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El estudio explora el efecto del capital psicológico en el autoliderazgo, así como la mediación del 

mindfulness en esta relación. Para cumplir con este objetivo, se emplea el análisis de ecuaciones 

estructurales para validar las hipótesis de investigación con una muestra de cien participan-

tes de empresas en diversos sectores económicos. Los resultados permitieron confirmar que el 

capital psicológico tiene una relación positiva y significativa con el autoliderazgo y el mindful-

ness, respectivamente. Asimismo, el mindfulness tiene una asociación positiva y significativa 

con el autoliderazgo. Finalmente, el estudio encontró una mediación complementaria del mind-

fulness en la relación entre el capital psicológico y el autoliderazgo. Estos resultados contribu-

yen en ofrecer aspectos que ayudan a mejorar el desempeño de los trabajadores. Al validar de 

forma empírica la relación entre los tres constructos de forma integral, la implementación de 

programas de desarrollo de capital psicológico y mindfulness en las organizaciones represen-

tan una oportunidad para mejorar el autoliderazgo de los empleados. Al integrar prácticas de 

mindfulness en el entorno laboral, las empresas no solo fomentarían el bienestar emocional de 

los empleados, sino también potenciarían su habilidad para liderarse a sí mismos de manera 

efectiva, lo que contribuiría con el aumento del desempeño y la satisfacción laboral. Además, 
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el  nstrumento de investigación es de gran importancia para las organizaciones, ya que permite 

identificar áreas de mejora en el capital psicológico, mindfulness y autoliderazgo de trabajadores.

Palabras clave: Capital psicológico, autoliderazgo, mindfulness, comportamiento organizacional

Work performance management: The mediation effect of mindfulness 
between psychological capital and self-leadership

This research explores the effect of psychological capital on self-leadership, and the mediation of 

mindfulness in this relationship. To such aim, structural equation modeling is used to validate the 

research hypothesis in a sample of 100 participants from companies from a variety of economic 

sectors. The results confirmed that the psychological capital maintains a positive and meaningful 

relationship with self- leadership and mindfulness, respectively. In addition, mindfulness main-

tains a positive and meaningful correlation with self-leadership. Finally, the research evidenced 

the complementary mediation of mindfulness in the relationship between psychological capital 

and self-leadership. These findings reveal aspects that contribute to the improvement of employ-

ees’ performance by validating the relationship among these three constructs in an empirical and 

integral fashion, even when no studies on such relationship are available mainly in Latin American 

countries. Surveys on the constructs under study are paramount for organizations since they 

allow to identify factors that contribute to the improvement of their employees’ performance.

Keywords: Psychological capital, self-leadership, mindfulness, organizational behavior

A gestão de desempenho do trabalho: O efeito mediador do mindfulness 
entre o capital psicológico e a auto-liderança

O estudo explora o efeito do capital psicológico na auto-liderança, assim como a mediação do 

mindfulness nesta relação. Para cumprir com este objetivo, empregou-se uma análise de equa-

ções estruturais para validar as hipóteses de investigação em uma amostra de 100 participantes 

de empresas em diversos setores econômicos. Os resultados permitiram confirmar que o capi-

tal psicológico tem uma relação positiva e significativa com a auto-liderança e o mindfulness, 

respectivamente. Assim como, o mindfulness tem uma associação positiva e significativa com a 

auto-liderança. Finalmente, o estudo encontrou uma mediação complementar do mindfulness 

na relação entre capital psicológico e auto-liderança. Estes resultados contribuem em oferecer 

aspectos que ajudam a melhorar o desempenho dos trabalhadores, ao validar de forma empírica 

a relação entre estes três constructos de forma integral e cuja relação não foi abordada anterior-

mente, principalmente em países da América Latina. Os questionários sobre os constructos estu-

dados são de grande importância para as organizações, já que permitem a identificação de fato-

res que contribuem em diferentes aspectos na melhora do desempenho de seus trabalhadores.

Palavras-chave: capital psicológico, auto-liderança, mindfulness, comportamento orga-

nizacional
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1. Introducción

Las organizaciones siempre se encuentran en búsqueda de atraer, contar y retener 
el mejor talento, y de optimizar el desempeño de sus trabajadores. A partir de ello, 
se han identificado tres recursos personales que ayudan en dicha misión: el capital 
psicológico, el autoliderazgo y el mindfulness (Biggane et al., 2017; Kotzé, 2022). En los 
últimos años, se ha notado un incremento en la necesidad de las organizaciones de 
identificar factores que contribuyan con la mejora del desempeño de sus trabajadores 
(Zakaria et al., 2020). También se aprecia en estudios previos que las organizaciones 
competitivas son aquellas que logran retener el talento mediante un contexto positivo 
y políticas efectivas (Biggane et al., 2016; Bonner, 2016). 

Como se señaló, en esta búsqueda, se identifican tres constructos: el capital psico-
lógico, que contribuye con un crecimiento del desempeño laboral y organizacional. 
(Luthans et al., 2007; Zeng et al., 2023); el autoliderazgo, que incrementa el empodera-
miento de los empleados maximizando su desempeño (Shen, 2023); y el mindfulness, 
que contribuye con fortalecer los recursos personales incrementando una mejora en 
la toma de decisiones y en los resultados en el trabajo (Kotzé, 2022; Leroy et al., 2013; 
Malinowski & Lim, 2015). Además, el capital psicológico, el autoliderazgo y el mind-
fulness pueden influir en la percepción de los trabajadores sobre su entorno laboral 
(Kotzé, 2022). Si bien estudios recientes han abordado la relación entre estos cons-
tructos (He, 2024; Kumprang & Suriyankietkaew, 2024), aún no hay investigaciones que 
aborden la relación entre los tres constructos en el contexto latinoamericano. 

