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Resumen
Objetivo: determinar la relación entre la espiritualidad en el ambiente laboral y el compromiso 

organizacional. Método: estudio descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 156 
empleados del oeste de Puerto Rico. Como instrumento se utilizaron las sub-escalas de la dimensión 
de la espiritualidad en la unidad de trabajo y la organización de la escala de espiritualidad en el lugar 
de trabajo de Ashmos y Duchon y la escala de compromiso organizacional de Rosario-Hernández 
y Rovira-Millán. Resultados: existe relación significativa de manera inversa entre la espiritualidad 
en el lugar de trabajo y el compromiso organizacional; sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas entre los años de servicio y la espiritualidad en el lugar de trabajo. Conclusión: la 
relación inversa entre la espiritualidad en el lugar de trabajo y el compromiso organizacional 
resulta como consecuencia de la percepción negativa de los empleados ante las nuevas políticas 
organizacionales en Puerto Rico. 
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A relação entre espiritualidade no ambiente de 
trabalho e comprometimento organizacional em 
um grupo de funcionários de um município da 

região oeste de Porto Rico 

The relationship between spirituality in the 
workplace and organizational commitment in 
a group of employees of a municipality in the 

western area of Puerto Rico

Resumo
Objetivo: determinar a relação entre espiritualidade no ambiente de trabalho e comprometimento 

organizacional. Método: estudo descritivo correlacional, a amostra foi composta por 156 funcionários 
do oeste de Porto Rico. Como instrumento foram usadas subescalas da dimensão da espiritualidade 
na unidade de trabalho e na organização da escala de espiritualidade no local de trabalho de Ashmos 
e Duchon assim como a escala de compromisso organizacional, porém não foram achadas diferencias 
significativas entre os anos de serviço e a espiritualidade no local de trabalho. Conclusão: a relação 
inversa entre a espiritualidade no local de trabalho e o compromisso organizacional vem como 
consequência da perceção negativa dos funcionários em face das novas politicas organizacionais no 
Porto Rico.

Palavras chave 
Espiritualidade no local de trabalho, comprometimento organizacional.

Abstract
Objective: to determine the relationship between spirituality in the workplace and organizational 

commitment. Method: descriptive correlational study, with a sample of 156 employees from the west of 
Puerto Rico. The sub-scales of the dimension of spirituality in the work unit and the organization of the 
scale of spirituality in the workplace of Ashmos and Duchon, and the scale of organizational commitment 
of Rosario-Hernández and Rovira-Millán were used. Results: there is an inverse significant relationship 
between spirituality in the workplace and organizational commitment; however, no significant differences 
were found between years of service and spirituality in the workplace. Conclusion: the inverse relationship 
between spirituality in the workplace and organizational commitment results from the negative perception 
of employees before the new organizational policies in Puerto Rico.

Keywords
Spirituality in the workplace, organizational commitment.
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Introducción

La espiritualidad en el lugar de traba-
jo, de acuerdo con Marques, Dhiman y 

King (2005), es un fenómeno que no debe 
ser ignorado por la sociedad ni las organi-
zaciones a fin de poder enfrentar los retos 
actuales y futuros. Cada día el ambiente 
laboral se torna más pequeño debido a 
los avances de la tecnología, e.g., inter-
net, teléfonos celulares, video conferen-
cias, así como la tendencia de las cor-
poraciones a reducir sus instalaciones 
físicas (Heinsohn, 2012).  Estos cambios 
han provocado un aumento en el interés 
de la espiritualidad en el lugar de trabajo 
debido a despidos masivos, aumento en 
la carga de trabajo, el estrés laboral, la eli-
minación del contrato psicológico, el uso 
de la internet y la tecnología (Fry, Vitucci, 
& Cedillo, 2005; Heinsohn, 2012).  Es en 
tiempos de vicisitudes que principalmente 
las personas recurren a la espiritualidad 
como fuente de energía (Marques et al., 
2005; 2007).  A pesar de que la espiri-
tualidad es una experiencia interior muy 
personal, el concepto se ha comenzado a 
estudiar gracias a los beneficios que ésta 
proporciona en el desempeño y compro-
miso normativo a nivel organizacional (As-
hmos & Duchon, 2000; Jurkiewicz & Gia-
calone, 2004; Marques et al., 2005).

Ashmos y Duchon (2000) señalan 
que el concepto de la espiritualidad re-
presenta la esencia necesaria para ener-
gizar la vida, los pensamientos y las ac-
ciones. Asimismo, constituye la creencia 
en el poder operacional que se deriva 
de la conectividad con todas las criatu-
ras vivientes, es decir, la naturaleza, y la 
conciencia del propósito y significado de 
la vida (Young & Koopsen, 2011). Con el 

advenimiento del siglo XXI, el concepto 
de la espiritualidad en el ambiente laboral 
ha sido un tema público y de concien-
tización profesional; ha adquirido gran 
interés y cobertura entre las organizacio-
nes, la política empresarial y la academia.  
Este paradigma tuvo sus orígenes a raíz 
de los atentados del 11 de septiembre 
del 2001 en la ciudad de Nueva York y el 
Pentágono, denominados comúnmente 
“El 9/11”, y como consecuencia de la caí-
da de los mercados en la bolsa de valo-
res y la falta de integridad observada en 
las organizaciones. Dadas estas situa-
ciones, las personas comenzaron a ser 
más conscientes sobre el valor humano 
y a experimentar un profundo sentido 
de compromiso hacia el lugar de trabajo 
(Marques et al., 2007).  

