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Resumen
La presente investigación tiene por objetivo conocer la relación entre justicia organizacional 
y bienestar psicológico en docentes de educación superior. La muestra estuvo conformada 
por 224 docentes de universidades públicas y privadas en situación de pandemia de manera 
virtual, con un enfoque cuantitativo, no experimental y correlacional. Se les aplicó la Escala 
de Justicia Organizacional de Colquitt (2001), adaptada en Perú por Ausejo (2017) y la 
Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (2012). Los resultados más importantes muestran 
que existe asociación significativa y positiva entre justicia organizacional y bienestar psico-
lógico, siendo el tamaño del efecto pequeño. El análisis de los componentes de dichas varia-
bles arrojó que existe asociación significativa y positiva entre ellos, excepto el componente 
autonomía de bienestar psicológico, que no se relaciona con ninguno de los componentes de 
justicia organizacional, y crecimiento personal, que solo se relaciona con justicia procedi-
mental, y no así con justicia distributiva, interpersonal e informativa. 
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Abstract
This research aims to know the relationship between organizational justice and psycho-
logical well-being in higher education teachers. The sample consisted of 224 teachers from 
public and private universities in a virtual pandemic situation, with a quantitative, non-
experimental and correlational approach. The applied scales were Colquitt Organizational 
Justice Scale (2001), adapted in Peru by Ausejo (2017) and the Ryff Psychological Well-
being Scale (2012). The most important results show that there is a significant and positive 
association between organizational justice and psychological well-being, with a small effect 
size. The analysis of the components of these variables showed that there is a significant 
and positive association between them, except for the autonomy component of psychologi-
cal well-being, which is not related to any of the components of organizational justice, and 
personal growth, which is only related to procedural justice, and not so with distributive, 
interpersonal and informational justice.

Keywords: Organizational justice; psychological well-being; university teachers.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud, en marzo de 2020, reconoció el COVID-19 
como una enfermedad de alcance mundial, después de su aparición a fines del 
2019 en Wuhan (China). La enfermedad ocasionó muchos cambios en la vida de 
las personas. Los más importantes fueron los contagios y los fallecimientos que 
las familias tuvieron que afrontar, además de las repercusiones psicológicas, eco-
nómicas y sociales.  El Ministerio de Salud del Perú informó de 3,585,381 casos y 
213,259 defunciones hasta el 04 de junio de 2022. Lamentablemente, fue la tasa de 
muertos más alta del mundo (6,307 por cada cien mil habitantes).

En los dos años de pandemia, las autoridades, con el uso de ciertos indicado-
res, tomaron una serie de medidas estratégicas, desde el cierre total de las organi-
zaciones productivas y de servicios públicos y privados y la apertura paulatina de 
los mismos (Decreto supremo N°08, marzo 2021). En el momento actual, todas las 
actividades se están normalizando y las restricciones tienden a disminuir (Decreto 
Supremo N°041-2022-PCM). 

De este modo, la mayoría de las actividades económicas se vieron seriamente 
afectadas al cerrar sus puertas -tales como las micro, pequeñas, medianas y gran-
des empresas- como parte de las medidas implementadas para prevenir el contagio 
de COVID-19 (Decreto de urgencia N°035-2020). El sector educación no estuvo 
exonerado de estas medidas. Según la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (2021), 165 millones de estudiantes y, por tanto, profesores, fueron 
los más afectados con el cierre de las organizaciones educativas en 32 países. El 
Perú sufrió las mismas consecuencias a nivel primario, secundario como técnico 
superior y universitario. Los docentes como los estudiantes tuvieron que asumir 
las actividades académicas (labores de enseñanza aprendizaje) de acuerdo con la 
coyuntura y las limitaciones que las clases virtuales, radiales y televisivas oca-
sionaron, especialmente en las zonas rurales donde no había internet (R.V.M. N° 
080-2020-MINEDU; R.V.M. N° 081-2020-MINEDU). Esta situación llevó a los 
docentes a asumir tal responsabilidad no prevista -escasos conocimientos tecnoló-
gicos y equipos precarios o inexistentes- teniendo como consecuencia una deser-
ción masiva de estudiantes y una incertidumbre extrema de los docentes, junto a 
cambios abruptos en sus prácticas laborales. 

Debido a este panorama, las autoridades del Gobierno adoptaron medidas 
con el objeto de hacer justicia respecto de las necesidades urgentes del momento 
y mejorar las condiciones socioeconómicas, sanitarias y laborales de la población 
en general, y los docentes en particular. Sin embargo, parecen no tener los efectos 
positivos esperados frente al impacto de la pandemia que afectó severamente el 
bienestar psicológico de los docentes, propiciando un cuestionamiento sobre lo 
justo de las recompensas frente al contexto. Estudios recientes informaron que 
el constructo justicia organizacional impacta sobre la calidad de vida laboral y la 
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salud de los empleados (González et al., 2007), y cómo las acciones del entorno 
influyen en las percepciones de justicia organizacional de sus empleados y la rela-
ción que existe entre estas y el desempeño laboral (Peña y Durand, 2016). 