De acuerdo con la evidencia empírica (Gupta, 2022; Kotzé, 2018), existe una relación 
entre el capital psicológico y el autoliderazgo, pero no se ha logrado identificar la 
misma en sus cuatro componentes: autoeficacia, esperanza, optimismo y resiliencia. 
Por otro lado, existen estudios en países como China sobre el capital psicológico y el 
mindfulness, pero en sectores específicos como finanzas, bienes raíces, tecnologías 
de información; también existe un estudio en África en el sector minero. Entonces, es 
necesario ampliar más la relación mencionada en otros sectores (Nel & Kotzé, 2017). 
También se ha encontrado un estudio de Corea del Sur sobre el mindfulness y el auto-
liderazgo, específicamente, en el caso de mujeres universitarias; en dicha investigación 
se evidencia la necesidad de buscar mayores factores que ayuden a identificar la rela-
ción entre los constructos mencionados (Lee & Jung, 2022).

Sobre todo, predomina la escasez de estudios que permitan identificar en deta-
lle el efecto del mindfulness en el desarrollo del autoliderazgo (Chen & Zhang, 2022; 
Rupprecht et al., 2019). Además, existe la necesidad de identificar los factores que 
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afectan la relación del mindfulness con el capital psicológico y los cambios en las 
organizaciones (Avey et al., 2008). En respuesta a esta brecha en la literatura, el obje-
tivo del presente estudio es determinar el efecto mediador del mindfulness en la 
relación entre el capital psicológico y el autoliderazgo. Para ello, se recolectaron cien 
encuestas realizadas a trabajadores directivos de diversas industrias. Esto permitió 
estimar un modelo teórico a partir del modelamiento de ecuaciones estructurales por 
el método de mínimos cuadrados parciales (en adelante, PLS-SEM). 

El presente estudio contribuye de forma teórica, práctica y metodológica con la 
investigación sobre los antecedentes de autoliderazgo en las organizaciones. Desde una 
perspectiva teórica, el estudio emplea la teoría cognitiva social de Bandura (1986), pues 
se utilizan sus conceptos para explorar el efecto mediador del mindfulness. Esta aplica-
ción representa una oportunidad para proporcionar nuevas perspectivas sobre cómo el 
mindfulness influye en el desarrollo del autoliderazgo. Desde una perspectiva práctica, 
el artículo destaca por su aplicación en empresas latinoamericanas, caracterizadas por 
su diversidad cultural, los desafíos únicos en la gestión y el desarrollo del talento en la 
región. Desde una perspectiva metodológica, el estudio utiliza una muestra probabilís-
tica, a diferencia de estudios que abordaron las relaciones planteadas en la presente 
investigación a partir de muestras no probabilísticas por conveniencia (Lee & Jung, 2022; 
Zeng et al., 2023); de esa manera, se mejora la representatividad de los resultados.

2. Marco teórico

En la búsqueda de las organizaciones por ser más competitivas, se han identificado 
tres factores que se relacionan con la mejora del desempeño laboral: el capital psico-
lógico, el autoliderazgo y el mindfulness (Biggane et al., 2016; Biggane et al., 2017; 
Bonner, 2016; Kotzé, 2022). Esto se relaciona con las teorías de Bandura (1986), que 
menciona que las personas son capaces por sí mismas de influir en su motivación, 
su cognición y su propio comportamiento. La figura 1 presenta el modelo conceptual 
utilizado en este documento.

La teoría de la autoeficacia de Bandura (1986) proporciona un marco adecuado para 
entender el efecto mediador del mindfulness en la relación entre capital psicológico 
y autoliderazgo. Según Bandura, dimensiones del capital psicológico, como la autoefi-
cacia, juegan un papel crucial en la motivación y el comportamiento de las personas. 
El capital psicológico puede fortalecer el autoliderazgo al aumentar la confianza en las 
propias habilidades y la capacidad de autorregulación. Inclusive, el mindfulness puede 
mediar esta relación al mejorar la conciencia y el control emocional. Esto facilita un 
efecto indirecto entre capital psicológico y autoliderazgo.
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Figura 1. Modelo teórico
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Nota. Esta figura presenta el modelo teórico y las hipótesis. Las flechas de una sola punta repre-
sentan las trayectorias direccionales hipotetizadas.

Por lo tanto, el mindfulness puede actuar potencialmente como un mediador al 
fortalecer dimensiones como la autoeficacia, la esperanza, el optimismo y la resilien-
cia, que facilitan la transición del capital psicológico al autoliderazgo. De esta forma, 
la teoría propuesta por Bandura (1986) representa un marco conceptual para entender 
el rol mediador del mindfulness, al destacar cómo el fortalecimiento de las dimen-
siones del capital psicológico influye en el mindfulness, y también puede influir, final-
mente, en la capacidad de los individuos para liderarse a sí mismos de manera más 
efectiva y para enfrentar desafíos laborales. Tales efectos contribuyen con el rendi-
miento organizacional.

