabilidad, no fue un procedimiento mecánico. Se considera que la muestra es 

un subconjunto de sujetos representativos de una población momento (Hernández 

- Sampieri y Mendoza, 2018). Estuvo compuesta por 157 colaboradores que 

tuvieron contrato vigente durante el periodo de la pandemia COVID-19 con algún 

establecimiento de público de salud perteneciente a la jurisdicción Lima este, la 

modalidad de contrato fue: Nombrado, CAS y Terceros que desempeñaron 

funciones asistenciales o administrativas; el personal médico, licenciados, técnicos, 

auxiliares y artesanos. 

Muestreo  

La investigación utilizó el muestreo por conveniencia, permitiendo 

seleccionar los casos accesibles que acepten ser incluidos, factores que influyen 

son el acceso y cercanía de los sujetos para el investigador (Otzen y Manterola, 

2017). 

La unidad de análisis.  

La unidad de análisis de esta investigación fue conformada por 

colaboradores que trabajan en los diferentes establecimientos de salud pública 

ubicados en Lima Este.  
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3.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica: Fue la encuesta considerada como una técnica de recolección de datos 

mediante la interrogación de los sujetos de evaluación, cuyo fin es obtener de 

manera sistemática medidas que se derivan de una problemática en investigación 

previamente construida. La recolección de información puede presentarse 

mediante un cuestionario, instrumento de recolección de datos y la forma 

protocolaria de realizar preguntas a la población o a una muestra extensa (López 

y Fachelli, 2015). 

 

Instrumento: Para motivación laboral se utilizó la escala de motivación de Steers 

y Braunstein (1976), consta de 15 ítems con sus respectivas escalas de 

calificación 1-5 (siempre = 5; casi siempre = 4; eventualmente = 3; casi nunca = 2; 

nunca = 1), diseñada con la escala Likert, su administración puede ser individual y 

colectiva, su criterio de validez y confiabilidad se determinó por el Alfa de 

Cronbach que oscilan entre 0 y 1, precisando ser aplicable. Fue adaptada por 

Palma (2000) denominada Escala de Motivación – MLPA; se mantuvieron los 15 

ítems y está clasificada por su grado de motivación alto, medio y bajo. Su 

validación fue mediante el proceso de criterio de jueces culminando con la 

decisión aprobatoria de los especialistas, obtuvo un Alfa de Cronbach de (0.97) y 

(0.90) respectivamente. 

Para determinar la validez de contenido del instrumento se sometió a juicio de 

expertos y posteriormente al V de Aiken, resultando aplicable, todos los ítems 

alcanzaron una puntuación mayor a 0.80, es aplicable en nuestra investigación y 

para la confiabilidad, se realizó una prueba piloto con 15 personas pertenecientes 

a la población a medir, posteriormente se utilizó el coeficiente de confiabilidad de 

Alfa de Cronbach para cuantificar los resultados, obtenido un puntaje de 0.804 

siendo confiable. 

 Para bienestar psicológico, se utilizó la escala  de bienestar psicológico de 

Ryff y Keyes (1995), procedente de Estados Unidos, su administración es colectiva 
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e individual, su tipo de escala es Likert; fue adaptada por Cubas (2003) quien 

tradujo y valido la versión original de 84 ítems  y Trigoso (2012) adapto la versión 

de 29 ítems, su aplicación se adecua para adolescentes y adultos de ambos sexos, 

en cuanto a su validez oscilo (0.71) determinando ser aplicable, así mismo, en su 

confiabilidad obtuvo un Alfa de Cronbach (0.84) precisando ser confiable. 

Para determinar la validez de contenido del instrumento se sometió a juicio 

de expertos y posteriormente al V de Aiken, resultando aplicable, todos los ítems 

alcanzaron una puntuación mayor a 0.80, es aplicable en nuestra investigación y 

para la confiabilidad, se realizó una prueba piloto con 15 personas pertenecientes 

a la población a medir, posteriormente se utilizó el coeficiente de confiabilidad de 

Alfa Cronbach para cuantificar los resultados, obteniendo un puntaje de 0.805 

siendo confiable. 

3.5.   Procedimientos 

 El procedimiento para efectuar la recolección de datos fue establecer 

contacto con colaboradores de salud que cumplan con criterios requeridos para la 

investigación, quienes fueron contactados de forma presencial y virtual por los 

investigadores. Los medios de recolección de datos fueron dos cuestionarios que 

se enviaron a través de aplicativos móviles WhatsApp, Messenger, Facebook. Al 

iniciar con el llenado de los instrumentos se solicitó la autorización de los 

encuestados para participar de forma voluntaria en la investigación, luego según su 

respuesta; si acepto o no acepto, continua con el rellenado de datos hasta 

finalmente enviar la información a la base de datos. Posteriormente se cuantificaron 

los datos recolectados y elaboró la matriz de datos en Microsoft Excel. 

