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Resumen
El capital psicológico es un nuevo concepto que ha despertado un especial interés, debido a

su efecto sobre el bienestar y la satisfacción laboral, factores que están relacionados con el desarro-
llo organizacional. El propósito de éste estudio fue describir el capital psicológico de un grupo de di-
rectivos de PYMES colombianas y determinar si éste ejerce un efecto sobre sus prácticas de lideraz-
go. Para medir las variables que constituyen el capital psicológico se aplicó el Test de Orientación Vi-
tal Revisado (LOT-R), la Escala de Autoeficacia Generalizada [EAG], la Escala de Esperanza Estado
[SHS] y la Escala de Resiliencia [RS]. Las prácticas de liderazgo se evaluaron a través del Inventario
de Prácticas de Liderazgo (IPL). De acuerdo con los resultados, los participantes presentaron un alto
nivel de capital psicológico, en el que el optimismo obtuvo la menor puntuación. El capital psicológico,
como constructo global, influyó en las características de liderazgo, pero no de igual forma en todas
las prácticas estudiadas. A nivel individual, excluyendo al optimismo, las demás variables del capital
psicológico influyeron en las prácticas de liderazgo, también de forma diferencial.
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The Effect of Psychological Capital on
Leadership Practices in Colombian SMEs

Abstract
Psychological capital is a new concept that has awakened a special interest, due to its effect on

well-being and satisfaction in the workplace, factors that are related to organizational development.
The purpose of this study was to describe the psychological capital of a group of Colombian SME di-
rectors and determine if this exercises an effect on their leadership practices. To measure the vari-
ables that make up psychological capital, the Life Orientation Test, Revised (LOT-R), the Scale of
Generalized Self-Efficacy (Escala de Autoeficacia Generalizada—EAG), the State Hope Scale
(SHS) and the Resilience Scale (RS) were applied. Leadership practices were evaluated using the In-
ventory of Leadership Practices (Inventario de Prácticas de Liderazgo-IPL). According to the results,
participants evidenced a high level of psychological capital in which optimism obtained the highest
score. Psychological capital, as a global construct, influenced leadership characteristics, but not in
the same way for all the practices studied. On the individual level, excluding optimism, the other psy-
chological capital variables influenced the leadership practices, also in a differential manner.

Key words: Psychological capital, leadership, hope, resilience, optimism.

1. Introducción

En las últimas décadas, los estu-
dios respecto al efecto de los estilos de li-
derazgo sobre el bienestar de los subor-
dinados y su relación con el desempeño
laboral, se han incrementado considera-
blemente. Actualmente, existe suficiente
evidencia para afirmar que determinados
estilos de liderazgo guardan relación con
el nivel de satisfacción laboral (Chiok Fo-
ong Loke, 2001), el estrés percibido (Bratt
et al., 2000), la motivación al logro (Mc
Neese-Smith, 1999), el clima organiza-
cional, e incluso con la cultura empresa-
rial, entre muchos otros aspectos. Estos
estudios en su mayoría, asumen el lide-
razgo desde la perspectiva de las prácti-
cas de dirección, y de la relación que los
directivos establecen con sus colabora-
dores. Se ha encontrado por ejemplo que
el acceso a la información, el empodera-
miento, las oportunidades de desarrollo y

un adecuado clima organizacional inci-
den favorablemente sobre la satisfacción
laboral (Upenieks, 2003), mientras que la
imposibilidad para participar en la toma
de decisiones y la falta de apoyo organi-
zacional percibido, afectan no solo la sa-
tisfacción laboral, sino también la calidad
del desempeño, el nivel de compromiso y
la capacidad de innovación de los traba-
jadores (Eisenberger et al., 1990).

La investigación se llevó a cabo pe-
queñas y medianas empresas (pymes)
de la ciudad de Bogotá, Colombia; se tra-
bajó con una muestra por disponibilidad
de 94 directivos cursantes de estudios de
postgrado en áreas empresariales, su
participación fue voluntaria y anónima.
Se aplicaron instrumentos para la recopi-
lación de la información empírica, entre
ellos: Test de Orientación Vital Revisado
(LOT-R), Escala de Autoeficacia Genera-
lizada (EAG), Escala de Esperanza-Esta-
do (SHS), Escala de Resilencia (RS) y el

248

Efecto del capital psicológico sobre las prácticas de liderazgo en pymes colombianas
Contreras, Francoise y Juárez, Fernando ____________________________________



Inventario de Prácticas de Liderazgo
(IPL); luego de las aplicaciones colecti-
vas por grupos de aproximadamente 20
personas, con aplicaciones de 30 minu-
tos por grupos. Para esto, se utilizó un di-
seño transversal, descriptivo y correlacio-
nal de influencia. En primer lugar, se des-
cribió el capital psicológico, así como sus
componentes junto con las prácticas de li-
derazgo, y posteriormente, se observó si
existía relación entre ellas, y si las varia-
bles del capital psicológico influyen en las
prácticas de liderazgo.