2.1. El capital psicológico

De acuerdo con Luthans et al. (2015), el capital psicológico es un constructo que está 
compuesto de cuatro aspectos: la autoeficacia, la esperanza, el optimismo y la resi-
liencia. Para los autores, la autoeficacia consiste en la autoconfianza que las personas 
tienen para realizar retos con éxito. La esperanza es entendida como la “fuerza de 
voluntad” para lograr metas u objetivos. El optimismo es definido como la capacidad 
para poder ver el entorno desde un enfoque positivo en lo personal y los eventos 
negativos como externos. Por último, la resiliencia es concebida como la capacidad 
personal de poder recuperarse ante una adversidad. 
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La literatura indica que las personas con altos niveles de capital psicológico disfru-
tan más de las relaciones con sus colegas (Sun et al., 2012), y tienen mayor facilidad de 
integración y vinculación con las organizaciones (Abukhalifa et al., 2024). Además, las 
personas que han desarrollado capital psicológico tienen un mejor manejo de recur-
sos, y pueden experimentar recompensas en el presente y aumentar sus beneficios 
futuros (Kalla, 2016). El capital psicológico permite a los trabajadores obtener ventajas 
competitivas, lo que puede llevarlos a un crecimiento sostenible en el desempeño 
laboral y organizacional (Luthans et al., 2007; Zeng et al., 2023).

2.2. El autoliderazgo

Neck y Houghton (2006) definen el autoliderazgo como el proceso mediante el cual 
las personas controlan y regulan su comportamiento. Está regulación del compor-
tamiento se realiza mediante estrategias de pensamiento constructivo y recompen-
sas naturales que ayudan a las personas a mejorar su eficacia (Breevaart et al., 2016). 
El autoliderazgo también es concebido como la práctica intencional de modificar 
pensamientos, sentimientos y comportamientos para lograr un resultado deseado 
(Goldsby et al., 2021; Scherer, 2005). Por su parte, Neck y Manz (2013) indican que exis-
ten estrategias centradas en el comportamiento, como la autobservación, tener metas 
personales, la autorrecompensa, la retroalimentación y practicar la autocorrección. 
Estas prácticas ayudan a los trabajadores en la autogestión para realizar tareas difíci-
les, lo que permite que incrementen la motivación intrínseca, la autodeterminación y 
los sentimientos de competencia (Harunavamwe, Nel, et al., 2020).

El autoliderazgo considera el “yo” en el desarrollo del liderazgo como responsable 
del origen de los pensamientos y las acciones del individuo, pero no es responsable 
de las acciones como tales. (Chang et al., 2022; Karp, 2013). El autoliderazgo se basa en 
la teoría cognitiva social (Bandura, 1986), y consiste en la capacidad de influir en uno 
mismo para identificar autodirección y automotivación para realizar una tarea. Así, 
contribuye con la mejora del propio potencial, la eficiencia y el desempeño (Manz & 
Neck, 2004; Su & Hahn, 2022; Van Zyl, 2013), aspectos que las empresas fomentan para 
un mejor rendimiento laboral (Kotzé, 2018). El autoliderazgo también está basado en 
metas individuales que motivan a las personas a lograr una vida exitosa, pues tiene 
una fuerte relación con la autorregulación y la autoeficacia (Lee & Jung, 2022).

Fletcher y Kaüfer (2003) mencionan que el autoliderazgo empodera a los individuos 
en la toma de decisiones con respecto a sus propias tareas en el trabajo. Además, 
ayuda con incrementar mayor creatividad, innovación, y satisfacción laboral en los 
trabajadores y en las organizaciones (Chang et al., 2022). Por eso, el autoliderazgo 
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es considerado como una de las habilidades del siglo XXI que contribuye con mejorar 
la autoconfianza y el autocontrol (Manz, 2015), así como la realización del desempeño 
(Inam et al., 2023).

2.3. El mindfulness

El mindfulness es el estado de conciencia intencional. Implica tener atención plena en 
el momento presente de manera intencional, lo cual es importante para la concentra-
ción, la flexibilidad cognitiva y la memoria en el trabajo (Lee & Jung, 2022). El mindful-
ness ayuda a ser conscientes de eventos específicos, o experiencias internas o exter-
nas (Brown & Ryan, 2003). Asimismo, está relacionado con aspectos de la personalidad, 
la inteligencia emocional y síntomas psicológicos, entre otros (Baer et al., 2004).

Según lo mencionado por Chen y Zhang (2022), el mindfulness contribuye con poder 
modificar el sesgo cognitivo e incrementar la reevaluación cognitiva positiva mediante 
la regulación de la capacidad metacognitiva de los individuos. Esto implica un aporte 
en la mejora de la autonomía y el aprendizaje mediante la autorrecompensa y automo-
tivación. De acuerdo con la literatura revisada, el mindfulness aumenta el compromiso 
y estimula el florecimiento personal a través de la generación de sentimientos posi-
tivos sobre uno mismo (Zheng et al., 2018). Además, al fortalecer los recursos perso-
nales, incrementa la toma de decisiones y mejora los resultados en el trabajo (Kotzé, 
2022; Leroy et al., 2013; Malinowski & Lim, 2015). 