3.6.   Método de análisis de datos 

 El análisis de las hipótesis se realizó mediante la Rho de Spearman, 

considerado adecuado para estudios de corte correlacional, de la misma manera, 

el software Microsoft Excel 2019 fue empleado para realizar la parte descriptiva, de 

la misma manera se usó el SPSS 25 para procesar la información recolectada, 
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utilizando los resultados para hallar la correlación de las variables, esto se muestra 

mediante el uso de gráficos y tablas.  

3.7. Aspectos éticos 

 Para preservar los derechos de autor de las citas y fuentes de información 

utilizadas en la investigación, se respetó cada elemento mediante el uso apropiado 

de referencias bibliográficas, no modificando el contenido de las fuentes y 

preservando la autoría de cada trabajo previo. En tal medida, para mantener y 

proteger los derechos de los participantes se respetó el principio de beneficencia 

donde buscamos con resultados mejorar la calidad del ambiente laboral de los 

participantes, fomentar el cuidado de la motivación laboral para asegurar el 

bienestar psicológico, además, el principio de no maleficencia prevaleciendo la 

decisión de cada colaborador para participar de forma voluntaria y asegurando el 

anonimato de la participación, el principio de justicia respetando a los colaboradores 

que ejercen distintas funciones en los establecimientos de salud. 
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IV.   RESULTADOS 

 

 

Tabla 1  

Relación entre motivación laboral y bienestar psicológico. 

 

 

 
Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,124 

Sig. (bilateral) ,021 

N 157 

 

 

La tabla 1, muestra que la prueba Spearman, da como valor de coeficiente de 

correlación (r = 0.124) lo que indica correlación positiva media, es decir, cuando 

una variable incrementa la otra también lo hace de forma ligera. Además, el p valor 

es menor a α (0,05). Por lo cual, se descarta la hipótesis nula, y se reafirma la 

hipótesis de investigación, es decir, sí existe relación entre motivación laboral y 

bienestar psicológico en colaboradores de instituciones públicas de salud durante 

la COVID - 19, Lima Este, 2020. 
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Tabla 2 

Relación entre la motivación de logro y el bienestar psicológico. 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Motivación de 

logro 

Coeficiente de 

correlación 
,229 

Sig. (bilateral) ,004 

N 157 

La tabla 2, se evidencia que la prueba Spearman, da como valor de coeficiente de 

correlación (r = 0.229) lo que indica correlación positiva media, es decir, cuando 

una variable incrementa la otra también lo hace de forma ligera. Además, el p valor 

es menor a α (0,05). Por lo cual, se descarta la hipótesis nula, y se reafirma la 

hipótesis de investigación, es decir, si existe relación entre motivación de logro y 

bienestar psicológico en colaboradores de instituciones públicas de salud durante 

la COVID-19, Lima Este, 2020. 
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Tabla 3 

Relación entre motivación de poder y bienestar psicológico. 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Motivación de 

poder 

Coeficiente de 

correlación 
,099 

Sig. (bilateral) ,026 

N 157 

La tabla 3, evidencia que la prueba Spearman, da como valor de coeficiente de 

correlación (r = 0.099) lo que indica correlación positiva baja, es decir, cuando una 

variable incrementa la otra también lo hace de forma muy ligera. Además, el p 

valor es menor a α (0,05). Por lo cual, se descarta la hipótesis nula, y se reafirma 

la hipótesis de investigación, es decir, si existe relación entre Motivación de poder 

y bienestar psicológico. 
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Tabla 4 

Relación entre motivación de afiliación y bienestar psicológico. 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Motivación de 

afiliación 

Coeficiente de 

correlación 
,150 

Sig. (bilateral) ,023 

N 157 

La tabla 4, evidencia que la prueba Spearman, da como valor de coeficiente de 

correlación (r = 0.150) lo que indica correlación positiva media, es decir, cuando 

una variable incrementa la otra también lo hace de forma ligera. Además, el p valor 

es menor a α (0,05). Por lo cual, se descarta la hipótesis nula, y se reafirma la 

hipótesis de investigación, es decir, si existe relación entre motivación de afiliación 

y bienestar psicológico. 
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V. DISCUSIÓN

Teniendo en consideración los resultados, se observa una correlación positiva 

media entre la motivación y el bienestar psicológico (r = 0.124), lo que quiere decir 

que cuando una variable incrementa la otra también lo hace de manera ligera; 

además, el p valor es menor a α (0,05), cuando los colaboradores de las 

instituciones públicas de salud experimentan cambios en su motivación esto 

generará un cambio ligero en la percepción sobre su propio bienestar psicológico. 