De acuerdo con O’Brian (2014) y 
Young y Koopsen (2011), ésta tiene sus 
raíces en los valores espirituales y creen-
cias religiosas. Los sociólogos han ob-
servado una creciente integración entre 
la religión y la espiritualidad en la vida 
profesional de las personas (Carroll, 
Stewart, & Thompson, 2014).  Las inves-
tigaciones han demostrado que existe 
una conexión entre la espiritualidad en el 
lugar de trabajo y los valores de la or-
ganización y con el comportamiento y la 
conducta ética, lo que permite alcanzar 
las metas y objetivos de la organización, 
satisfaciendo, a su vez, las necesidades 
del empleado. Por lo tanto, la conceptua-
lización de la espiritualidad en el trabajo 
debe incluir no solamente el reconoci-
miento que establece que los individuos 
tienen vidas interiores que los mueven 
hacia la búsqueda de sentido, sino tam-
bién la búsqueda de significado en el 
trabajo (Duchon & Plowman, 2005; Jur-
kiewicz & Giacalone, 2004; Maheshwari, 
2015; Mitroff & Denton,1999). 
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Espiritualidad en el 
ambiente laboral 

La espiritualidad en el ambiente de 
trabajo, de acuerdo con Marques et al. 
(2005), se refiere al marco de los valores 
de la organización, los cuales juegan un 
papel importante en la creación de la cul-
tura organizacional y el clima laboral que 
debe permear en la rutina del trabajo. De 
acuerdo con Belalcázar (2012), el clima 
laboral son aquellas expectativas y de-
mandas que los trabajadores que laboran 
en una organización tienen en torno a ella 
y al nivel de satisfacción de las mismas 
conforme al funcionamiento del lugar de 
trabajo. Mientras, la cultura la conside-
ra como el sistema de valores que está 
presente y conforma la organización y del 
cual se desprenden las normas y las pau-
tas de conducta con los que las personas 
se sienten más o menos identificados. 
La espiritualidad provee sentido de paz y 
esparcimiento en el desempeño laboral y 
aporta al empleado sentido de responsa-
bilidad por el trabajo que realiza, así como 
empatía hacia los demás, creando así una 
cultura de trabajo y trascendencia en la 
ejecución del mismo; produciendo, por 
ende, sentimientos de plenitud y alegría, 
así como sentimientos y pensamientos 
altamente refinados en los empleados 
(Marques et al., 2007).  

En contraste, Hodge (2001) define la 
espiritualidad como una relación con Dios 
o una entidad que se considere superior, 
que provee significado, propósito y misión 
de vida. Esta relación produce estados 
afectivos tales como: altruismo, amor y el 
perdón, los cuales tienen un efecto signifi-
cativo en las relaciones del individuo con-
sigo mismo, con las otras personas, con 
la naturaleza y con lo que él considere 

como entidad superior. De acuerdo con 
Ashmos y Duchon (2000), la espiritualidad 
en el entorno laboral constituye la fortale-
za central en el desempeño, el proceso 
de ayuda y la mediación de conflictos, y 
brinda a los individuos la capacidad de 
relacionarse y comunicarse. 

Van der Walt y de Klerk (2014) explican 
que la espiritualidad envuelve la búsque-
da del significado de la vida, a través de la 
cual se comunica un sentido de interco-
nexión con uno mismo y los demás, ma-
nifestado por un continuo descubrimien-
to del sentido de la vida y de propósito 
personal. Igualmente, la introspección en 
torno a cuestionamientos continuos so-
bre quién se es realmente, qué se desea 
de la vida y qué legado se dejará. Estos 
cuestionamientos se convierten en el fun-
damento para una confrontación y explo-
ración personal profunda, la cual trastoca 
la visión básica sobre la vida. 

 Kazemipour et al. (2012) sostienen 
que existe una gama de interpretaciones 
en torno a las explicaciones en la literatu-
ra sobre el tema de la espiritualidad, las 
cuales pueden agruparse en tres dimen-
siones: intrínseca, religiosa y existencial. 
La dimensión intrínseca alude a que la 
espiritualidad es un concepto o principio 
que se origina en el interior del individuo. 
Esta dimensión sustenta que ésta no se 
limita a los dogmas de la religión, pues tie-
ne la capacidad de trascenderla, sino que 
abarca un sentimiento de estar interco-
nectado con uno mismo, con los demás y 
la naturaleza. En síntesis, en la dimensión 
intrínseca, la espiritualidad se entiende 
como la búsqueda interna del significado 
y el sentido de la vida de cualquier indivi-
duo, independientemente de si pertenece 
o no a una denominación o afiliación reli-
giosa (Gupta, Kumar, & Singh, 2014).
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La dimensión religiosa de la espiritua-
lidad, de acuerdo con Kazemipour et al. 
(2012), es aquella que surge de las creen-
cias y entidades asociadas a una afiliación 
religiosa. Ésta se basa en la creencia de 
que existe un Ser Superior que brinda 
dirección a las personas, dotándolas de 
normas, ritos y prácticas sobre la armo-
nía, la honestidad y la ética. La dimensión 
espiritual se engrandece según el indivi-
duo practica los ritos religiosos o normas 
establecidas por la religión a la que per-
tenece. Finalmente, la dimensión existen-
cial hace mayor énfasis en la búsqueda 
del significado y propósito de la vida, y se 
manifiesta en todos los contextos sociales 
en que las personas interactúan. En esta 
dimensión se involucran la firmeza de los 
valores, los principios éticos y morales de 
la persona, así como su interrelación con 
las demandas del mundo exterior. 