2.4. El capital psicológico y el autoliderazgo

Según Kotzé (2018), el autoliderazgo y el capital psicológico incluyen tanto recursos 
personales como psicológicos que influyen en los trabajadores en su decisión de 
abandonar o permanecer en una organización. También contribuyen con mejorar el 
resultado individual de los trabajadores al enriquecer el manejo de recursos e incre-
mentar su compromiso laboral (Harunavamwe, Nel, et al., 2020).

La literatura señala que el autoliderazgo considera diversas estrategias, como 
patrones de comportamiento y pensamiento que contribuyen al bienestar laboral 
(Bakker & Demerouti, 2017; Harunavamwe, Nel, et al., 2020; Kotzé, 2022; Neck & Manz, 
2010). Asimismo, diversos estudios resaltan que personas con un buen desarrollo de 
autoliderazgo son guiadas por su capacidad de autoobservación, principalmente, en el 
lugar de trabajo (Kotzé, 2018; Neck & Houghton, 2006). Sin embargo, aún no se identi-
fica una relación directa entre los cuatro componentes del capital psicológico (autoefi-
cacia, esperanza, optimismo y resiliencia) con el autoliderazgo, por lo que se necesitan 
mayores estudios (Kotzé, 2018). 
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El capital psicológico, que abarca componentes como la autoeficacia, la esperanza, 
el optimismo y la resiliencia, proporciona a los trabajadores una base sólida para 
desarrollar habilidades de autoliderazgo (Kim & Kim, 2019; Mishra et al., 2016). Estos 
recursos psicológicos no solo fomentan una actitud positiva y una mayor motivación, 
sino que también potencian la capacidad de los individuos para gestionar sus propios 
comportamientos y emociones (Petersen & Youssef-Morgan, 2018). Al incrementar los 
componentes del capital psicológico, los empleados se sienten más seguros y capaci-
tados para establecer y alcanzar objetivos personales y profesionales. Esto, a su vez, 
refuerza su capacidad para liderarse a sí mismos en el entorno laboral. A partir de lo 
revisado, se plantea la siguiente hipótesis:

•	 H1: El capital psicológico tiene un impacto directo y positivo en el autoliderazgo.

2.5. El capital psicológico y el mindfulness

La literatura señala que existe una relación positiva entre el mindfulness y el capital 
psicológico, pues incrementan la esperanza y el optimismo (Malinowski & Lim, 2015). 
Avey et al. (2008) identificaron que el mindfulness se relaciona positivamente con el 
capital psicológico, principalmente, con la resiliencia. Esta relación ayuda a los traba-
jadores a tomar conciencia y lograr incrementar sus capacidades psicológicas (autoe-
ficacia, optimismo, esperanza y resiliencia) en relación con las demandas del trabajo. 
También implica una mejora de la salud, pues alivia la depresión, el estrés y el agota-
miento en el lugar de trabajo (Roche et al., 2014; Rupprecht et al., 2019).

A través de sus cuatro componentes, el capital psicológico permite a los individuos 
manejar mejor el estrés y la presión (Brendel et al., 2016), lo que facilita la práctica del 
mindfulness. Esta disposición a aceptar y gestionar las experiencias emocionales sin 
juicio ayuda a mantenerse enfocado y presente en el entorno (Paul & Perwez, 2023). 
Además, el desarrollo del capital psicológico facilita la regulación emocional. Esto 
permite adoptar una perspectiva más equilibrada y consciente en situaciones estre-
santes (Manz et al., 2016), lo que refuerza potencialmente la capacidad para practicar 
mindfulness de manera efectiva.

Nel y Kotzé (2017) mencionan que tanto el mindfulness como el capital psicológico 
pueden ser desarrollados en el lugar de trabajo con el fin de mejorar la salud y el 
bienestar organizacional. Aunque existen estudios que miden los niveles de capital 
psicológico y mindfulness, estos están concentrados en diversos sectores de China 
(Liu & Du, 2024; Zeng et al., 2023). Por ello, se necesita ampliar algunas variables y los 
sectores en futuras investigaciones. Otros estudios se han enfocado en la industria 
minera en África. Entonces, existe la necesidad de investigar más la relación entre 
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capital psicológico y mindfulness (Nel & Kotzé, 2017). A partir de lo revisado, se plantea 
la siguiente hipótesis:

•	 H2: El capital psicológico tiene un efecto directo y positivo en el mindfulness.

2.6. El mindfulness y el autoliderazgo

MacKenzie y Baumeister (2015) indican que un líder consciente de sus pensamientos, 
emociones, y comportamientos considera altas capacidades de mindfulness y auto-
liderazgo. Además, el mindfulness contribuye con el liderazgo individual y tiene un 
impacto significativo en la mejora del liderazgo (Chen & Zhang, 2022). Por su parte, 
Lee y Jung (2022) condujeron un estudio en Corea del Sur y emplearon una muestra 
de estudiantes universitarias de la carrera de Artes. En particular, los autores encon-
traron una relación positiva entre el mindfulness y el autoliderazgo. Otros estudios 
mencionan también que el mindfulness es beneficioso para el desarrollo del autolide-
razgo (Chen & Zhang, 2022; Lee & Jung, 2022; Prinsloo & Jooste, 2022). 