Estos resultados concuerdan con la postura de Cárdenas (2017) quien 

encontró también una correlación directa entre la motivación y el bienestar 

psicológico en estudiantes universitarios; de la misma manera, confirma los 

hallazgos de Reategui (2019) donde también halló la existencia de correlación 

directa y significativa entre bienestar psicológico y motivación laboral en los 

colaboradores de instituciones educativas, de igual manera Ríos y Sillau (2020) 

determinaron  la existencia de correlación directa y pequeña entre el bienestar 

psicológico y las dimensiones de motivación atribucional en una población de 

estudiantes, significando qué a mayor presencia de bienestar psicológico, mayor 

será la motivación, encontrándose acorde con el resultado de esta investigación.  

Como se puede apreciar, en los trabajos previos, se evidencian 

correlaciones directas entre las variables, muy a pesar de que las muestras son 

diferentes, con respecto al presente estudio; esto denota que las variables 

generalmente se asocian una con la otras, además porque las características la 

cual dependen los participantes, está en relación al estilo motivador dominante y a 

las necesidades que pueden ser aprendidas, independientemente de la cultura, el 

género y la edad; esta fuerza motivadora dominante dependerá en gran medida de 

las experiencias de vida y de la cultura (McClelland, 1961). Por su parte lo 

relacionado a bienestar psicológico es la característica que muestran los individuos 

por presentar pensamientos de desarrollo y mentalidad positiva, lo cual ayuda que 

el sujeto muestre mayor productividad en la organización (Ryff, 1989). 
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Considerando los resultados, se obtuvo correlación positiva medía entre la 

motivación de logro y el bienestar psicológico (r = 0.229), lo que indica que cuando 

una variable incrementa la otra también lo hace de forma ligera; además, el p valor 

es menor a (0,05), por lo cual se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza 

la nula, en este sentido, cuando los colaboradores de las instituciones públicas de 

salud experimentan cambios en su motivación de logro esto generará un cambio 

ligero en la percepción sobre su propio bienestar psicológico. 

Estos resultados concuerdan con Sanjúan y Avila (2018) quienes 

encontraron correlación directa entre motivación autónoma y bienestar psicológico 

en voluntarios adultos; de la misma manera, apoya los hallazgos de Muñoz (2017) 

donde hallo correlación significativa entre motivación intrínseca y bienestar 

psicológico en empleados dedicados a la venta, de igual manera Neto (2016) 

determino la existencia de correlación positiva significativa entre la motivación 

autónoma y el bienestar psicológico en trabajadores portugueses; resultado que a 

mayor motivación autónoma, mayor será el nivel de bienestar psicológico, 

encontrándose acorde con el resultado de esta investigación.  

Como se puede apreciar, en los trabajos previos, se evidencian 

correlaciones directas entre dimensión motivación de logro y bienestar psicológico, 

muy a pesar que las muestras y teorías son diferentes, con respecto al estudio; esto 

denota que la dimensión motivación de logro se asocia con el bienestar psicológico, 

además porque las características de la cual dependen los participantes, las 

personas con necesidad de logro muestran una orientación de pericia centrándose 

en la actividad objetivo y no en su habilidad, disfrutando del desafío y elaboran 

estrategias dirigidas a ofrecer solución (Santrock, 2002). Por su parte lo relacionado 

a bienestar psicológico es la característica que los individuos tienen como potencial 

innato, modificable y consecuente de una adecuada gestión de su propia 

experiencia (Fierro, 2000). 

Considerando los resultados, se obtuvo una correlación positiva baja entre 

motivación de poder y bienestar psicológico (r = 0.099), lo que refiere que cuando 

una variable incrementa la otra también lo hace de forma muy ligera; además, el p 
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valor es menor a α (0,05), por lo que se aprueba la hipótesis de investigación y se 

niega la nula, en tal medida; cuando los colaboradores de las instituciones públicas 

de salud experimentan cambios en su motivación de poder esto generará un 

cambio ligero en la percepción sobre su propio bienestar psicológico. 