En esa misma dirección, Carroll et al. 
(2014) explican que los científicos sociales 
han observado una creciente integración 
entre la religión y la espiritualidad en la 
vida profesional de las personas. Los au-
tores afirman que las pocas investigacio-
nes realizadas en torno al tema han de-
mostrado que las creencias espirituales 
influyen en el compromiso con el trabajo e 
incrementan la satisfacción intrínseca con 
el compromiso laboral. De acuerdo con 
varios autores, la espiritualidad representa 
las creencias y valores que tiene el ser hu-
mano (Fry et al., 2005; Gupta et al., 2014; 
Jurkiewicz & Giacalone, 2004; Mitroff & 
Denton, 1999).  

Mitroff y Denton (1999) exponen que el 
ideal de la espiritualidad en el lugar de tra-
bajo está impulsado por la interacción de 
factores que promueven el respeto hacia 
el prójimo, las actitudes y la visión de la 
organización. De este modo, no sólo se 

obtienen resultados positivos en el propio 
ambiente de trabajo, sino también, se tra-
duce en el fortalecimiento del compromi-
so organizacional. La espiritualidad en el 
lugar de trabajo constituye un tema para 
la discusión, dado que empíricamente se 
ha probado una conexión entre el com-
promiso organizacional y la espiritualidad. 
Sin embargo, la religiosidad es considera-
da un concepto más cerrado, rígido e ina-
propiado para la discusión en ese ámbito 
(Jurkiewicz & Giacalone, 2004; Madden, 
2015); tampoco existe evidencia clara que 
conecte la religión con la ética (Gupta et 
al., 2014; Hodge, 2001).  

Compromiso 
organizacional

El compromiso organizacional se des-
cribe como el nivel de importancia del 
trabajo en la imagen personal y el nivel 
de participación en el trabajo, en el cual 
la autoestima es afectada dependiendo 
de cómo el empleado percibe su rendi-
miento (French & Kahn, 1962) y el nivel de 
importancia del trabajo en la vida privada 
del empleado, así como cuánto se iden-
tifica el empleado psicológicamente con 
su empleo (Gómez-Mejía, 1992).  Debido 
a que los cambios y la métrica financie-
ra tienen un rol decisional cada vez más 
importante, Kolinsky et al. (2008) explican 
que los líderes esperan que los emplea-
dos hagan lo que sea necesario a fin de 
mantener la productividad y afecten po-
sitivamente la organización. Para muchos 
trabajadores, esa dinámica significa que 
el trabajo tiene un lugar muy importante y 
les consume mucho tiempo en sus vidas. 
Como resultado, hay gran expectativa de 
parte de los empleados de satisfacer las 
necesidades de conectividad, significado, 
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propósito, altruismo, virtud, sustento y es-
peranza en el lugar de trabajo.

Rosario-Hernández y Rovira-Millán 
(2011) explican que el compromiso orga-
nizacional reside en el enlace psicológi-
co entre el trabajador y la organización e 
identifican dos ideologías: 1) el deseo de 
continuar en el empleo o 2) la intención de 
renunciar.  De acuerdo con Mitroff y Den-
ton (1999), el compromiso con la empresa 
puede ser clasificado en tres dimensiones: 
afectivo, normativo y de continuidad. El 
compromiso afectivo se desarrolla cuan-
do el personal reconoce el valor y la rele-
vancia de su identidad, y goza del apoyo 
y respeto de la organización. Dicho com-
promiso afectivo se fortalece y se mani-
fiesta a través de la interacción social, el 
reconocimiento social y la actividad diaria 
del capital social en el lugar de trabajo. El 
compromiso normativo se desarrolla y es 
inculcado cuando el personal internaliza 
las normas y valores universales a través 
de la socialización y el compromiso del día 
a día. Finalmente, el compromiso de con-
tinuidad enfatiza el reconocimiento de los 
costos que implica la retención de un em-
pleado o su dimisión. 

La renuncia o dimisión se refiere a la 
separación voluntaria entre el empleado y 
la organización (Yueran & Liu, 2015).  Las 
razones para renunciar, de acuerdo con 
Qazi, Khalid y Shafique (2015), son multi-
facéticas. Generalmente se ha vinculado 
al descontento con el salario devengado, 
poca satisfacción en el trabajo e insatis-
facción con el empleo en general.  Se 
estima que la intención de renunciar ra-
dica interiormente en el empleado, en las 
políticas de la organización y en la natu-
raleza del trabajo. Se relaciona, además, 
con variables sociodemográficas tales 
como la edad y el género, la tenencia y 

pensamientos negativos y/o afectivos 
hacia al puesto que se ocupa (Rosario-
Hernández & Rovira-Millán, 2011).  

Por su parte, Yueran y Liu (2015) se-
ñalan que las teorías e investigaciones 
realizadas sobre la intención de renun-
ciar sugieren que cuando un empleado 
se encuentra insatisfecho con su trabajo 
o tiene un nivel bajo de compromiso con 
la organización, el nivel de la intención de 
renunciar es mayor.  Según Jun-Cheng, 
Wen-Quan, Zhao-Yi y Jun (2015) exis-
te evidencia fehaciente que indica que 
el compromiso organizacional yace en 
el vínculo psicológico del empleado con 
la organización, el cual puede reducir la 
intención de renunciar.  Sostienen, ade-
más, que las teorías sobre la conducta 
indican que cuando el empleado conci-
be la intención de renunciar, ya ha estado 
experimentando síntomas de estrés so-
cial. El estrés social puede ser causado 
por los colegas o compañeros de trabajo 
afectando las actitudes hacia el trabajo, 
así como el comportamiento en las rela-
ciones interpersonales.  