El mindfulness potencia el autoliderazgo al aumentar la autoconciencia, lo que 
permite a las personas identificar sus fortalezas y áreas de mejora con mayor clari-
dad. A su vez, esto facilita la gestión de objetivos personales, pues ayuda a establecer 
metas más alineadas con valores y aspiraciones del individuo (Worawichayavongsa & 
Bennet, 2022). Además, practicar mindfulness permite que los individuos desarrollen 
habilidades de regulación emocional que les permiten mantener la motivación y la 
resiliencia frente a desafíos; así, se refuerza su capacidad de autoliderazgo (Tenschert 
et al., 2024). De acuerdo con Furtner et al. (2018), el mindfulness representa un factor 
de regulación psicológica que contribuye con el autoliderazgo de los directivos. Este 
razonamiento permite plantear la siguiente hipótesis: 

•	 H3: El mindfulness tiene un efecto directo y positivo en el autoliderazgo.

2.7. Efecto mediador del mindfulness entre el capital psicológico 
y el autoliderazgo

El mindfulness y el autoliderazgo se relacionan mediante la autorregulación individual 
de las personas para lograr sus objetivos (Lee & Jung, 2022). Asimismo, el autolide-
razgo influye más en el capital psicológico que en el mindfulness (Kotzé, 2018). Algunos 
estudios identificaron el papel mediador del mindfulness entre el capital psicoló-
gico y el compromiso laboral (Tabaziba, 2015). A su vez, el capital psicológico media 
la relación entre el mindfulness y el compromiso laboral (Kotzé, 2018; Malinowski & 
Lim, 2015). También se ha identificado el papel mediador del capital psicológico con 
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el mindfulness y el bienestar psicológico, y del mindfulness con el bienestar mental 
(Roche et al., 2014). 

En un estudio en Sudáfrica en empresas del sector público con una muestra de 226 
empleados, se evidenció que el mindfulness y el autoliderazgo tienen una influencia 
positiva sobre el capital psicológico. También se observó que el capital psicológico 
tiene un efecto mediador entre el mindfulness y el compromiso laboral, y entre el 
mindfulness y el agotamiento. Asimismo, se determinó el efecto mediador del capi-
tal psicológico entre el autoliderazgo y el compromiso, y entre el autoliderazgo y el 
agotamiento (Kotzé, 2022). Específicamente, Huang (2022) menciona que el mindful-
ness tiene un efecto moderador en la relación del capital psicológico y la satisfacción 
del e-learning, y que tiene un papel importante en mejorar el rendimiento. También 
se ha encontrado que el mindfulness tiene un efecto mediador en la relación entre el 
capital psicológico y las emociones positivas (Avey et al., 2008).

De acuerdo con Rupprecht et al. (2019), hay una escasez de estudios sobre el desa-
rrollo de capacidades, como la autoobservación, la autorregulación y la regulación de 
las emociones (influenciada positivamente por el mindfulness), aspectos que contri-
buyen en el desarrollo del autoliderazgo y liderazgo. Asimismo, es necesario explo-
rar otras variables que ayuden a identificar el nivel de influencia de la conciencia en 
el autoliderazgo (Chen & Zhang, 2022). También se debe investigar cómo otros cons-
tructos se relacionan con el capital psicológico, el mindfulness, las emociones y los 
cambios en las organizaciones (Avey et al., 2008). Por lo tanto, la evidencia empírica 
ha demostrado la relación bivariada entre capital psicológico, mindfulness y autolide-
razgo, respectivamente. Sin embargo, el mecanismo por el cual estas tres variables se 
relacionan entre sí aún no ha sido abordado, menos aun en el contexto latinoameri-
cano. La revisión de la literatura permite plantear la siguiente hipótesis:

•	 H4: El mindfulness tiene un efecto mediador entre el capital psicológico y el auto-
liderazgo.

3. Metodología y datos

La población del estudio estuvo compuesta por 712 empresas peruanas grandes y 
medianas de servicios. La muestra obtenida consistió en 100 respuestas válidas en el 
sector de servicios en las áreas de Marketing (12,38%), Operaciones (59,05%), Supply 
Chain (12,38%) y Tecnologías de la Información (16,19%). De los entrevistados, 63,81% 
fueron hombres; y 36,19%, mujeres. Con respecto a los rangos de edad, se dividieron 
de la siguiente manera: 
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•	 De 20 a 29 años: 12,38%
•	 De 30 a 39: 36,19%
•	 De 40 a 49 años: 18,10%
•	 De 50 a 59 años: 24,76%
•	 Mayores de 60 años: 8,57%.

Para determinar el tamaño mínimo de la muestra probabilística, se consideraron 
dos criterios. El primero estuvo indicado por el muestreo aleatorio simple, con un 
margen de confianza de 2,5 sigmas (95,5%), el caso más desfavorable posible (p=q=50) 
y un error muestral de +/- de 5 %. El segundo estuvo condicionado por el uso del 
PLS-SEM, para el cual un tamaño de muestra de 100 a 200 es suficiente (Hair et al., 
2009; Hoyle, 1995). Por tanto, se puede considerar que el tamaño de la muestra es sufi-
ciente para la validación de las hipótesis y la extrapolación de los resultados.