2. Liderazgo y bienestar
laboral

Atendiendo a la clasificación de los
estilos de liderazgo, existe una amplia lite-
ratura que sustenta que algunos compor-
tamientos del líder incluidos dentro del lla-
mado liderazgo transformacional, se han
asociado con el nivel de satisfacción labo-
ral (Dunham-Taylor, 2000), en cuanto lo-
gran inspirar y motivar a los trabajadores,
lo que posibilita el que ellos, le encuentren
significado a su trabajo y sentido a lo que
hacen (Sparks y Schenk, 2001).

Pirela (2010) describe éste lideraz-
go como un proceso caracterizado por al-
tos niveles de moralidad y motivación
donde los líderes, llamados transforma-
dores, pretenden incrementar el grado de
conciencia de sus colaboradores, a tra-
vés de ideales y valores como la libertad,
la justicia y el humanitarismo. Este tipo de
liderazgo afirma, debe ser visto como un
proceso de influencia a nivel micro (entre
Individuos) y a nivel macro (movilización
de poder con miras a cambiar sistemas
sociales y producir reformas instituciona-
les). Consecuentemente, otros autores

han encontrado que éste tipo de lideraz-
go disminuye la posibilidad de aparición
de síndromes relacionados con el estrés
laboral como el burnout (Sosik y Go-
dshalk, 2000).

Con base en éstos y muchos otros
estudios, se puede afirmar sin lugar a du-
das, que los estilos de liderazgo y la cali-
dad de las relaciones interpersonales que
los caracterizan, ejercen un efecto impor-
tante sobre los empleados, y que en este
orden de ideas, los directivos tienen po-
tencialmente la posibilidad de incremen-
tar o disminuir los estándares de calidad
de vida de sus trabajadores, entendida
ésta, como una percepción del sujeto.

Dado que el comportamiento está
mediado por la cognición, cabría suponer
la existencia de variables intraindividuales
(creencias, experiencias previas, expecta-
tivas, afectividad, estilos atribucionales,
entre otros) que pueden estar determinan-
do los estilos de liderazgo, y sus corres-
pondientes comportamientos asociados,
lo cual está siendo recientemente estudia-
do. Aún se tiene escaso conocimiento so-
bre cuáles son los factores individuales,
que pueden ejercer un efecto sobre la for-
ma en que los líderes se relacionan con
sus colaboradores y las características
propias del sujeto, que están incidiendo
sobre sus prácticas de liderazgo.

3. Capital psicológico
y liderazgo

Entre las variables cognitivas estu-
diadas están aquellas que conforman el
capital psicológico (Luthans et al., 2007)
el cual hace parte del llamado comporta-
miento organizacional positivo (Luthans,
2002), que surge de la teoría e investiga-

249

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 18, No. 62, 2013



ción en psicología positiva, aplicada al
contexto laboral (Seligman y Csikszent-
mihalyi, 2000). El capital psicológico es
definido como un estado positivo de de-
sarrollo caracterizado por cuatro varia-
bles: 1) autoeficacia, 2) optimismo, 3) es-
peranza, y 4) resiliencia (Luthans,
Youssef y Avolio, 2007).

La autoeficacia o confianza en sí
mismo, hace referencia a la convicción de
un individuo acerca de sus habilidades
para movilizar la motivación, los recursos
cognitivos y las acciones necesarias para
lograr exitosamente una tarea determinada
(Stajkovic y Luthans, 1998). El optimismo,
alude a la atribución interna, relativamente
estable y global con respecto a eventos po-
sitivos (Seligman, 1998), son atribuciones
sobre éxitos actuales y futuros (Luthans et
al., 2007), basadas en evaluaciones objeti-
vas y realistas de lo que se puede lograr en
una situación dada (Luthans et al., 2008).

La esperanza por su parte, es defini-
da como un estado emocional positivo que
involucra un sentido de éxito, voluntad,
planeación y acción para lograr las metas,
implica el perseverar para alcanzar los ob-
jetivos y redireccionar las estrategias
cuando sea necesario (Snyder, 2000); en
este sentido el constructo de esperanza
está básicamente orientado hacia el logro
de metas y tiene dos componentes previa-
mente establecidos que son: 1) los pensa-
mientos orientados hacia el estableci-
miento de alternativas para lograr las me-
tas (pathways) y, 2) los pensamientos
orientados hacia la acción (agency)
(Snyder, 1994; Snyder et al., 1991).

Finalmente, la resiliencia aplicada al
contexto laboral se ha descrito como la ca-
pacidad psicológica de recuperarse ante la
adversidad, la incertidumbre, el conflicto, el

fracaso e incluso de eventos altamente po-
sitivos, como adquirir nuevas responsabili-
dades en cargos de mayor exigencia y res-
ponsabilidad (Luthans, 2002), lo que re-
quiere adecuadas respuestas de afronta-
miento, para adaptarse e incluso salir forta-
lecido (Luthans et al., 2007).

Los estudios sobre capital psicoló-
gico en las organizaciones son muy re-
cientes y se han orientado principalmente
hacia el efecto en el desempeño que tie-
ne el que los trabajadores que lo posean.
Al respecto, se ha encontrado que el capi-
tal psicológico se ha asociado con el nivel
de desempeño, bienestar y satisfacción
laboral (Luthans et al., 2007; Luthans et
al., 2005; Peterson y Luthans, 2003), con
el comportamiento ciudadano, mayor
identificación y compromiso del trabaja-
dor con la organización, menor frecuen-
cia de conductas problemáticas en el lu-
gar de trabajo (Norman et al., 2010;
Youssef y Luthans, 2007) y mejor manejo
del estrés laboral (Avey, Luthans y Jen-
sen, 2009). Por el contrario, los trabaja-
dores con bajo nivel de capital psicológi-
co, se muestran más despreocupados,
tienen mayor tendencia a abandonar el
cargo y suelen presentar más conductas
disruptivas que afectan sus relaciones in-
terpersonales (Avey et al., 2010).