Justicia organizacional

¿Cómo entender la justicia organizacional? La mayoría de los autores le atribuyen 
a Adams (1966) y su teoría de la equidad como el inicio más lejano de la justicia 
organizacional. Este autor plantea que toda persona es capaz de forjar juicios de 
equidad o inequidad en función de sus esfuerzos en el desempeño de su trabajo y 
las recompensas que perciben de parte de la organización. Juicios que, sin lugar 
a dudas, pueden generar comportamientos diversos, convenientes o no para las 
personas, el trabajo y la organización. Sin embargo, se sabe de varios constructos 
que surgieron por la década de los 60 y posteriores, como aquellas teorías mencio-
nadas por Rodríguez, Martínez y Salanova (2014). Entre ellas destaca el aporte de 
Greenberg (1987) que define la justicia organizacional como las percepciones que 
tienen los trabajadores sobre lo que es justo en las organizaciones que trabajan y 
cuyo constructo, desde su punto de vista, está compuesto por tres factores: distri-
butiva, procedimental e interaccional. Posteriormente, amplía su teoría, indicando 
que las dos primeras forman parte estructural de la justicia organizacional, es de-
cir, el ambiente en que ocurren los hechos y el tercer factor estaría compuesto por 
los subfactores interpersonal e informacional, que se refieren al tratamiento de los 
individuos (Greenberg, 1993). 

Sin embargo, Colquitt (2001) entiende la justicia organizacional desde la 
concepción de que las actitudes y comportamientos surgen de la percepción que 
tienen los trabajadores sobre sus organizaciones y que estos juicios valorativos 
permiten la interacción con su entorno, sean estos positivos o negativos. Si son po-
sitivos, es posible que las personas se sientan satisfechas con lo que hacen y con el 
lugar de trabajo; en caso contrario, estarán insatisfechas y desmotivadas (Judge & 
Colquitt, 2004; Omar, 2006). Así, Colquitt logra integrar las teorías y constructos, 
poniendo en prueba su modelo con investigaciones sucesivas en muestras de estu-
diantes universitarios y empleados de empresas, mediante análisis factoriales con-
firmatorios y ecuaciones estructurales para la validez predictiva. Colquitt llega a 
determinar que la mejor manera de medir la justicia organizacional se sustenta en 
cuatro dimensiones: justicia distributiva, procesal, interpersonal e informativa. 
La primera se entiende como la manera en que se distribuye el contenido y lo justo 
por los resultados alcanzados, vale decir, las remuneraciones en función de tareas 
y responsabilidades, los horarios y otros recursos para el desempeño; la segunda 
se entiende como la toma de decisiones sobre lo justo de los medios utilizados para 
la distribución de tales recursos, tal como la participación de los trabajadores en 
los beneficios y en la toma de decisiones; la tercera se refiere a la calidad humana 
en el trato respetuoso y digno que se merecen los empleados afectados por las 
decisiones tomadas por los representantes de la organización; y la cuarta se refiere 
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a la sincera y racional información que explique sobre las decisiones tomadas (Ro-
dríguez et al., 2014; Patlán, Flores, Martínez y Hernández, 2014).

A partir del aporte de Colquitt (2001) sobre justicia organizacional, se han 
desarrollado otras investigaciones en diferentes países y en muestras de diversas 
organizaciones, buscando establecer relaciones con otras variables. Entre ellas, 
se podría considerar que existen asociaciones positivas y significativas con la sa-
tisfacción laboral (Guevara, M.L. 2015), con confianza y el apoyo organizacional 
(DeConinck, 2010), con engagement y ciudadanía organizacional (Rodríguez et 
al., 2014; Rubio, 2018), con desempeño laboral (Peña-Ochoa y Durán, 2016), con 
compromiso organizacional (Ríos y Loli, 2019), con responsabilidad social cor-
porativa y satisfacción (Tziner  y Oren, 2011); así como relaciones negativas y 
significativas con el síndrome de burnout (Omar, 2006; Vásquez-Trespalacios et 
al., 2019), con tensión psicológica (Francis & Barling, 2005) y otras variables, de-
mostrando la validez del modelo de Colquitt.