3.1. Medidas 

Para evaluar el capital psicológico, se empleó el cuestionario de capital psicológico de 
Luthans et al. (2007), el cual consta de 24 preguntas que sirven para medir 4 dimen-
siones (autoeficacia, esperanza, optimismo y resiliencia) con escalas de Likert de 5 
categorías, que van de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Para la variable 
de autoliderazgo, se ha considerado el cuestionario Self-Leadership Questionnaire 
(ASLQ) de Houghton et al. (2012). Este consta de 9 preguntas y usa las escalas de 
Likert de 5 categorías, que van de 1 (muy inexacto) hasta 5 (muy exacto). Para la varia-
ble de  mindfulness, se ha seleccionado el cuestionario Mindful Attention Awareness 
Scale (MAAS) desarrollado por Brown y Ryan (2003). Este consta de quince preguntas 
con escalas de Likert de 6 categorías, que van de 1 (casi siempre) a 6 (casi nunca). 
En adición a las escalas utilizadas para los cuestionarios, se incluyeron variables de 
control de demografía, sexo, edad, tipo de organización, sector de la empresa y rol en 
la organización correspondiente.

Figura 2.Modelo de investigación

Capital  
psicológico

Mindfulness

Autoliderazgo
H1

H2 H3
H4
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4. Resultados

El sesgo por método común (en adelante, CMB) representa un problema crucial cuando 
la investigación implica métodos de encuesta. En este contexto, se aplicó el factor 
único de Harman para detectar el CMB. Según los resultados, la varianza acumulada 
extraída para el factor único fue de 39,41%. Por lo tanto, la cuestión del CMB no fue 
motivo de preocupación en esta investigación, ya que el porcentaje es inferior a 50% 
(Ong et al., 2023). Con respecto a la aplicación de PLS-SEM, la evaluación del modelo 
de medición abordó la relación entre indicadores y constructos. Este paso permitió 
brindar mayor sustento estadístico a la posterior comprobación de las hipótesis. En el 
contexto del estudio, se evaluó la fiabilidad, la validez convergente y la validez discri-
minante del modelo de medición. Con respecto a la fiabilidad, se calculó el Alfa de 
Cronbach (α) y la fiabilidad compuesta (en adelante, CR). En ambos casos, se optó por 
un punto de corte de 0,7 (Hair et al., 2019). En relación con la validez convergente, la 
varianza media extraída (en adelante, AVE) representa la métrica más popular para 
comprobar dicha condición. La AVE con valores superiores a 0,5 permite corroborar la 
validez convergente. La tabla 1 incluye los resultados con respecto a ambas métricas 
de fiabilidad, así como de AVE. En algunos casos, las cargas factoriales se encontraron 
por debajo de 0,7, pero encima de 0,4. Siguiendo las recomendaciones de Hair et al. 
(2022), se optó por mantener dichas cargas debido a su relevancia con respecto a la 
validez del contenido del constructo. Por otro lado, la variable de autoliderazgo regis-
tró un valor de AVE por debajo de 0,5. Sin embargo, Fornell y Larcker (1981) sostienen 
que, si un constructo registra un valor de AVE menor a 0,5, pero de CR mayor a 0,6, la 
validez convergente es aceptable. Esto ha sido considerado previamente como criterio 
para evaluar la validez convergente en otros contextos de estudio (Pervan et al., 2018; 
Safiih & Azreen, 2016). Por lo tanto, los resultados permitieron comprobar la fiabilidad 
y validez convergente del modelo de medición.

Tabla 1. Fiabilidad de la consistencia interna y validez convergente

Constructo Carga factorial α CR AVE

Autoeficacia 0,963 0,970 0,845

AF1 0,92

AF2 0,81

AF3 0,91

AF4 0,96

AF5 0,96
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Constructo Carga factorial α CR AVE

AF6 0,94

Autoliderazgo 0,863 0,889 0,476

AL1 0,70

AL2 0,77

AL3 0,84

AL4 0,78

AL5 0,76

AL6 0,57

AL7 0,54

AL8 0,58

AL9 0,61

Esperanza 0,934 0,947 0,721

EZ1 0,89

EZ2 0,89

EZ3 0,72

EZ4 0,91

EZ5 0,93

EZ6 0,84

EZ7 0,75

Mindfulness 0,936 0,944 0,534

MI1 0,68

MI2 0,70

MI3 0,78

MI4 0,68

MI5 0,75

MI6 0,56

MI7 0,82

MI8 0,84

MI9 0,76
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Constructo Carga factorial α CR AVE

MI10 0,87

MI11 0,65

MI12 0,74

MI13 0,57

MI14 0,81

MI15 0,67

Optimismo 0,940 0,954 0,807

OP1 0,88

OP2 0,92

OP3 0,84

OP4 0,94

OP5 0,92

Resiliencia 0,930 0,947 0,783

RE1 0,86

RE2 0,92

RE3 0,91

RE4 0,92

RE5 0,81

La validez discriminante fue evaluada a partir del criterio de Fornell y Larcker 
(1981), y la relación de correlaciones (heterotrait-monotrait ratio of correlations [en 
adelante, HTMT]) (Henseler et al., 2015). De acuerdo con Radomir y Moisescu (2020), el 
criterio de Fornell y Larcker presenta limitaciones para detectar problemas de validez 
discriminante. En este contexto, la HTMT representa una alternativa adecuada debido 
a su precisión para evaluar la validez discriminante. La tabla 2 muestra los resultados 
con respecto a la aplicación de ambos criterios. En relación al criterio de Fornell y 
Larcker, la raíz cuadrada de AVE de cada constructo (valores en la diagonal) superó 
la correlación entre cada uno y el resto (valores por debajo de la diagonal). Por otro 
lado, los valores HTMT (valores por encima de la diagonal) no superaron el punto de 
corte conservador de 0,85. En general, ambos criterios permitieron confirmar la vali-
dez discriminante del modelo de medición.
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Tabla 2. Validez discriminante 