En éste mismo orden de ideas, si se
observan las características del capital psi-
cológico de forma independiente se ha en-
contrado que el optimismo y la autoeficacia
se han relacionado con el desempeño labo-
ral (Luthans et al., 2005; Seligman, 1998), y
con la satisfacción/felicidad (Youssef y
Luthans, 2007), la resiliencia por su parte, se
ha asociado con la actitudes favorables ha-
cia el trabajo y el compromiso del trabajador
(Youssef y Luthans, 2007).
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No obstante, existe evidencia em-
pírica a través de múltiples muestras que
indican que los empleados que poseen
los cuatro componentes del capital psico-
lógico presentan un mejor desempeño, y
presentan más altos índices de satisfac-
ción que cuando tienen solo uno de los
cuatro componentes de manera indivi-
dual (Luthans et al., 2007). Lo anterior de-
muestra no solo la utilidad del constructo
sino que cada uno de los componentes
del capital psicológico son conceptual y
psicométricamente distintos entre sí, lo
que incrementa su validez (Luthans et al.,
2008). Debido a lo anterior, varios auto-
res sostienen que las variables del capital
psicológico deben verse como un conti-
nuo (Avey, Luthans y Mhatre, 2008) y que
éstas pueden ser desarrolladas mediante
el aprendizaje (Seligman y Csikszent-
mihalyi, 2000).

A través de estudios recientes se
ha demostrado la relación entre el capital
psicológico y el liderazgo transformacio-
nal (Toor y Ofori, 2010), y se ha eviden-
ciado también el efecto de esta asocia-
ción sobre la calidad del desempeño
(Gooty et al., 2009). No obstante, algunos
autores consideran que es la confianza
en la gestión, característica de estos esti-
los de liderazgo, la que media la relación
entre el capital psicológico y el desempe-
ño laboral (Clapp-Smith, Vogelgesang y
Avey, 2009). Al parecer es la confianza
en los líderes, unido a la percepción de
eficacia personal la que favorece el de-
sempeño laboral (Jiayan, Oi-Ling y Kan,
2010), aspecto que debe ser más amplia-
mente estudiado.

Es así como el liderazgo transfor-
macional juega un rol mediador en el ca-
pital psicológico (efectividad, esfuerzos

adicionales y satisfacción) (Toor y Ofori,
2010). Las prácticas asociadas a este es-
tilo de liderazgo, es decir, apertura y clari-
dad en su comportamiento, compartir in-
formación para la toma de decisiones,
aceptar sugerencias y proporcionar re-
troalimentación constructiva, entre otras,
inciden en que los seguidores tiendan a
tener mayor eficacia personal, esperan-
za, optimismo y resiliencia, es decir, de-
sarrollen un mayor capital psicológico
(Walumbwa et al., 2011).

De acuerdo con lo anterior, es evi-
dente que el capital psicológico constituye
un factor de desarrollo humano y empre-
sarial de gran importancia. Luthans y
Youssef (2004) afirman que éste factor po-
dría incluso convertirse en un factor de
sostenibilidad para lograr una ventaja
competitiva en la economía global actual.
Para estos autores, el capital psicológico
constituye una nueva dimensión de los re-
cursos humanos, junto con el capital hu-
mano (conocimiento explícito y tácito) y el
capital social (redes, normas/valores y
confianza). El considerar el capital psico-
lógico como una dimensión más, tendrá
importantes implicaciones; en cuanto in-
volucra capacidades psicológicas suscep-
tibles de ser medidas y desarrolladas para
favorecer el desarrollo organizacional.

No obstante, a pesar de su crecien-
te interés y reconocimiento, el capital psi-
cológico aún no ha recibido suficiente
atención por parte de académicos del
área de los negocios ni por parte de los
empresarios. Respecto a éstos últimos,
esto puede deberse a la tendencia que
tienen los directivos de centrarse más en
el cambio de estrategias para un mejor
manejo del recurso humano, que preocu-
parse por las deficiencias o asuntos per-
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sonales relacionados con sus trabajado-
res, ignorando la posibilidad potencial
que tienen, como líderes, de incidir sobre
la confianza, la esperanza, el optimismo y
la resiliencia, y así mejorar tanto el desa-
rrollo personal como el desempeño orga-
nizacional (Luthans, Luthans y Luthans,
2004).

A nivel académico, aún quedan
muchos aspectos por aclarar sobre la uti-
lidad de aplicar este constructo a distintos
elementos que hacen parte del contexto
empresarial, en relación con los indivi-
duos y con los procesos que configuran a
las organizaciones. No es claro por ejem-
plo, el papel mediador del capital psicoló-
gico (ya sea como constructo integral o
de forma individual) sobre las prácticas
de liderazgo que ejercen los directivos. El
propósito de éste estudio es precisamen-
te determinar si el capital psicológico de
los directivos guarda relación con los
comportamientos de liderazgo, o si exis-
ten componentes de éste constructo que
de manera individual estén ejerciendo un
efecto más determinante que esos com-
portamientos.