Bienestar psicológico

Muchos estudios iniciales sobre bienestar psicológico plantearon la satisfacción 
como estrategia para tener conocimiento sobre la percepción de bienestar de los 
empleados, incluso su evaluación, se infería a partir de la medición de la satis-
facción por cuanto se consideraba como un componente de la misma (Bravo-
Yáñez y Jiménez-Figueroa, 2011; Meliá y Peiró, 1988). Desde la perspectiva del 
hedonismo, el bienestar es un estado de felicidad que surge de la experiencia 
placentera de los seres humanos; es una categoría de respuestas emocionales y 
juicios sobre la satisfacción con la vida (Diener, 2009; Ryan y Deci, 2000). Entre 
tanto, para Waterman (1993), el bienestar es un sentimiento de las personas que 
se expresa en la realización de sus actividades cotidianas, es decir, puede ser 
alcanzado con su autorrealización personal. Hay dos constructos asociados posi-
tivamente entre la “expresividad personal (eudaimonia) y el disfrute hedónico”. 
De hecho, el presente estudio se encuentra enmarcado dentro de la concepción 
eudaimónica o bienestar psicológico positivo, que tiene que ver con el desarrollo 
personal, la autorrealización, las experiencias y reacciones positivas de la vida 
diaria de las personas (Snyder y López, 2005). Vale decir, la satisfacción res-
pecto de las creencias positivas eleva la autoestima, el logro de la necesidad de 
afiliación conduce hacia las relaciones positivas con su entorno y la satisfacción 
de la necesidad de libertad y control lleva a la autonomía y dominio de sí mismo 
(Véliz, 2012). De manera que se rompe con la concepción tradicional negativa de 
la salud mental o enfermedad para dar paso al bienestar desde una perspectiva 
del desarrollo de las capacidades y el crecimiento de las personas (Ryff, 1989; 
Ryan y Deci, 2001 en Pineda et al., 2018). 

Estudios realizados en la línea del modelo multidimensional de Ryff (1989), 
en países latinoamericanos y en muestras variadas, dan cuenta de asociaciones 
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negativas del bienestar psicológico con diversas variables, tales como la ansie-
dad (Álvarez, 2014; Carrillo y Maryuri, 2018; Izquierdo, Salazar y León, 2017), 
procrastinación (Borger y Morote, 2021), violencia intrafamiliar (Vilca, 2020), re-
gulación emocional (Rivera y Palma, 2020), el estrés académico (Yataco, 2019) 
y relaciones positivas con esperanza (Temple, 2014), compromiso organizacional 
(Escobedo, 1917), clima laboral (Quiroz, 2017), motivación laboral (Cárdenas, 
2017), entre otros. 

El constructo de bienestar psicológico de Ryff (1989), denominado también 
como “modelo integrado de desarrollo personal” (en Barraza, 2015, p. 74), está 
compuesto por seis dimensiones: 1) autoaceptación, 2) relaciones positivas con 
otras personas, 3) autonomía, 4) dominio del entorno, 5) crecimiento personal 
y 6) propósito en la vida. La primera se refiere a sentirse bien y tener actitudes 
positivas consigo mismo; la segunda se relaciona con tener amigos confiables 
y una capacidad afectiva madura; la tercera se refiere a sostener su individua-
lidad en contextos sociales diferentes y autorregular mejor su comportamiento; 
la cuarta se refiere a la capacidad para elegir o crear entornos favorables para sí 
mismo, control sobre el mundo e influencia sobre su entorno; la quinta se rela-
ciona con la capacidad para desarrollar sus potencialidades y su crecimiento; la 
sexta se refiere a la claridad de sus metas y objetivos de vida respecto a lo que 
se quiere en el futuro.

Justicia organizacional y bienestar psicológico

De la literatura revisada se desprende que no existen investigaciones relaciona-
das entre justicia organizacional y bienestar psicológico. Lo que se puede seña-
lar es que en la dinámica social organizaciones – empleados, sean estos públicos 
o privados u otros sectores de la sociedad, independientemente de los factores 
demográficos, se busca justicia a sus demandas para el logro de una mejor ca-
lidad de vida. Así, podría decirse que la justicia como el bienestar psicológico 
subyacen a toda persona y tiene como propósito su desarrollo y crecimiento. De 
allí, se dice que la búsqueda de justicia como el bienestar psicológico son inhe-
rentes a la persona, por ello son duraderos a lo largo de la vida; de manera que 
tener un nivel adecuado de bienestar psicológico permitirá un buen desempeño 
en lo personal, familiar y laboral (Castro, 2009), por eso la Organización Mun-
dial de la Salud (2010) la define como un continuo dinámico donde se refleja una 
armonía entre los aspectos positivos y negativos del individuo en su desempeño 
a lo largo de su vida. 