 

Espiritualidad en 
el lugar de trabajo 

y el compromiso 
organizacional

O’Brian (2014) afirma que la inclusión 
de la espiritualidad en el ámbito laboral 
tiene unos beneficios en la organización, 
dado que éstas han demostrado que 
ayudan en el mejoramiento de la res-
iliencia, el bienestar y la habilidad para 
lidiar con los eventos difíciles de la vida. 
Del mismo modo, establece un vínculo 
positivo con el compromiso organizacio-
nal normativo. Por su parte, Lazar (2010) 
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afirma que la inclusión de la espirituali-
dad en el ambiente de trabajo es fun-
damental para reducir la insatisfacción 
laboral y aumentar el compromiso orga-
nizacional. El paradigma de la espirituali-
dad en el lugar de trabajo se ha asociado 
con la ausencia de conflictos organiza-
cionales, tales como el ausentismo, la 
rotación, el deseo de renunciar y facto-
res sociodemográficos. En esa misma 
dirección, Hodge (2001) sostiene que la 
espiritualidad fortalece la mediación de 
conflictos y el estrés social producto de 
los conflictos laborales y es, además, el 
mecanismo que fortalece las relaciones 
interpersonales, la comunicación efecti-
va y la satisfacción laboral. 

Nasurdin, Nejati y Mei (2013) encon-
traron que la edad y el mantenerse en 
el empleo tuvieron un efecto mode-
rador positivo y significativo en la es-
piritualidad en el lugar de trabajo y el 
compromiso organizacional. Mientras, 
Cambell (2014) encontró una correla-
ción significativa entre la espiritualidad 
en el ambiente de trabajo y las actitu-
des positivas hacia el trabajo. De igual 
forma, la edad de los participantes y 
la diferencia del género fueron deter-
minantes en la espiritualidad en el am-
biente laboral. Por su parte, los estu-
dios de Wainaina, Iravo y Waititu (2014), 
Malik et al. (2015) y Neubert y Halbes-
leben (2015), revelaron que existe una 
correlación positivamente fuerte entre 
la espiritualidad en el lugar de traba-
jo y el compromiso organizacional, 
así como un efecto moderador en el 
compromiso organizacional. En con-
traste, Ares-Segarra (2010), Ming-Chia 
y Chieh-Wen (2013) y Khatri y Gupta 
(2016) encontraron correlaciones sig-
nificativamente opuestas entre la es-
piritualidad en el lugar de trabajo y el 
compromiso organizacional. 

En Puerto Rico, de acuerdo con Pérez 
(2007) y Rosario-Nieves, Plaza-Montero y 
Báez-Rivera (2012) son varias las razones 
que han abonado al interés sobre la es-
piritualidad en el lugar de trabajo. Estas 
razones se atribuyen a los cambios en 
las estructuras organizacionales en los 
últimos 30 años y a los despidos masi-
vos, siendo los responsables de un efecto 
negativo en la salud mental y el contexto 
psicosocial de los trabajadores. El tras-
fondo del problema de la falta de espiri-
tualidad en el lugar de trabajo estriba en 
la ausencia del compromiso organizacio-
nal, el cual tiene repercusiones en que se 
produzcan eventos de negligencia, mala 
práctica, conductas inapropiadas y antié-
ticas, lo que resulta en litigios y acciones 
legales (Weld & Garmon, 2009); así como 
que coexistan factores tales como la ne-
gatividad, el exceso de control y prácticas 
individualistas (Mitroff & Denton, 1999), y 
la presencia de sentimientos de recelo, 
conductas indecorosas, exceso de jerar-
quías y traiciones (Marques et al., 2007). 
Como consecuencia, resulta en el me-
noscabo de las personas a quienes se 
les brinda servicio y en cuantiosos costos 
por litigios legales (Ozbasaran, Ergul, Te-
mel, Gurol, & Coban, 2011), además de 
los costos directos e indirectos que se in-
curre debido a la rotación de empleados 
y la separación del trabajador del empleo 
(Hong, 2009).

Por ello, el propósito de la presente in-
vestigación fue auscultar la relación entre 
la espiritualidad en el lugar de trabajo y el 
compromiso organizacional en un grupo 
de empleados de un municipio del área 
oeste de Puerto Rico. Además, conocer 
el efecto de algunas variables sociode-
mográficas y la intención de renunciar en 
la espiritualidad en el lugar de trabajo. Asi-
mismo, comparar los años de servicio, la 
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espiritualidad en el ambiente laboral y el 
compromiso organizacional.

Hipótesis de la 
investigación  
1. Ha: La espiritualidad en el lugar de 

trabajo de un grupo de empleados 
de un municipio del área oeste de 
Puerto Rico se asocia con el com-
promiso laboral con un nivel de signi-
ficancia de p < 0.05.

2. Ha: La edad, los años de servicio, la 
preparación académica y la intención 
de renunciar son variables que predi-
cen la espiritualidad en el ambiente 
laboral de un grupo de empleados 
de un municipio del área oeste de 
Puerto Rico con un nivel de signifi-
cancia de p < 0.05.

3. Ha: Existe diferencia estadísticamen-
te significativa entre los años de ser-
vicio, la espiritualidad en el lugar de 
trabajo y el compromiso organizacio-
nal de un grupo de empleados de un 
municipio del área oeste de Puerto 
Rico con un nivel de significancia de 
p < 0.05.

Método

Participantes 

En el presente estudio participaron 
156 empleados/as del sector público de 
un municipio del área oeste de Puerto 
Rico. La muestra fue probabilística, se-
leccionados/as aleatoriamente. Se les 
garantizó su voluntariedad, anonimato y 
el derecho a abandonar su participación 
cuando lo consideran necesario.  En la 

Tabla 1 se puede apreciar la distribución 
de frecuencias de las variables sociode-
mográficas que manifestaron los partici-
pantes del estudio. 