Estos resultados armonizan con Estrada (2016) quien determinó la 

existencia de correlación entre motivación y bienestar psicológico en cadetes 

militares; de la misma manera, valida los hallazgos de González, López Portolés y 

Mendoza (2017) donde determinaron la existencia de correlación entre el bienestar 

psicológico y motivación en personas adultas, a su vez, Cabargas (2014) determino 

la presencia de correlación entre el bienestar psicológico y motivación en jugadores 

de hockey amateurs lo cual significa que cuando incrementar el bienestar 

psicológico, mayor será el nivel de motivación, estos resultados se encuentran de 

acorde a los resultados de esta investigación. 

Como se puede apreciar, en los trabajos previos, se evidencias 

correlaciones directas entre motivación de poder y bienestar psicológico, muy a 

pensar de la diversidad de las muestras y el contexto en que se desarrollaron, con 

respecto al presente estudio, esto denota que las la dimensión motivación de poder 

y bienestar psicológico generalmente se asocian una con la otra, además de 

acuerdo a las características de los participantes, las personas con necesidad de 

poder alto tienen mayor tendencia a contar con mayores adversidades en su 

situación presente, buscando mayores oportunidades por encima de lo 

habitualmente ofrecido a su condición, denotando la importancia de los factores 

ambientales (McClelland, 1989). Con relación al bienestar psicológico se desarrolla 

a través del transcurso de la vida, definiéndose como un objetivo en el proceso de 

desarrollo humano, centrado en la perfección que equivale al desarrollo de cada 

individuo (Ryff, Kwan y Singer, 2001). 

Con base a los resultados, se encontró correlación positiva media entre la 

motivación de afiliación y el bienestar psicológico (r = 0.150), lo que refiere que 

cuando una variable incrementa la otra también lo hace de forma ligera; además, 

el p valor es menor a α (0,05), por lo que se aprueba la hipótesis de investigación y 
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se niega la nula, en tal medida; cuando los colaboradores de las instituciones 

públicas de salud experimentan cambios en su motivación de afiliación esto 

generará un cambio ligero en la percepción sobre su propio bienestar psicológico. 

Estos hallazgos corroboran los estudios de Gastañaduy (2013) quien pudo 

determinar correlación positiva entre motivación intrínseca y el bienestar 

psicológico en colaboradores que realizan múltiples actividades, a su vez, Barzola 

(2019) determino la existencia de correlación directa moderada entre las 

dimensiones de bienestar psicológico y la motivación en estudiantes lo cual significa 

que, a mayor motivación en los estudiantes, mayor será el nivel de bienestar 

psicológico. 

Como se puede corroborar en las investigaciones previas, existe correlación 

directa entre motivación de afiliación y bienestar psicológico, considerando la 

diversidad de la muestra y el ambiente cultural en el cual se desarrollaron, así como 

las características únicas de los sujetos en estudio, siendo la motivación de 

afiliación caracterizada por su interés en el establecimiento, mantención o 

renovación de las relaciones afectivas, positivas e íntimas con otras personas, 

además de un fuerte deseo de compartir (McClelland, 1961). Con relación al 

bienestar psicológico en la dimensión relaciones positivas se hace referencia a 

poseer o generar relaciones de calidad con otras personas (Ryff, 1989). 

No obstante, a pesar de las diversas investigaciones que demuestran la 

existencia de correlación entre motivación y bienestar psicológico, en diversas 

muestras y contextos, la investigación realizada por Peris y Cantón (2018) en 

deportistas practicantes de pádel con muestra (n=56), dedujo en la negación de la 

hipótesis de investigación, concluyendo que no existe relación significativa y 

general en el bienestar y motivación intrínseca, siendo este trabajo contrario a 

investigaciones donde se asocian motivación y bienestar psicológico y se encuentra 

correlación. 

Continuando la investigación de Peris y Cantón (2018) donde no se halló 

correlación significativa entre ambas variables, esto se relaciona a las 

características mencionadas por Perilla (1998) al denotar la existencia de requisitos 

previos para mantener la motivación en el contexto laboral, relacionando la 
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motivación con las emociones, explícitamente en la relación de cambio de la 

condición afectiva. En este sentido, el bienestar psicológico involucra la actuación 

de modo constructivo, beneficioso y fomentaría el crecimiento personal de los 

individuos (Deci y Ryan, 2008). 