Con base en lo anterior, se plan-
tean dos hipótesis:
1. El capital psicológico incide en las

prácticas de liderazgo de los directi-
vos de las PYMES estudiadas.

2. Existen componentes independien-
tes del capital psicológico que influ-
yen sobre las prácticas de liderazgo.

4. Capital psicológico
y prácticas de liderazgo
en pymes colombianas

Se evalúo el capital psicológico de
94 directivos de PYMES en la ciudad de

Bogotá, Colombia. Para realizar esta
evaluación, se seleccionó un conjunto de
instrumentos de manera que tuvieran ex-
celentes propiedades psicométricas de
confiabilidad y validez, que existiera una
versión en español y que ya hubieran sido
aplicados a población de habla hispana.
A continuación se describirá cada uno de
ellos con sus características.

4.1. Test de Orientación Vital Re-
visado (LOT-R): Instrumento constituido
por cinco opciones de respuesta que per-
mite evaluar el optimismo disposicional o
las expectativas de los individuos acerca
de que puedan ocurrirles resultados favo-
rables en el futuro. La prueba consta de
seis ítems y otros cuatro ítems más, neu-
tros. El instrumento ha demostrado una
consistencia interna de 0.78 y una corre-
lación con la versión amplia del LOT origi-
nal de 0.95, el índice de fiabilidad fue de
0.67 (Scheier, Carver y Bridges, 1994).
Este instrumento ha sido aplicado y vali-
dado en población de habla castellana
donde se ha encontrado una confiabili-
dad de 0.68 en una muestra de estudian-
tes universitarios españoles (Ferrando,
Chico y Tous, 2002).

4.2. Escala de Autoeficacia Ge-
neralizada (EAG): Este instrumento
consta de 10 ítems y fue diseñado para
medir este constructo a nivel de disposi-
ción general de la personalidad. La esca-
la fue elaborada originalmente en alemán
por Jerusalem y Schwarzer en 1981 (Je-
rusalem y Schwarzer, 1992), utilizada y
validada en numerosos estudios
(Schwarzer et al., 1997) y adaptada a va-
rios idiomas, entre ellos el chino y el espa-
ñol, alcanzando una alta consistencia in-
terna (coeficiente Alpha de Cronbach de
entre 0.79 y 0.93) y un alto grado de vali-
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dez convergente y discriminante. En este
estudio, se utilizó la versión en español
hecha por Baessler en Costa Rica
(Baessler y Schwarzer, 1996). Estudios
posteriores realizados por Juarez y Con-
treras (2008), demuestran que el instru-
mento puede ser aplicado en población
colombiana, dado que demostró adecua-
das propiedades psicométricas

4.3. Escala de Esperanza Estado
(SHS): Esta escala fue desarrollada y va-
lidada por Snyder et al. (1996), y evalúa la
esperanza como un estado. La escala
consta de 6 ítems con ocho alternativas
de respuesta que van desde definitiva-
mente falso hasta definitivamente cierto.
La escala proporciona a su vez, dos su-
bescalas, una orientada hacia las alterna-
tivas para lograr las metas (pathways) y la
otra hacia la acción para lograrlas
(agency). El total se obtiene incluyendo
estas dos subescalas, cuyo resultado es-
tará en el rango de 6 a 48. El instrumento
ha demostrado adecuada confiabilidad
interna tanto para la escala total (Alpha
de Conbrach de 0.90 a 0.95) como para
sus subescalas (Alpha de Conbrach de
0.90). Así mismo posee una adecuada
estructura factorial y validez discriminan-
te (Feldman y Snyder, 2000; Snyder et
al., 1996).

4.4. Escala de Resiliencia (RS):
Esta escala fue desarrollada por Wagnild
y Young (1993), para evaluar las cualida-
des personales que favorecen la adapta-
ción individual resiliente. Se utilizó la ver-
sión en castellano de Heileman, Lee y
kury (2003), quienes encontraron una co-
rrelación negativa entre resiliencia y sín-
tomas depresivos. La escala que ha de-
mostrado alta consistencia interna (alfa
de Cronbach de 0.93), consta de 25 ítems

con 7 alternativas de respuesta que van
desde totalmente en desacuerdo, hasta
totalmente de acuerdo. La RS evalúa la
resiliencia a través de dos factores: 1)
competencia personal, entendida como
el reconocimiento de la capacidad perso-
nal, independencia, dominio y perseve-
rancia, entre otros, y 2) aceptación de sí
mismo y de la vida como sinónimo de
adaptación y flexibilidad. El primer factor
está compuesto por 17 ítems y el segun-
do por 8. El puntaje total se obtiene su-
mando los puntajes obtenidos en los fac-
tores anteriormente enunciados y los re-
sultados se ubican en un rango que va de
25 a 175. Los resultados obtenidos per-
miten ubicar al sujeto en alto (valores ma-
yores a 147), moderado (valores entre
121 y 146) o escaso (valores menores a
121) nivel de resiliencia.