Tabla 1. 
Distribución de frecuencia de las variables 

sociodemográficas de la muestra (n =156)

Variable Frecuencia Porcentaje

Género

Femenino 84 53.8

Masculino 72 46.2

Edad

22-31 28 17.9

32-41 48 30.8

42-51 46 29.5

52-61 26 16.7

62 o más 8 5.1

Preparación académica

Cuarto año Escuela Superior 40 25.6

Créditos universitarios 40 25.6

Bachillerato 65 41.7

Maestría 3 1.9

Doctorado 2 1.3

Grado asociado 1 .6

Certificación 5 3.2

Años de servicio

1-10 56 35.9

11-20 72 46.2

21-30 21 13.5

31 o más 7 4.5

Probabilidad para renunciar

Muy probable 25 16.0

Algo probable 58 37.2

Nada probable 73 46.8

Instrumentos 

En primer lugar, se utilizó una hoja de 
datos sociodemográficos, con el cual se 
les solicitó a los participantes la edad, 
el sexo, el estado civil, la preparación 



19

La relación entre la espiritualidad en el ambiente laboral y el compromiso organizacional en un grupo de empleados de 
un municipio del área oeste de Puerto Rico pp • 11-30

Informes Psicológicos 
Vol. 19 No. 1 • Enero-Junio • 2019

ISSN – e: 2422-3271

académica y los años de experiencia, 
entre otras variables, para poder des-
cribir la muestra a ser estudiada. El 
segundo instrumento utilizado fue la 
Escala de Espiritualidad en el Lugar de 
Trabajo, desarrollada por Ashmos y Du-
chon (2000), con el consentimiento de 
estos. Ésta fue traducida al idioma es-
pañol y validada para la población puer-
torriqueña por un grupo de expertos de 
la Universidad de Puerto Rico del Re-
cinto de Mayagüez. Esta escala fue se-
leccionada porque es una de las pocas 
herramientas existentes para medir las 
actitudes de los empleados hacia espi-
ritualidad en el lugar de trabajo con un 
nivel apropiado de confiabilidad y cuya 
validez fue confirmada a través del aná-
lisis estadístico de factores, los cuales 
apoyaron la construcción de las tres 
sub-escalas (Ares-Segarra, 2010).  

La construcción de la escala con-
ceptualiza tres dimensiones de la espiri-
tualidad: individual, unidad de trabajo y 
organización. De acuerdo con el propó-
sito de esta investigación, se utilizaron 
solamente las sub-escalas concernien-
tes a la dimensión de la espiritualidad 
en la unidad de trabajo y la organiza-
ción, dado que son las que evalúan la 
percepción del individuo de la espiri-
tualidad en el lugar de trabajo desde la 
perspectiva del macro ambiente laboral. 
Este cuestionario se contesta con una 
escala Likert de cinco puntos, en la que 
el 1 significa totalmente de acuerdo y 5 
totalmente en desacuerdo. La confia-
bilidad del constructo del cuestionario 
está apoyada en el método de análisis 
estadístico de consistencia interna alfa 
de Cronbach. El mismo tiene una con-
sistencia interna de .93. Por otro lado, 
las sub-escalas concernientes a la di-
mensión de espiritualidad de la unidad 

de trabajo y la organización, tienen un 
nivel de confiabilidad α de .90 y .93, 
respectivamente (Ashmos & Duchon, 
2000; Ares-Segarra, 2010). De acuerdo 
con Pallant (2013), este nivel de con-
fiabilidad significa que la consistencia 
interna y confiabilidad de la escala es 
sumamente confiable. 

El tercer instrumento utilizado, con 
el consentimiento de los autores, fue 
la subescala de Compromiso Moral de 
la Escala de Compromiso Organizacio-
nal desarrollada y validada por Rosario 
Hernández y Rovira Millán (2002). Este 
instrumento mide el compromiso moral 
que sienten las personas hacia la organi-
zación para la cual trabajan y la decisión 
de estos en continuar como parte de la 
misma.  Ésta se contesta mediante una 
escala Likert de seis puntos, en la que 
1 significa totalmente en desacuerdo y 
6 totalmente en acuerdo. Su validez fue 
apoyada a través del análisis estadísti-
co de factores, los cuales apoyaron su 
estructura con un nivel de confiabilidad 
alfa de Cronbach de .70. Además, una 
pregunta del Cuestionario de Calidad 
de Vida en el Trabajo desarrollado por 
el Instituto Nacional para la Seguridad 
y Salud Ocupacional (NIOSH, 2013), 
con el fin de auscultar la intención de 
renunciar con opciones de respuestas 
de tres puntos que van desde muy pro-
bable hasta nada probable. La misma 
fue utilizada por Hong (2009) con el ob-
jetivo de correlacionar esta variable con 
la variable de la espiritualidad en el lu-
gar de trabajo y por Moreno, Cuevas y 
González (2009) para validar y adaptar 
el Cuestionario Genérico de Estrés en el 
Trabajo para la población puertorrique-
ña, demostrando ser un buen indicador 
a un nivel de significancia de p < 0.05 y 
p < 0.01.
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Procedimiento 
Se solicitó autorización a la Junta de 

Revisión Institucional (JRI) de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Puerto Rico, 
Recinto de Ponce. Se les informó a los 
empleados el propósito de la investi-
gación y se les orientó sobre la confi-
dencialidad de la información obtenida, 
participación voluntaria y sin ninguna 
recompensa. Se les entregó a aquellos 
empleados que aceptaron participar 
una Hoja de Consentimiento Informado, 
la cual detallaba todos los pormenores 
de la investigación y las garantías éticas 
que les cobijan como participantes de 
una investigación; finalmente, las prue-
bas fueron administrados a los 156 
participantes. 