En virtud de los resultados y las diversas investigaciones que se han 

desarrollado en varios contextos, se señala la importancia en la obtención de los 

resultados, considerando que al ser estudiada la motivación bajo la teoría de 

McClelland (1961), se ha encontrado que cuando fue asociada al bienestar 

psicológico y con otras teorías de motivación en poblaciones semejantes, diferentes 

y geográficamente distintas, señalaron la existencia de correlación entre motivación 

y bienestar, lo cual apoya el resultado de nuestra investigación.  
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VI. CONCLUSIONES

Primera. - Existe una correlación positiva media entre la motivación y el bienestar 

psicológico (r = 0.124), lo que quiere decir que cuando una variable se 

incrementa la otra también lo hace de forma ligera; además, el p valor es 

menor a α (0,05), que aprueba la hipótesis de investigación, entonces, 

cuando los colaboradores de los establecimientos públicos de salud de Lima 

Este, logran las metas planificadas, generan sentimientos de poder, 

establecen relaciones sociales y dan prioridad a las tareas que se les asigna, 

mostraran una actitud positiva en el trabajo, tomando decisiones por su 

propia cuenta y logrando la capacidad de influir sobre los demás, 

características propias del bienestar psicológico.  

Segunda. - Existe una correlación positiva media entre la motivación de logro y el 

bienestar psicológico (r = 0.229), lo que quiere decir que cuando la dimensión 

motivación de logro incrementa la otra también de forma ligera; además, el 

p valor es menor a α (0,05), que afirma la hipótesis de investigación, 

entonces, cuando los colaboradores de los establecimientos públicos de 

salud de Lima Este, logran las metas planificadas y planifica con anticipación, 

ellos mostraran una actitud positiva, tomando decisiones por su propia 

cuenta y logrando la capacidad de influir sobre los demás, características 

propias del bienestar psicológico.  

Tercera. - Existe correlación positiva baja entre la motivación de poder y el bienestar 

psicológico (r = 0.099), lo que quiere decir que cuando la dimensión 

motivación de poder incrementa la otra también de forma muy ligera; 

además, el p valor es menor a α (0,05), que afirma la hipótesis de 

investigación, siendo así, cuando los colaboradores de los establecimientos 

públicos de salud de Lima Este; generen sentimientos de poder y habilidad 

en sus subordinados, ellos lograran mantener relaciones cálidas con los 

demás, tomando decisiones por su propia cuenta y demostrando 

preocupación por el bienestar de otros de forma leve, características propias 

del bienestar psicológico. 
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Cuarta. - Existe correlación positiva media entre la motivación de afiliación y el 

bienestar psicológico (r = 0.150), lo que quiere decir que cuando la dimensión 

motivación de afiliación incrementa la otra también lo hace de forma ligera; 

además, el p valor es menor a α (0,05), se afirma la hipótesis de 

investigación, resultando, cuando los colaboradores de los establecimientos 

públicos de salud de Lima Este; logren establecer relaciones sociales 

saludables y muestren prioridad por las tareas que se les asigna, ellos 

podrán mantener relaciones cálidas con los demás, demuestren 

preocupación por el bienestar del otro y mantener una actitud positiva en el 

trabajo, características propias del bienestar psicológico. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera. - Se sugiere elaborar propuestas de programas de motivación con los 

trabajadores del sector salud, para fortalecer el logro de metas 

planificadas, las habilidades en los subordinados, el establecimiento de 

relaciones sociales y la prioridad en las tareas asignadas, debido a que 

se encontró relación entre esta variable con el bienestar psicológico. 

Segunda. - Se sugiere elaborar propuestas de programas de motivación de 

logro con los trabajadores del sector salud, para optimizar el logro de 

metas planificadas y la planificación con anticipación, debido a que se 

encontró relación entre esta dimensión con el bienestar psicológico. 

Tercera. - Se sugiere elaborar propuestas de programas de motivación de 

poder con los trabajadores del sector salud, para fortalecer la percepción 

de sentimientos de poder y habilidad en los subordinados, debido a que 

se encontró relación entre esta dimensión con el bienestar psicológico. 

Cuarta. - Se sugiere elaborar propuestas de programas de motivación de 

afiliación con los trabajadores del sector salud, para fortalecer el 

establecimiento de relaciones sociales y la ejecución de tareas 

asignadas, debido a que se encontró relación entre esta dimensión con 

el bienestar psicológico. 

Quinta. - Validar los instrumentos de medición en el personal de salud a nivel 

nacional, considerando el nivel de atención de los diversos 

establecimientos de salud pública. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Operacionalización de variables 

MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES 

DE 

ESTUDIO 

VARIABLES DE ESTUDIO DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Motivación 

Motivación es la capacidad del 

sujeto de desarrollar y dominar la 

necesidad primaria de acuerdo con 

sus experiencias personales, 

culturales y ambientales. 