Constructo Autoeficacia Autoliderazgo Esperanza Mindfulness Optimismo

Autoeficacia 0,919 0,354 0,713 0,205 0,773

Autoliderazgo 0,339 0,690 0,610 0,568 0,472

Esperanza 0,680 0,573 0,849 0,411 0,856

Mindfulness 0,198 0,569 0,392 0,730 0,339

Optimismo 0,737 0,447 0,797 0,321 0,898

El capital psicológico fue representado como un constructo de segundo orden 
formativo constituido por la autoeficacia, la esperanza, el optimismo y la resiliencia. 
Para estimar el constructo de orden superior, se empleó el enfoque disjunto de dos 
etapas (disjoint two-stage approach) (Sarstedt et al., 2019). De esta forma, los puntajes 
de las variables latentes del modelo de medición fueron empleados como indicadores 
formativos del capital psicológico. A diferencia de los constructos reflectivos, abordar 
constructos formativos implica centrarse en la colinealidad, así como en examinar 
la significancia y la relevancia de los pesos externos. La tabla 3 muestra los resulta-
dos de la evaluación del constructo formativo correspondiente al capital psicológico. 
Se empleó el factor de inflación de la varianza (en adelante, VIF) para evaluar la coli-
nealidad entre los cuatro indicadores del capital psicológico. Los valores VIF menores a 
5 sugieren que la colinealidad no representa una situación crítica para el modelo (Hair 
et al., 2022). De esta forma, los resultados demostraron que los indicadores del capital 
psicológico presentan niveles aceptables de colinealidad. Para evaluar la significancia 
y relevancia de los pesos externos, se condujo un procedimiento de  bootstrapping 
utilizando 20000 iteraciones. En general, los resultados permitieron concluir que la 
relación entre las cuatro dimensiones con respecto al capital psicológico es positiva 
y significativa.

Tabla 3. Evaluación de constructo de segundo orden (capital psicológico)

Indicador Sample mean Standard deviation T-statistic p-value VIF

Autoeficacia 0,484 0,149 3,459 0,001 2,628

Esperanza 0,609 0,233 2,686 0,007 3,737

Optimismo 0,689 0,131 5,522 *** 3,816

Resiliencia 0,848 0,352 2,373 0,018 4,786

***p-value < 0,001
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La estimación del modelo estructural permitió examinar las hipótesis de investiga-
ción. Para cumplir con este objetivo, se implementó un procedimiento de  boostrapping 
con 20000 iteraciones. La tabla 4 muestra los resultados de la estimación del modelo 
estructural. En primer lugar, el capital psicológico tuvo un efecto positivo y signifi-
cativo en el autoliderazgo (β=0,492; p-value < 0,001), lo que permitió comprobar la 
primera hipótesis de investigación. En segundo lugar, los resultados demostraron 
que el capital psicológico tiene un efecto positivo y significativo sobre el mindfulness 
(β=0,460; p-value<0,001), por lo que la segunda hipótesis de investigación fue compro-
bada. En tercer lugar, se encontró que la variable mindfulness tiene un efecto positivo 
y significativo sobre el autoliderazgo (β=0,348; p-value < 0,001), por lo que la tercera 
hipótesis de investigación fue verificada. En último lugar, el análisis de mediación 
permitió detectar un efecto indirecto positivo y significativo de mindfulness sobre la 
relación entre capital psicológico y autoliderazgo (β=0.159, p-value=0,003). En otras 
palabras, los resultados permitieron comprobar la presencia de un efecto media-
dor parcial. Entonces, la cuarta hipótesis de investigación fue confirmada. La figura 3 
proporciona los resultados de la aplicación de PLS-SEM. 

Tabla 4. Estimación del modelo estructural 

Ítem Path 
coefficient

Standard 
deviation T-statistic p-value BCa CI d

CP a->AU b (H1) 0,492 0,093 5,071 *** [0,273; 0,626]

CP->MN c (H2) 0,460 0,092 4,700 *** [0,227; 0,583]

MN->AU (H3) 0,348 0,093 3,957 *** [0,179; 0,527]

CP->MN->AU (H4) 0,159 0,052 3,010 0,003 [0,058; 0,262]

a CP = Capital psicológico
b AU = Autoliderazgo
c MN = Mindfulness
d BCa CI = Bias-corrected and accelerated confidence intervals
***p-value < 0,001
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Figura 3. Resultados de estimación

***p-value < 0,001
**p-value < 0,01
*p-value < 0,05

5. Discusión

Los hallazgos encontrados demuestran que las hipótesis planteadas son válidas y 
estadísticamente significativas. La hipótesis 1 predijo una relación directa y positiva 
entre el capital psicológico y el autoliderazgo. Los resultados (β= 0,492; p-value= <0,001) 
confirman que la hipótesis es válida, y que la influencia y la dirección propuesta por la 
literatura son correctas. La hipótesis 2 predijo una relación directa y positiva entre el 
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capital psicológico y el mindfulness. De acuerdo con los resultados (β= 0,460; p-value= 
<0,001), la hipótesis es válida, por lo que se acepta la influencia y dirección propuesta 
por la literatura entre los constructos mencionados. La hipótesis 3 indicó una relación 
directa y positiva entre el mindfulness y el autoliderazgo. De acuerdo con los resulta-
dos (β= 0,348; p value= <0,001), la hipótesis es válida, y, tal como señala la literatura, 
se acepta la influencia y dirección entre los constructos mencionados. La hipótesis 
4 afirma que el mindfulness tendría un efecto mediador en la relación entre capital 
psicológico y el autoliderazgo. Los resultados indican que existe un efecto directo que 
es positivo y significativo (β= 0,159; valor p-value=0,003). De esta manera, se valida una 
mediación parcial del mindfulness en la relación citada. 