Se utilizó el programa de base de 
datos Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), versión 24.0, para los 
análisis estadísticos de las variables a 
investigar y la comprobación de las hipó-
tesis de investigación, los cuales incluye-
ron la prueba de correlación Pearson (r), 
regresión múltiple y el análisis de varian-
za multivariado, por sus siglas en ingles, 
MANOVA. Conjuntamente, el análisis de 
varianza unidireccional (ANOVA), para 
realizar comparaciones múltiples de las 
medias de los grupos de aquellas va-
riables dependientes que fueron signifi-
cativas en la prueba MANOVA, a través 
de la prueba de rango post hoc Scheffé, 
según recomienda Pallant (2013).  

Resultados

Al observar la relación entre 
la espiritualidad en el lugar de trabajo 
y el componente del compromiso orga-
nizacional, la espiritualidad en el lugar 
de trabajo tiene relación significativa, 
de manera inversa, con el componente 
del compromiso moral del compromiso 
organizacional (r = -.172, p = .032) (ver 
Tabla 2). Luego de realizar la prueba de 
suposición para la revisión y cumpli-
miento de la linealidad, distribución de 
normalidad de errores y errores no co-
rrelacionados (ver Tabla 3), se observa 
que ninguna variable sociodemográfica 
tuvo efecto moderador en la percepción 
de la espiritualidad en el lugar de tra-
bajo a F (4,151); p = 1.046 (ver Tabla 4). 
En cuanto a diferencias significativas, 
los años de servicio no parecieron in-
fluenciar la espiritualidad en el lugar de 
trabajo (p = .515), pero sí, y de manera 
significativa, el compromiso organiza-
cional normativo (p = .000) (ver Tabla 5).

Tabla 2. 
Relación entre la espiritualidad en el lugar de 
trabajo y el compromiso organizacional 

1 2

Espiritualidad en el 
lugar de trabajo _

Compromiso organiza-
cional (dimensión del 
compromiso moral)

-.172*

Nota: p = .032 *p < .05
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Tabla 3. 
Media, desviación estándar y correlaciones para la espiritualidad en el lugar de trabajo y las variables 

predictivas (N = 156)

Variables M SD 1 2 3 4

Espiritualidad en el lugar de trabajo 96.76 14.73 .069 .005 -.013 -.095

Variables predictivas 

Edad 42.13 10.86 .818 -.066 .273

Años de servicio 12.97 8.76 -.077 .222

Preparación académica 2.42 1.3 -.093

Intención de renunciar 2.31 .733

Nota: p < .05

Tabla 4. 
Resumen del análisis de regresión múltiple para las variables predictivas edad, años de experiencia, 

preparación académica y la intención de renunciar de la espiritualidad en el lugar de trabajo (N = 156)

Variable B SEB β

Edad .310 .192 .229

Años de servicio -.262 .235 -.156

Preparación académica -.251 .940 -.022

Intención de renunciar -2.501 1.68 -.124

Constante 93.47 6.93

Nota R2 = .001; F (4,151) = 1.046, p > .05; 

Tabla 5. 
Resumen de análisis de la varianza multivariado de la espiritualidad en el lugar de trabajo, el compromiso 

organizacional y los años de servicios 

Años de 
servicios df SS MS F p R2

Compromiso 
organizacional 166.259 3 55.420 7.944 .000 .136

Espiritualidad 
en el lugar 
de trabajo

500.686 3 166.895 .766 .515 .015

Nota: p < .05

Análisis estadísticos 
adicionales 

A raíz de los resultados encontrados 
en el análisis estadístico MANOVA, con 
respecto a la comparación de la varia-
ble del compromiso organizacional y la 

variable de los años de servicios de los 
participantes, se realizó la prueba esta-
dística de análisis de la varianza ANOVA. 
Esta prueba tuvo como objetivo compa-
rar las medias de los años de servicios 
a través de la prueba de rango post hoc 
Scheffé, dado que hubo significancia. 
Los resultados mostraron diferencias 
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estadísticamente significativas entre 
aquellos participantes con uno a veinte 
años de servicio y los participantes con 
veintiuno o más años de servicio (p < .05) 
y el comportamiento organizacional (ver 
Tabla 5). 

D iscusión

La primera hipótesis del es-
tudio buscaba conocer la relación entre 
espiritualidad en el lugar de trabajo y el 
compromiso organizacional en la muestra 
de estudio. Los resultados revelaron que 
estas variables están asociadas inversa-
mente la una con la otra a r = -.172.  Los 
resultados obtenidos en otros estudios en 
torno a estas dos variables fueron diver-
gentes con los resultados obtenidos en 
esta investigación. La mayoría de las in-
vestigaciones han demostrado que existe 
una conexión entre la espiritualidad en el 
ambiente laboral, el compromiso organi-
zacional, los valores de la organización 
con el comportamiento y la conducta 
ética (Duchon & Plowman, 2005, Fry et 
al., 2005, Jurkiewicz & Giacalone, 2004, 
Maheshwari, 2015; Wainaina et al., 2014).  

En contraste, los hallazgos fueron 
análogos con el estudio de Ares-Segarra 
(2010), único estudio realizado en Puerto 
Rico sobre el tema, el cual mostró un alto 
porcentaje en la percepción de los parti-
cipantes en torno a cómo la espiritualidad 
en el lugar de trabajo afecta el compor-
tamiento y en el proceso en la toma de 
decisiones. Además, muestran que los 
empleados, en general, están conscien-
tes de cómo el significado del trabajo pro-
mueve las actitudes positivas, el futuro de 
su trabajo y el de la organización. De igual 

forma, evidencian que los empleados 
perciben que en sus unidades de trabajo 
no les importa, ni se preocupan, por su 
bienestar espiritual.  De la misma forma, 
fue cónsono con el estudio de Khatri y 
Gupta (2016) y Ming-Chia y Chieh-Wen 
(2013), cuyos resultados mostraron una 
correlación significativamente opuesta 
entre la espiritualidad en el lugar de traba-
jo y el compromiso organizacional, dado 
a la percepción negativa de las políticas 
organizacionales. 