4.5. Inventario de Prácticas de li-
derazgo (IPL): Se utilizó la versión adap-
tada por Robles, De la Garza y Medina
(2008), quienes a su vez, utilizaron la pri-
mera adaptación desarrollada por Men-
doza (2005), del inventario original Lea-
dership Practices Inventory [LPI] desarro-
llado por Kouzes y Posner (1988, 2003).
El propósito del instrumento es evaluar el
estilo de liderazgo a través de cinco com-
portamientos: 1) desafiar los procesos y
extender los riesgos, 2) inspirar una vi-
sión compartida, 3) habilitar a los demás
para que actúen, 4) modelar el camino y,
5) dar aliento al corazón. Esta última di-
mensión es la única que pertenece al lide-
razgo transaccional, las otras cuatro co-
rresponden al liderazgo transformacio-
nal. La escala está constituida por 30
ítems, con cinco alternativas de respues-
ta. El Alpha de Cronbach para la escala
en general fue mayor a .70 lo que de-
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muestra que la escala utilizada es confia-
ble. Así mismo, cada una de las escalas
ha demostrado ser confiable, encontrán-
dose los siguientes Alpha de Conbach:
1) desafiar los procesos (0.72), 2) inspirar
una visión compartida (0.80), 3) habilitar
a los demás para que actúen (0.76), 4)
modelar el camino (0.83), y 5) dar aliento
al corazón (0.75) (Robles et al., 2008).

Al aplicar las escalas anteriormente
descritas en pymes colombianas, se obtie-
nen los resultados; en la Tabla 1 se mues-
tran las características sociodemográficas
de los participantes, quienes en su mayoría
fueron mujeres (mujeres = 63, 67%, hom-
bres = 31, 33%), con una edad promedio de
34 años, soltero/as (n = 44, 46.8%) o casa-
da/os (n = 33, 35.1%), con un estrato so-
cioeconómico de tres (n = 35, 37.2%) o
cuatro (n = 36, 38.3%), lo que en Colombia
corresponde a un nivel de ingresos y de vi-
vienda medio y medio-alto respectivamen-
te, siendo el máximo estrato el seis.

Los participantes eran trabajado-
res independientes (n = 65, 69.1%), cur-
sando estudios de especialización (n =
48, 51.1%) o maestría (n = 46, 48.9%).
Las empresas donde, principalmente, se
desempeñaban como coordinadores/as
(n = 40, 42.6%) o directora/es (n = 24,
25.5%), desde hacía menos de tres años
(n = 39, 41.5%) o de tres a cinco años (n
= 35, 37.2%), pertenecían principalmen-
te al sector servicios (n = 59, 62.8%) y te-
nían, generalmente, menos de 11 (n =
56, 59.5%) o entre 11 y 50 (n = 26,
27.7%) empleados a cargo. No obstante,
los participantes podían tener a su cargo
de 51 a 200 empleados (n = 63, 67%),
debido al elevado número de personas
que realizaban actividades para algunas
empresas a través de agencias de servi-

cios. De este modo, en el estudio predo-
minaron las empresas pequeñas y me-
dianas, perteneciendo los participantes
a PYMES de distintos sectores de la eco-
nomía nacional.

En términos generales, los resulta-
dos muestran un alto nivel de capital psi-
cológico en este grupo de directivos. En
el Gráfico 1 se puede observar el porcen-
taje obtenido en cada una de las variables
que configuran el constructo, consideran-
do el rango máximo posible en cada una
de ellas.

En la Tabla 2 pueden observarse a
nivel descriptivo, los resultados obteni-
dos en cada una de las variables estudia-
das, tanto para capital psicológico como
para las prácticas de liderazgo.

Mediante modelos de regresión, se
observó el efecto de las dimensiones del
capital psicológico sobre las prácticas de
liderazgo existentes en el IPL. Antes de
aplicar dichos modelos de regresión, se
obtuvo la matriz de correlaciones entre
las escalas y subescalas de los diferentes
instrumentos, mostrada en la Tabla 3. Di-
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Gráfico 1
Capital psicológico de los

directivos en pymes colombianas

Fuente: Elaboración propia.



cha matriz, está constituida por los coefi-
cientes de correlación Rho de Spearman,
debido a que las distribuciones carecían
de normalidad. En general se observan
correlaciones moderadas, pero significa-
tivas, entre las diferentes dimensiones;
las prácticas de liderazgo se relacionan
con todas las otras dimensiones de ma-
nera significativa, oscilando los coeficien-

tes de correlación significativos entre
0.229 (Modelar-Optimismo) y 0.678 (Ins-
pirar-Resiliencia, Competencia perso-
nal). La única dimensión que no muestra
ninguna correlación significativa con las
prácticas de liderazgo es Resiliencia-
Aceptación de la vida y de sí mismo.