(McClelland, 1987). 

La variable será medida a través 

de la Escala de Motivación 

laboral creada por Steers y 

Braunstein, validada por los 

investigadores, dispone de 3 

dimensiones y 15 ítems. 

-Logro 

 

-Poder 

 

-Afiliación 

Logra metas planificadas. 

Planifica con anticipación. 

Genera sentimientos de poder y 

habilidad en sus subordinados. 

Establece relaciones sociales. 

No da prioridad a las tareas que se le 

asignan. 

 

Ordinal 

Bienestar 

Psicológico 

Constructo como un poder de 

afrontamiento que el sujeto 

presentan día a día y es de esta 

manera que el individuo cambia su 

pensamiento positivamente, así 

mismo como desarrollo de las 

competencias y habilidades para el 

Se hará uso de la Escala de 

Bienestar Psicológico creada por 

Ryff adaptado a nuestro país 

para usos de medición de la 

variable por Trigoso, cuenta con 

6 dimensiones y 29 ítems. 

 

-Autoaceptación 

-Relaciones 

positivas 

-Autonomía 

-Dominio del 

entorno 

- Tienen una actitud positiva. 

- Mantiene relaciones cálidas con los 

demás. 

- Demuestra preocupación por el 

bienestar de otros. 

- Posee metas claras en su vida. 

Ordinal 

 



crecimiento personal de las 

personas (Ryff, 1989).  

-Propósito en la

vida 

-Crecimiento

personal 

- Toma decisiones por su propia

cuenta. 

- Tiene capacidad de influir sobre los

demás. 



 
 

Anexo 3: Instrumento de Motivación laboral 

ESCALA DE MOTIVACIÓN – MLPA DE STEERS Y BRAUNSTEIN 

Fecha:     Edad:   Nivel Estudios: 

Condición laboral:     Sexo: M ( )   F (  ) 

Instrucciones: Para cada una de las siguientes declaraciones, dibuje un aspa (X) 

en el número que describa mejor la forma en que usted se siente. Considere sus 

respuestas en contexto a su puesto actual. 

Ítems  

 1 2 3 4 5 

Trato fuertemente de morar mi desempeño anterior en el 

trabajo. 

     

Me gusta competir y ganar.      

A menudo encuentro que hablo con las personas a mi 

alrededor, acerca de asuntos que no se relacionan con el 

trabajo. 

     

Me gustan los retos difíciles.      

Me gusta llevar el mando.      

Me gusta agradar a otros.      

Deseo saber cómo voy progresando al terminar las tareas.      

Me enfrento a las personas que hacen cosas con las que 

estoy en desacuerdo. 

     

Tiendo a construir relaciones cercanas con mis compañeros 

de trabajo. 

     

Me gusta fijarme y alcanzar metas realistas.      

Me gusta influir en otras personas para que hagan lo que 

deseo. 

     

Me gusta pertenecer a grupos y organizaciones.      

Me agrada la satisfacción de terminar una tarea difícil.      

Con frecuencia trabajo para tener más control sobre los 

acontecimientos a mi alrededor. 

     

Me gusta más trabajar con otras personas que solo.      

Dimensiones: 

Motivación de Logro (1,4,7,10,13) Motivación de Poder (2,6,8,11,14) 

Motivación de afiliación (3, 6, 9, 12 ,15) 

 



 
 

Anexo 4: Instrumento de Bienestar Psicológico 

 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF 

Instrucciones: Leer las afirmaciones que se presentan a continuación y 

seleccionar marcando con una X una de las alternativas, teniendo en cuenta la 

descripción de la tabla de abajo, que mejor se adecua para cada una de las 

afirmaciones. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ligeramente 
en 

desacuerdo 

Ligeramente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

 

Ítems Afirmaciones Alternativas 

1 Cuando repaso la historia de mi vida 1 2 3 4 5 6 

2 
A menudo, me siento solo porqué tengo pocos amigos 
íntimos con quienes compartir mis preocupaciones. 

1 2 3 4 5 6 

3 
No tengo miedo de expresar mis opiniones incluso 
cuando son opuestos a las opiniones de la mayoría de la 
gente. 

1 2 3 4 5 6 

4 
Me preocupa como otra gente evalúa las elecciones que 
he hecho en mi vida. 

1 2 3 4 5 6 

5 
Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me 
satisfaga.  

1 2 3 4 5 6 

6 
Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para 
hacerlos realidad. 