De acuerdo con Ashmos-Duchon 
(2000), esta tendencia es indicativo de 
que existe una separación entre el em-
pleado y la organización, por ende, es 
más difícil que la persona pueda percibir 
la espiritualidad en el lugar de trabajo. Por 
su parte, Marques et al. (2007) explican 
que mientras más fuerte sea el factor 
espiritual en los empleados, habrá más 
liderazgo, más confianza, mucha más 
tolerancia, más altruismo y menos sus-
ceptibilidad al estrés, resultando que los 
empleados demuestren compromiso con 
la organización, un mayor rendimiento y 
comportamiento ético.  Por lo tanto, se 
infiere la ausencia de espiritualidad en el 
lugar de trabajo estudiado, así como un 
compromiso organizacional que se aleja 
del sistema de valores.

La segunda hipótesis de la investiga-
ción buscaba conocer el efecto de las 
variables de la edad, los años de expe-
riencia, la preparación académica y la 
intención de renunciar en torno a la espi-
ritualidad en el ambiente laboral. Los re-
sultados muestran que estas variables no 
tienen efecto moderador o predictivo de 
la espiritualidad en el lugar de trabajo. Es-
tos resultados fueron divergentes con los 
estudios de Tejeda (2015), Van der Walt 
y de Klerk (2014), Nasurdin et al. (2013), 
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entre otros, donde mostraron estar rela-
cionados significativamente y tener efecto 
moderador significativo. El paradigma de 
la espiritualidad en el ambiente laboral se 
ha asociado, contrario a los resultados de 
este estudio, con la ausencia de conflic-
tos organizacionales, tales como el deseo 
de renunciar y factores sociodemográfi-
cos (Hong, 2009; Khatri & Gupta, 2016; 
Lazar, 2010). Esto podría indicar la ausen-
cia de espiritualidad en el lugar de trabajo 
investigado y, al mismo tiempo, la posible 
presencia de problemas organizaciona-
les. A tales efectos se infiere que podrían 
existir otras variables que tengan el efecto 
predictivo o moderador de la espirituali-
dad en el lugar de trabajo. 

La tercera hipótesis de este estudio 
pretendió comparar los años de expe-
riencia con respecto a la espiritualidad en 
el lugar de trabajo y el compromiso orga-
nizacional. Los resultados revelaron dife-
rencias estadísticamente significativas en 
cuanto al compromiso organizacional. Sin 
embargo, no mostraron diferencias esta-
dísticamente significativas con respecto a 
la espiritualidad en el lugar de trabajo. El 
análisis post hoc reveló diferencias signi-
ficativas entre los años de servicio de los 
participantes; por un lado, estos resulta-
dos fueron cónsonos con los resultados 
obtenidos por Nasurdin et al. (2013).  Por 
otro lado, en cuanto a las diferencias de 
los años de servicios con respecto a la 
espiritualidad en el lugar de trabajo fueron 
similares con el estudio de Van der Walt 
y de Klerk (2014), estudio el cual coincide 
con el grupo de 30 a 40 años de servi-
cio con el nivel más alto de espiritualidad, 
siendo determinantes en la espiritualidad 
en el ambiente laboral. 

Los resultados sugieren que existe 
una diferencia generacional en cuanto 

al compromiso organizacional. Las dife-
rencias encontradas entre el compromi-
so organizacional y los años de servicio 
constituyen los elementos de acuer-
do con el grado en que los objetivos y 
valores de los empleados están en ali-
neación con los valores y normas de la 
organización (Fares & Noordin, 2016). 
Además, con el enlace psicológico en-
tre el trabajador y la organización y sus 
dos vertientes: 1) el deseo de continuar 
en el empleo o 2) la intención de renun-
ciar (Rosario-Hernández & Rovira-Millán, 
2011).  Por tal motivo, se infiere el por qué 
los resultados no presentan diferencias 
significativas entre los años de servicio y 
la espiritualidad en el lugar de trabajo, en 
comparación con el compromiso organi-
zacional, aparentando que la variable de 
los años de servicio, ligadas a la genera-
ción a la cual pertenecen los participan-
tes, constituyen un factor determinante 
del enlace psicológico entre el trabaja-
dor y la organización, ya sea positivo o 
negativo.

Conclusión

De acuerdo con los resultados 
obtenidos en esta investigación, se infie-
re que la relación inversa entre la espiri-
tualidad en el lugar de trabajo y el com-
promiso organizacional resulta como 
consecuencia de la percepción negativa 
de los empleados ante las nuevas políti-
cas organizacionales en Puerto Rico. Es-
tos hallazgos ratifican que el paradigma 
de la espiritualidad en el lugar de trabajo 
está ligado estrechamente con el com-
ponente psicosocial del individuo (Ash-
mos & Duchon, 2000; Mitroff & Denton, 
1999). Los componentes psicosociales, 
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de acuerdo con Martín Baró (2012), son 
aquellos componentes que tienen que 
ver con los procesos grupales como la 
toma de decisiones, así como con las 
acciones e interacción de las personas 
y grupos. Se considera que la espiri-
tualidad en el lugar de trabajo reprime o 
abstiene el que se produzcan favores o 
avances o prácticas discriminatorias, las 
cuales normalmente están asociadas 
con las políticas organizacionales (Mitroff 
& Denton, 1999). La política organizacio-
nal es considerada una combinación 
compleja de poder, influencia y compor-
tamientos de interés propio. Estos rigen 
el compromiso organizacional, su au-
sencia induce a las personas a actuar de 
modo similar a las carreras de ratas, es 
decir, a la lucha por la disputa de promo-
ciones en el trabajo, salarios más altos y, 
sobre todo, la seguridad en el empleo, 
e inherentemente en comportamientos 
egoístas y destructivos (Khatri & Gupta, 
2016). 