El propósito del estudio fue identificar los factores que ayudan a mejorar el desem-
peño de los trabajadores y evaluar cómo ejercen tal influencia. Para ello, se desa-
rrolló y validó un modelo en una muestra representativa de empresas de servicios. 
En cuanto a la relación entre el capital psicológico y el autoliderazgo, los resultados 
encontrados indican que los trabajadores que generan mayor capital psicológico son 
más motivados, empoderados y tienen mayor confianza, por lo que logran incrementar 
su desempeño. Esto se relaciona con la teoría de Bandura (1986), que señala que cada 
individuo puede modificar su comportamiento. Además, los resultados satisfacen la 
necesidad de mayores estudios (Kotzé, 2018).

También se valida la relación entre el capital psicológico y el mindfulness. La rela-
ción genera en las personas mayor toma de conciencia e incremento de sus capacida-
des psicológicas, y la consiguiente mejora del bienestar en el trabajo. Estos hallazgos 
no solo refuerzan la conexión positiva entre el capital psicológico y el mindfulness, 
sino que también subrayan la importancia de explorar cómo esas variables pueden 
influir en el desempeño y el bienestar en diferentes industrias y contextos. Además, 
apoyan la necesidad de realizar estudios adicionales en diversos entornos laborales 
para desarrollar estrategias más efectivas de intervención y apoyo (Nel & Kotzé, 2017).

Los hallazgos sobre la influencia del mindfulness en el autoliderazgo indican que 
las personas con un mejor desarrollo de conciencia plena se centran mejor en sus 
experiencias laborales, por lo que logran identificar en las mismas un mayor bene-
ficio. Esto sugiere que el mindfulness no solo mejora la capacidad de los individuos 
para gestionar sus emociones y pensamientos, sino que también les permite tomar 
decisiones más informadas y efectivas en el entorno laboral. Estos resultados respal-
dan la importancia de integrar prácticas de mindfulness en programas de desarrollo 
profesional y educación en liderazgo. Además, este hallazgo responde a la necesidad 
de realizar más investigaciones para explorar cómo diferentes dimensiones del mind-
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fulness afectan aspectos específicos del autoliderazgo y el rendimiento laboral, y para 
desarrollar estrategias prácticas que maximicen sus beneficios en diversos contextos 
organizacionales (Lee & Jung, 2022).

Además, se confirma el efecto mediador del mindfulness en la relación entre capi-
tal psicológico y autoliderazgo. En este caso, los resultados apoyan otros estudios 
que relacionan el mindfulness con el desarrollo del autoliderazgo y también cubre la 
necesidad de mayores estudios que permitan identificar el efecto del mindfulness en 
el desempeño laboral (Rupprecht et al., 2019). De esta forma, los resultados sugieren 
que el mindfulness puede ser una herramienta clave no solo para potenciar el autoli-
derazgo, sino también para mejorar el rendimiento general en el trabajo. Así, destaca 
la importancia de investigar más a fondo esas dinámicas.

6. Conclusiones

Los resultados permitieron confirmar todas las hipótesis de la investigación. Además, 
tienen implicaciones prácticas, pues exponen a los directivos que el fomento del 
mindfulness genera un mayor autoliderazgo empoderando a sus trabajadores, y gene-
rando en ellos una mayor creatividad e innovación (Chang et al., 2022). De esta manera, 
mejora su desempeño (Manz & Neck, 2004; Su & Hahn, 2022; Van Zyl, 2013).

El presente estudio considera algunas limitaciones: el diseño de la investigación, 
la elección de los datos y los procedimientos inferenciales. El uso de medidas de 
percepción retrospectivas de los gerentes fue una limitación porque pueden introdu-
cir diversas formas de sesgo. Sin embargo, esta debilidad metodológica la comparten 
las investigaciones que examinan casos similares.

Por otro lado, el estudio ofrece una comprensión más completa de la relación entre 
constructos, cuyos instrumentos han sido abordados por otros autores pero no han 
sido validados de manera integral. En contraste, el estudio comprueba la validez de los 
instrumentos y sugiere que futuras investigaciones continúen expandiendo su uso en 
otros contextos. De esta forma, esta investigación proporciona resultados sobre tres 
constructos y su influencia sobre el entorno laboral de los trabajadores (Kotzé, 2022).

Finalmente, los resultados asocian el capital psicológico y el mindfulness con un alto 
desarrollo de autoliderazgo en los trabajadores, lo que genera un incremento de moti-
vación intrínseca, autodeterminación y sentimientos de competencia (Harunavamwe, 
Pillay, et al., 2020). Estudios futuros pueden incluir otras variables demográficas, como 
el género; y también mediadoras que podrían afectar al autoliderazgo, como la inno-
vación y creatividad. Por último, se recomienda que el modelo se aplique en mayores 
sectores empresariales y otros entornos culturales en países de Latinoamérica.
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