1 2 3 4 5 6 

7 En general me siento seguro y positivo conmigo mismo. 1 2 3 4 5 6 

8 
No tengo muchas personas que quieran escucharme 
cuando necesito hablar 

1 2 3 4 5 6 

9 
Tiendo a preocuparme sobre lo que otra persona piense 
sobre mí 

1 2 3 4 5 6 

10 
He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a 
mi gusto 

1 2 3 4 5 6 

11 
Soy una persona activa al realizar los proyectos que 
propuse para mí mismo. 

1 2 3 4 5 6 

12 Siento que mis amistades me aportan muchas cosas. 1 2 3 4 5 6 

13 
Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes 
convicciones. 

1 2 3 4 5 6 

14 
En general, siento que soy responsable de la situación 
en la que vivo. 

1 2 3 4 5 6 

15 
Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el 
pasado y lo que espero hacer en el futuro. 

1 2 3 4 5 6 

16 
Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de 
satisfacción que una frustración para mí. 

1 2 3 4 5 6 

17 
Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 
personalidad. 

1 2 3 4 5 6 



18 
Tengo confianza en mis opiniones, incluso si son 
contrarias al consenso general. 

1 2 3 4 5 6 

19 Las demandas de la vida diaria, a menudo me deprimen. 1 2 3 4 5 6 

20 Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida. 1 2 3 4 5 6 

21 
En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo 
más sobre mí mismo. 

1 2 3 4 5 6 

22 
No he experimentado muchas relaciones cercanas y de 
confianza. 

1 2 3 4 5 6 

23 
Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en 
asuntos polémicos 

1 2 3 4 5 6 

24 
En su mayor parte me siento orgulloso de quien soy y la 
vida que llevo. 

1 2 3 4 5 6 

25 
Sé qué puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que 
pueden confiar en mí. 

1 2 3 4 5 6 

26 
Cuando pienso en ello, realmente con los años no he 
mejorado mucho como persona. 

1 2 3 4 5 6 

27 
Tengo la sensación de que con el tiempo me he 
desarrollado mucho como persona. 

1 2 3 4 5 6 

28 
Para mí la vida ha sido un proceso continuo de estudio, 
cambio y crecimiento. 

1 2 3 4 5 6 

29 
Si me sintiera infeliz con mi situación de vida, daría los 
pasos más eficaces para cambiarlas. 

1 2 3 4 5 6 



Anexo 5: Consentimiento informado 



 
 

Anexo 7: Base de datos Motivación 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8: Base de datos bienestar psicológico 

 

  



Anexo 9: Validez de contenido de escala de motivación 

Validación de juicios de expertos del Instrumento de Motivación laboral. 

ITEM
S J1 J2 J3 V de Aiken Diagnóstico 

1 1 0.67 1 0.88 Aprobado 

2 0.67 1 1 0.88 Aprobado 

3 0.67 1 1 0.88 Aprobado 

4 1 1 1 1 Aprobado 

5 0.67 1 1 0.88 Aprobado 

6 1 1 1 1 Aprobado 
7 0.67 1 1 0.88 Aprobado 

8 1 1 1 1 Aprobado 

9 1 1 1 1 Aprobado 

10 1 1 1 1 Aprobado 

11 1 1 1 1 Aprobado 

12 1 1 1 1 Aprobado 

13 1 1 1 1 Aprobado 

14 1 1 1 1 Aprobado 
15 1 1 1 1 Aprobado 



 
 

Anexo 10: Validez de contenido Escala de Bienestar Psicológico  

Validación de juicios de expertos del Instrumento de Bienestar psicológico. 

 

ITEMS  J1  J2  J3 V de Aiken Diagnóstico 
1 1 1 1 1  Aprobado 
2 1 1 1 1  Aprobado 
3 1 1 1 1  Aprobado 
4 1 1 1 1  Aprobado 
5 1 1 1 1  Aprobado 
6 1 1 1        1     Aprobado   
7 1 1 1 1  Aprobado 
8 1 1 1 1  Aprobado 
9 1 1 1         1    Aprobado 

10 1 1 1         1    Aprobado 
11 1 1 1 1  Aprobado 
12 1 1 1 1   Aprobado 
13 0.67 1 1 0.88  Aprobado 
14 1 0.67 1 0.88  Aprobado 
15 1 0.67 1 0.88  Aprobado 
16 1 0.67 1 0.88  Aprobado 
17 1 1 1 1  Aprobado 
18 1 1 1 1  Aprobado 
19 1 1 1 1  Aprobado 
20 1 1 1 1  Aprobado 
21      1 1 1 1   Aprobado 
22 1 1 1 1  Aprobado 
23 1 1 1 1  Aprobado 
24 1 1 1 1  Aprobado 
25 1 1 1 1  Aprobado 
26 1 1 1 1  Aprobado 
27 1 1 1 1  Aprobado 
28 1 1 1 1  Aprobado 
29 1 1 1 1  Aprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 11: Confiabilidad mediante Alfa de Cronbach escala de Motivación 