Aportaciones a la 
disciplina 

El concepto de la espiritualidad en el 
lugar de trabajo, según fundamentado en 
la revisión de literatura y estudios empí-
ricos expuestos en este estudio, ha de-
mostrado la influencia que esta variable 
tiene en los empleados con respecto al 
significado del trabajo, la satisfacción la-
boral y el compromiso organizacional. De 
igual manera, afecta favorablemente la 
organización, dado que se ha asociado 
positivamente con el desarrollo organiza-
cional, el comportamiento psicosocial y 
la retención del empleo. La espiritualidad 
reduce, además, las actitudes negativas 
y la rotación, fortaleciendo el compromiso 

laboral y el vínculo con el sistema de va-
lores de la organización, resultando en un 
modelo de gran envergadura y relevancia 
para el logro del bienestar del individuo, 
las organizaciones y la sociedad.  

La meta de los Psicólogos Industriales/
Organizacionales, según Aamodt (2013), 
en el campo del desarrollo y comporta-
miento organizacional, es incrementar 
la congruencia entre las estructuras, los 
procesos, las estrategias, las personas y 
la cultura de la organización a fin de forta-
lecer las conductas de los trabajadores y 
lograr cambios positivos tanto en el micro 
ambiente como en el macro ambiente.  
Igualmente, el desarrollo y aplicación de 
teorías innovadoras que ofrezcan nuevas 
alternativas para afrontar los retos que 
enfrentan las organizaciones según los 
cambios en los contextos políticos, so-
ciales, tecnológicos y económicos.  Es 
importante recalcar que la espiritualidad 
en el ambiente laboral no constituye la 
realización de prácticas o imposición de 
dogmas religiosos en el lugar de trabajo, 
sino que reconoce que las personas tie-
nen una vida interior que es sustentada 
a través del significado del trabajo y el 
sentido de comunidad. Los trabajos que 
promueven la espiritualidad en su cultura 
organizacional reconocen que los indivi-
duos tienen mente y espíritu (Ashmos & 
Duchon, 2000).  

Se considera que el presente estudio 
aporta en lo académico y en la práctica 
de la psicología industrial organizacional, 
una herramienta para enfrentar los nue-
vos retos organizacionales en las políticas 
públicas, dada la crisis fiscal que enfren-
ta Puerto Rico.  Así como los cambios 
trascendentales que se están dando en 
cuanto a la administración de los recur-
sos humanos, tanto en el sector público 
como el privado, teniendo en cuenta que 
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el paradigma de la espiritualidad en el 
lugar de trabajo conceptualiza el huma-
nismo, el altruismo, las normas éticas y 
los valores. Además, fomenta el sentido 
y satisfacción de la vida, los cuales son 
afectados adversamente debido a los 
cambios en los contextos económicos, 
políticos y sociales e inciden en el deterio-
ro del bienestar emocional, mental, con-
ductas maladaptativas y espiritual de los 
puertorriqueños, los cuales aquejan tanto 
a la persona como a su entorno en gene-
ral (Rosario-Nieves et al., 2012). 

Recomendaciones 
para futuras 

investigaciones

 De acuerdo con los resultados ob-
tenidos para esta investigación, el tema de 
la espiritualidad en el lugar de trabajo y su 
relación con el compromiso organizacional 
se puede considerar un modelo innovador 
para la psicología organizacional y del tra-
bajo para el desarrollo organizacional y 
fortalecer el clima laboral. Puerto Rico se 
encuentra en una era de cambios trascen-
dentales en todos los aspectos concer-
nientes al trabajo, en donde la innovación a 
través del modelo de la espiritualidad en el 
lugar de trabajo representa oportunidades 
para el desarrollo social y el fortalecimiento 
del compromiso organizacional y por ende 
el comportamiento organizacional.  

La introducción de nuevos estilos o fi-
losofías de visualizar el lugar de trabajo 
es vital para enfrentar los nuevos retos de 
competitividad del país, tanto en el sector 
público como privado. Si se utilizan las ba-
ses del comportamiento organizacional, 
psicología del trabajo y desarrollo organi-
zacional será una herramienta útil para la 

aplicación de otros estudios que consi-
deren otras variables que puedan afectar 
o moderar la espiritualidad en el lugar de 
trabajo y el compromiso normativo organi-
zacional. De igual modo, otros estudios de 
metodología mixta, los cuales consideren 
observaciones tales como la comunica-
ción no verbal y entrevistas que ausculten 
la percepción de la espiritualidad en el lu-
gar de trabajo de las personas y el clima 
organizacional. Finalmente, el promulgar 
el concepto de espiritualidad en el lugar 
de trabajo influye fuertemente en el com-
portamiento organizacional normativo, la 
intención de renunciar y los valores éticos.

Limitaciones 

 Entre las limitaciones para esta in-
vestigación se encontró la dificultad que 
durante el periodo de la recopilación de 
los datos se estaba dando la discusión 
del proyecto de la reforma laboral en el 
Senado de Puerto Rico. Al mismo tiem-
po, los empleados del municipio encues-
tado fueron notificados de reducción de 
su jornada laboral, demostrando algo de 
apatía para participar muy en especial los 
empleados de 26 años o más de servicio. 
Los cuestionarios por auscultar temas 
emergentes, los participantes tendían 
a contestar los cuestionarios de forma 
ambigua.
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