Por otra parte, las prácticas de lide-
razgo se relacionan entre sí, lo que resul-
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Tabla 1
Características sociodemográficas de los participantes

X (DE)

EDAD 34.04(7.7)

n(%) n(%)

SEXO EMPLEADOS EN LA EMPRESA

Hombres 31(33.0) Menos de 11 56(59.5)

Mujeres 63(67.0) De 11 a 50 26(27.7)

ESTADO CIVIL De 51 a 200 8(8.5)

Soltero 44(46.8) Más de 200 4(4.3)

Casado 33(35.1) SECTOR ECONÓMICO

Unión libre 12(12.8) Industrial 7(7.4)

Divorciado 5(5.3) Comercial 6(6.4)

ESTRATO SOCIOECONÓMICO Servicios 59(62.8)

1 1(1.1) Otros 22(23.4)

2 1(1.1) CARGO

3 35(37.2) Presidente/Gerente 3(3.2)

4 36(38.3) Director 24(25.5)

5 14(14.9) Coordinador 40(42.6)

6 7(7.4) Supervisor 8(8.5)

TRABAJO Otro 19(20.2)

Empresario 4(4.3) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO

Trabajo independiente 65(69.1) Menos de 3 años 39(41.5)

Trabajo dependiente 11(11.7) De 3 a 5 años 35(37.2)

Otros 14(14.9) De 6 a 10 años 12(12.8)

EDUCACIÓN Más de 10 años 8(8.5)

Cursando Especialización 48(51.1) EMPLEADOS CARGO

Cursando Maestría 46(48.9) Menos de 11 18(19.2)

De 11 a 50 13(13.8)

De 51 a 200 63(67.0)
Fuente: Elaboración propia.



ta esperable debido a que forman parte
del mismo constructo, observándose
coeficientes de correlación de entre 0.50
y ligeramente superiores a 0.60. A su vez
las otras dimensiones correlacionan tam-
bién entre sí con coeficientes de entre
0.30 y 0.50. De esta manera, las diferen-
tes escalas y subescalas de los instru-
mentos se relacionan con coeficientes
moderados.

Las correlaciones de las dimensio-
nes del capital psicológico con las dife-
rentes prácticas de liderazgo, indican que
un modelo de regresión puede ser apro-
piado. Debido a la ausencia de normali-
dad mencionada, se utilizaron modelos
de regresión ordinal para determinar la in-

fluencia de las variables de capital psico-
lógico sobre las diferentes prácticas de li-
derazgo.

En la Tabla 4, se muestran los dife-
rentes modelos de regresión utilizados,
los cuales resultaron significativos para
todos los tipos de prácticas. En el modelo
1 (variable dependiente del IPL: Modelar)
la regresión resultó significativa (Chi cua-
drado =168.517, p=.000) explicando una
varianza del 83%. En el modelo 2 (Varia-
ble dependiente del IPL: Inspirar) la re-
gresión resultó significativa (Chi cuadra-
do=479.853, p=.000) explicando una va-
rianza del 99%. En el modelo 3 (Variable
dependiente del IPL: Desafiar) la regre-
sión resultó significativa (Chi cuadra-
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Tabla 2
Capital psicológico y estilos de liderazgo

Media Mediana Desviación
Estándar

Mínimo Máximo

Autoeficacia (EAG)

Autoeficacia 34.96 35.50 3.87 21 40

Optimismo (OP)

Optimismo 19.03 19.00 2.78 12 24

Esperanza (SHS)

Esperanza-Sustantividad 21.90 22.50 2.38 12 24

Esperanza-Vías 21.87 22.50 2.77 6 24

Esperanza-Total 43.78 45.00 4.65 18 48

Resiliencia (RE)

Resiliencia-Competencia personal 105.89 107.00 8.45 81 118

Resiliencia-Aceptación de sí mismo
y de la vida 44.31 45.00 5.14 29 56

Estilos de liderazgo (IPL)

Modelar 26.16 26.00 2.49 20 30

Inspirar 23.81 24.00 3.41 14 30

Desafiar 24.02 24.00 3.28 16 30

Habilitar 25.34 25.00 2.54 19 30

Alentar 24.49 24.00 3.05 13 30
Fuente: Elaboración propia.
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do=214.446, p=.000) con una varianza
explicada del 90%. En el modelo 4 (Varia-
ble dependiente del IPL: Habilitar) la re-
gresión resultó significativa (Chi cuadra-
do=203.393, p=.000) con una varianza
explicada del 89%. En el modelo 5 (Varia-
ble dependiente del IPL: Alentar) la regre-
sión resultó significativa (Chi cuadra-
do=24.564, p=.000) explicando una va-
rianza del 23%.

En general, se observa en los mo-
delos un buen ajuste con una varianza
explicada elevada. Sin embargo, en el
modelo 5 (Alentar) la varianza explicada
es reducida, lo que indica que no todas
las dimensiones del capital psicológico
tienen el mismo poder explicativo sobre
todas las prácticas del liderazgo.

En la misma Tabla 4, se muestran
los coeficientes significativos de los dife-
rentes modelos, el coeficiente B, constitu-

ye el efecto de la variable independiente
sobre la variable dependiente, al lado del
mismo se observa su significación.

En esta tabla se observa la influen-
cia de la resiliencia, en todas las prácticas
de liderazgo, si bien de manera más redu-
cida en la de alentar, también se observa
la influencia de la percepción de autoefi-
cacia en las prácticas de modelar, desa-
fiar y habilitar, así como la influencia de
las dimensiones de la esperanza, distri-
buida entre distintas prácticas de lideraz-
go. Finalmente no existe influencia del
optimismo en ninguna de las prácticas de
liderazgo.