 

 

 

 

 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

.804 15 

  

 

 

  



 
 

Anexo 12: Confiabilidad mediante Alfa de Cronbach escala de Bienestar 

Psicológico 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado

s 

N de 

elementos 

,805 ,832 29 

 

  



 
 

Anexo 13: Relación entre motivación laboral y bienestar psicológico en 

colaboradores de instituciones públicas de salud durante la COVID-19, Lima Este, 

2020. 

 Bienestar psicológico  

Variable Nivel Bajo Medio Alto Total 

Motivación 

laboral 

Medio 

 

0 2 18 20 

0,0% 1,3% 11,5% 12,7% 

Alto 

 

1 10 126 137 

0,6% 6,4% 80,3% 87,3% 

                        Total 

 

1 12 144 157 

0,6% 7,6% 91,7% 100,0% 

 

 

 Se evidencia que los colaboradores que tienen un nivel alto de motivación y 

un nivel alto de bienestar psicológico representan el 80,3%; mientras que, quienes 

tienen un nivel medio de motivación laboral y un nivel alto de bienestar psicológico 

representan el 11,5%.   



Anexo 14: Relación entre la motivación de logro y el bienestar psicológico en 

colaboradores de instituciones públicas de salud durante la COVID-19, Lima Este, 

2020. 

Bienestar psicológico 

Dimensión Nivel Bajo Medio Alto Total 

Motivación de logro 

Medio 

0 1 1 2 

0,0% 0,6% 0,6% 1,3% 

Alto 

1 11 143 155 

0,6% 7,0% 91,1% 98,7% 

Total 

1 12 144 157 

0,6% 7,6% 91,7% 100,0% 

     Se evidencia que hay un colaborador que cuenta con nivel medio de 

motivación de logro presenta nivel alto de bienestar psicológico 0,6%, así mismo, 

aquellos que tienen nivel alto de motivación de logro y representan 7,0% se 

encuentran en nivel medio de bienestar; y el 91,1% se ubican en el nivel alto de 

bienestar psicológico. 



Anexo 15: Relación entre motivación de poder y bienestar psicológico en 

colaboradores de instituciones públicas de salud durante la COVID-19, Lima Este, 

2020. 

Bienestar psicológico 

Dimensión Nivel Bajo Medio Alto Total 

Motivación de 

poder 

Bajo 

0 0 3 3 

0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Medio 

0 3 69 72 

0,0% 1,9% 43,9% 45,9% 

Alto 

1 9 72 82 

0,6% 5,7% 45,9% 52,2% 

Total 

1 12 144 157 

0,6% 7,6% 91,7% 
100,0

% 

Se evidencia que los colaboradores que presentan nivel medio de motivación 

de poder son 45,9%, de los cuales el 43,9% presentan nivel alto de bienestar 

psicológico, así mismo, los colaboradores ubicados en el nivel alto de motivación 

un 45,9% presentan nivel alto de bienestar psicológico. 



 
 

Anexo 16: Relación entre motivación de afiliación y bienestar psicológico en 

colaboradores de instituciones públicas de salud durante la COVID-19, Lima Este, 

2020 

 Bienestar psicológico  

Dimensión Nivel Bajo Medio Alto Total 

Motivación de afiliación 

Medio 

0 2 45 47 

0,0% 1,3% 28,7% 29,9% 

Alto 

1 10 99 110 

0,6% 6,4% 63,1% 70,1% 

Total 

1 12 144 157 

0,6% 7,6% 91,7% 100,0% 

 

 Se evidencia que de los colaboradores que tienen nivel medio de motivación 

de afiliación un 28,7% presentan nivel alto de bienestar psicológico, así mismo, de 

aquellas que tienen nivel alto de motivación de afiliación un 63,1% se ubican en el 

nivel alto de bienestar psicológico. 

  



Anexo 17: Autorización del uso del instrumento bienestar psicológico 



Anexo 18: Criterio de jueces de la escala de motivación 





 
 

 



 
 

Anexo 19: Criterio de jueces de la escala de bienestar psicológico 
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