Los coeficientes de la tabla son, en
general, reducidos, especialmente en el
caso de la Resiliencia, lo que demuestra
que dicha influencia aunque existente es
algo débil. Únicamente, coeficientes como
los de la Autoeficacia, o los de las dimen-
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Tabla 4
Modelos de regresión sobre las subescalas del IPL*

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

Modelar Inspirar Desafiar Habilitar Alentar

B B B B B

EAG Total 0.167 ** 0.096 * 0.128 **

Optimismo

Esperanza

Acción 0.281 ** 0.124 * 0.165 **

Vías de acción -0.124 *

Resiliencia

Competencia personal 0.059 ** 0.078 ** 0.083 ** 0.088 ** 0.048 *

Aceptación de sí
mismo y de la vida -0.053 * -0.059 * -0.056 * -0.074 **

* p �.05,
** p �.01

*solo se muestran los coeficientes significativos
Fuente: Elaboración propia.



siones de la escala de Esperanza, mues-
tran valores ligeramente más elevados.

En relación a las hipótesis plantea-
das en el estudio, se confirma la primera
de las hipótesis, la cual indica que el capi-
tal psicológico de los directivos influye en
sus prácticas de liderazgo. Esto es cierto,
pero requiere de alguna matización, debi-
do al efecto diferencial ejercido sobre las
distintas prácticas de liderazgo, ya que la
varianza explicada en el último modelo
(Tabla 3) fue reducida, únicamente el
23%. Así, el efecto puede ser mayor o
menor, de manera general, dependiendo
de la práctica a la que se aluda.

Por otra parte, si bien en general se
confirma la segunda hipótesis, en la cual se
indica que los componentes independien-
tes del capital psicológico ejercen efectos
sobre las prácticas de liderazgo, esto no es
cierto en su totalidad, debido a la ausencia
de influencia de la variable de optimismo.
Esta falta de influencia, así como el hecho
de que no todas las dimensiones del capital
psicológico influyen en todas las prácticas
de liderazgo, hace que esta hipótesis sea
solo parcialmente válida.

Al observar en su conjunto las ca-
racterísticas del capital psicológico de los
directivos de PYMES que participaron en
el estudio, se puede apreciar un alto nivel
de capital psicológico, el cual se caracte-
riza de mayor a menor, por esperanza, re-
siliencia (orientada más a la competencia
personal), autoeficacia y optimismo.

La variable Esperanza, obtuvo la
puntuación más alta, tanto en su dimen-
sión de generar alternativas para lograr
(vías de acción) como en la determina-
ción y la motivación suficiente para actuar
(acción) (Snyder et al., 1991), esto es,
pensamientos dirigidos hacia la acción

que le permitirá al individuo cumplir sus
metas. Este aspecto es relevante, en
cuanto al parecer éstos directivos no solo
buscan alternativas sino que guían su ac-
ción para alcanzar las metas que se pro-
ponen. Esta variable es especialmente
importante si se tiene en cuenta que solo
el 11.7% de los participantes son emplea-
dos dependientes, los demás o son em-
presarios o son independientes. Se su-
giere realizar estudios para comprender
el efecto de ésta variable sobre el em-
prendimiento, más aún si se tiene en
cuenta que la esperanza en sus dos di-
mensiones está orientada hacia metas.

De forma coherente, el segundo
componente más importante del Capital
Psicológico de estos directivos fue la au-
toeficacia, o confianza en sí mismo, la
cual hace referencia a la convicción de un
individuo acerca de sus habilidades para
movilizar la motivación, los recursos cog-
nitivos y las acciones necesarias para lo-
grar sus objetivos (Stajkovic y Luthans,
1998). Estos resultados, unidos con los
obtenidos en la variable anterior, refuerza
el efecto de los aspectos autorreferencia-
les en la orientación del individuo hacia el
desarrollo de las metas propuestas.

Otro componente importante del
capital psicológico de los participantes
fue la resiliencia, variable en la que se ob-
tuvo una puntuación total de 150.2 la cual
es considerada alta de acuerdo con el
instrumento utilizado (puntuación mayor
a 147). Cabe anotar que la dimensión de
la resiliencia más relevante en éste grupo
de directivos, fue la orientada hacia la
competencia personal, entendida como
el reconocimiento de la capacidad perso-
nal, independencia, dominio, perseve-
rancia, entre otros, más que hacia la
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aceptación de sí mismo y de la vida (se-
gunda dimensión que evalúa el instru-
mento). Estos datos muestran la impor-
tancia de estudiar la resiliencia en rela-
ción con el liderazgo, principalmente des-
de la dimensión de las competencias.

Finalmente se sugiere estudiar el
rol del optimismo en el capital psicológico
de este grupo de directivos, pues aunque
no puede ser considerado bajo, fue una
de las variables menos destacadas. No
es claro si los resultados obtenidos en
este estudio respecto al optimismo obe-
dezcan a su escasa relación con el lide-
razgo o a debilidades del constructo en sí
mismo. En esta investigación se concibió
como una atribución relativamente esta-
ble y global con respecto a eventos positi-
vos (Seligman, 1998). Quizás deba estu-
diarse con mayor profundidad este con-
cepto a fin de contribuir a la consolidación
del constructo, pues en éste estudio no
solo obtuvo la menor puntuación sino que
su efecto en general sobre las variables
estudiadas fue débil.

Con respecto a las prácticas de lide-
razgo el modelar el camino y habilitar a los
demás para actuar obtuvieron las puntua-
ciones más altas (26.16 y 25.34 respecti-
vamente), ambas características del lide-
razgo transformacional. En tercer lugar se
situó el Alentar al Corazón (24.49) consi-
derada característica del liderazgo tran-
saccional. Las otras dos variables, perte-
necientes al liderazgo transformacional
aunque fueron más bajas no distan mucho
de las anteriores, la que puntuó menos fue
la de inspirar. Estos resultados confirman
que el liderazgo transformacional y el tran-
saccional no constituyen categorías exclu-
yentes, pudiéndose presentar ambas si-
multáneamente.

Tal como aparece en la literatura, las
prácticas de liderazgo transformacional,
característico de éste grupo de directivos
suele presentarse en líderes que poseen
en su conjunto, éstas cuatro característi-
cas, de Capital Psicológico (Toor y Ofori,
2010), lo cual fue evidente en éste estudio
cuyos resultados apoyan la idea de que las
variables del capital psicológico deben ser
vistas como un continuo, y que éstas, en su
conjunto, configuran el constructo, tal como
lo plantean Avey et al. (2008). Así mismo se
encontró correlación entre las prácticas de
liderazgo y las variables de capital psicoló-
gico, salvo en la de resiliencia orientada ha-
cia la aceptación de la vida y de sí mismo,
nuevamente se confirma la pertinencia de
estudiar la resiliencia en el liderazgo pero
particularmente desde la competencia per-
sonal y no desde aspectos como acepta-
ción de sí mismo y de la vida.

En este estudio, las variables del ca-
pital psicológico se relacionaron de manera
significativa con las prácticas de liderazgo
(aunque de forma moderada), no obstante,
no hubo ninguna relación con la resiliencia,
en la dimensión aceptación de la vida y de
sí mismo quizás porque es un aspecto más
de carácter intraindividual.

De acuerdo con los modelos de re-
gresión utilizados, el capital psicológico si
influye en las prácticas de liderazgo, solo
que su nivel de impacto es diferencial,
esto es, su capacidad de explicar cada
una de las prácticas fue diferente. Esto es
relevante debido a que el capital psicoló-
gico de los líderes y de los seguidores
también se ha relacionado con aspectos
de rendimiento (Walumbwa, Peterson,
Avolio y Hartnell, 2010), si bien la rela-
ción, en el caso de los seguidores, está
mediada por aspectos de clima laboral.
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La autoeficacia, la esperanza y la resi-
liencia ejercen influencia sobre las prácticas
de liderazgo, de forma distinta en cada una
de ellas. De acuerdo con estos resultados,
estas variables del capital psicológico pare-
cen tenerunmayorefectosobre lasprácticas
de liderazgo, mientras que el optimismo al
parecer no ejerce ninguna influencia.

A pesar de que los coeficientes no
fueron muy elevados, son suficientes para
aceptar la hipótesis de que el capital psico-
lógico influye en las prácticas de liderazgo,
pero no de la misma manera, al parecer
hay un efecto diferencial que requiere ser
estudiado. Lo anterior puede corroborarse
en la segunda hipótesis que se acepta
parcialmente, pues aunque de manera in-
dependiente la autoeficacia, la resiliencia
y la esperanza afectan las prácticas de li-
derazgo, el optimismo no la ejerce, se su-
giere en futuros estudios estudiar esta va-
riable utilizando otros modelos de lideraz-
go. El capital psicológico ha sido encontra-
do también, en otros estudios, el compo-
nente principal influenciando el liderazgo
(Jensen y Luthans, 2006).

5. Conclusiones

Los directivos de las PYMES que
participaron en el estudio presentaron un
nivel alto de capital psicológico, caracteri-
zado principalmente por la esperanza, el
cual se asocia a su vez con la persisten-
cia y se manifiesta en su capacidad para
comenzar y mantener cursos de acción
necesarios para alcanzar sus objetivos.
De acuerdo con los resultados de este es-
tudio, la capacidad de emprendimiento
puede estar relacionada con esta varia-
ble, en cuanto un alto porcentaje de parti-

cipantes son empresarios/independien-
tes. De acuerdo con esto, se sugiere de-
sarrollar investigaciones al respecto.

De acuerdo con las prácticas de li-
derazgo evaluados, los directivos de
PYMES colombianas presentan un lide-
razgo transformacional con algunas ca-
racterísticas transaccionales, lo que con-
firma la existencia de un perfil de lideraz-
go, que no excluye prácticas pertenecien-
tes a otras categorías.

En este estudio se observó que las
prácticas de liderazgo se relacionan con el
capital psicológico y que éste último puede
influir en el tipo de liderazgo ejercido.

Se sugiere continuar estudiando el
capital psicológico en relación con el lide-
razgo, pues aunque en esta investigación
se verifica la influencia del capital psicoló-
gico sobre las prácticas de liderazgo, este
efecto se da de forma diferencial, lo cual
requiere de una mayor indagación acerca
de las causas de la misma.
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