Luego, si justicia organizacional es la percepción que tienen los trabajadores 
sobre lo que es justo o injusto en las organizaciones donde trabajan, es probable 
que trabajar en un estado de incertidumbre, provocado externamente debido a la 
pandemia y generalizado en la población, pueda afectar amplios sectores laborales 
como son los docentes, generando percepciones y actitudes injustas, allí donde no 
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ven reflejado su esfuerzo y, consecuentemente, afectado su bienestar psicológico. 
Por tanto, es trascendental analizar los efectos de las medidas compensatorias 
desplegadas por las autoridades gubernamentales del momento y ejecutadas por 
las organizaciones educativas y las posibles repercusiones psicológicas en los do-
centes traducidos en justicia organizacional y bienestar psicológico. Así visto, el 
objetivo de esta investigación es establecer la relación entre justicia organizacional 
y bienestar psicológico.

MÉTODO

Diseño 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacio-
nal, de diseño no experimental y transversal (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2014), que permitirá describir las asociaciones de las variables justicia 
organizacional y bienestar psicológico en docentes de universidades públicas y 
privadas de Perú.

Participantes  

La muestra fue no probabilística e intencional constituida por 224 docentes per-
tenecientes a diversas instituciones educativas de nivel superior (tabla 1), de los 
cuales el 45 % fueron mujeres y 55 % varones. De acuerdo con los grupos etarios, 
el 81.7 % tenían más de 50 años, 12.5 % de 41 a 50 años, 4.5 % de 31 a 40 años y 
el 1.3 % de 21 a 30 años; el estado civil de la muestra estuvo conformado por 22.8 
% de solteros, 54.5 % de casados, 5.4 % de viudos, 10.7 % de divorciados y de 6.7 
% unión libre (convivientes y otros). Los participantes contestaron cada una de 
las preguntas de los instrumentos administrados mediante un aplicativo en línea 
(virtual) de manera voluntaria.

Tabla 1 
Características de la muestra

Variables Sexo Edad Estudios concluidos Centro educativo 

  F      M 21-30  31-40  41-50  51 a + Univer   Mag    Doct Público     Privado

N° 100   124 3        10       28      183 36       76       112 182           42

% 45.0  55.0 1.3       4.5     12.5    81.7 16.1      33.9     50 81.25       18.75

Total 224 224 224 224

Instrumentos

Para medir la muestra, se utilizó la Escala de Justicia Organizacional de Colquitt 
(2001) validada en el Perú por Ausejo (2017). Dicho cuestionario cuenta con cuatro 
dimensiones: justicia distributiva, procesal, interpersonal e informativa. Cuenta 



Loli Pineda et al.

12 Revista de Investigación en Psicología Vol. 25 - N.º 2 (2022) 

con 21 ítems, cinco alternativas de respuesta en una escala de (1) nunca, (2) poco 
frecuente, (3) frecuente, (3) muy frecuente y (5) siempre, con una validez de cons-
tructo ítem – test total mayor a 0.21 y menor de 1; y una confiabilidad de 0.934 
(Ausejo, 2017). En el proceso de adaptación de Ausejo (2017), se altera el orden 
de las dimensiones donde justicia procedimental ocupa el primer lugar y luego 
justicia distributiva, quedando igual la interpersonal y la informacional. Por otro 
lado, para efectos de la presente investigación, se hizo un análisis de fiabilidad con 
la muestra de docentes, obteniendo un coeficiente alpha de Cronbach .93, con una 
diferencia muy sutil con lo obtenido por Ausejo (2017), mostrando estabilidad del 
instrumento.

Se utilizó también la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (2012) confor-
mada por seis componentes: autoaceptación, relaciones positivas con otras per-
sonas, autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal y propósito en la 
vida. Tiene 39 ítems y seis alternativas de respuesta en una escala que va desde 
(1) totalmente en desacuerdo hasta (6) totalmente de acuerdo. Esta escala fue va-
lidada por Alex Véliz (2012) en estudiantes universitarios chilenos, por lo que 
demandó de una adaptación lingüística con el apoyo de expertos para la realidad 
peruana. Se aplicó a 224 docentes universitarios, logrando un coeficiente alpha de 
Cronbach de 0.904; por tanto, es altamente estable y confiable. Para este cuestio-
nario, en esta investigación se ha evaluado también su evidencia de validez basa-
da en la estructura interna, obteniendo índices de ajuste apropiados (CFI=0.995, 
RMSEA=0.090RMR=0.084, GFI=0.992, AGFI=0.990, NFI=0.992). 

Procedimiento 

Para la determinación de la muestra, se tomó contacto con instituciones educati-
vas de nivel superior, públicas y privadas, a quienes se les envió los cuestionarios 
previamente adaptados a los formularios Google. Fue una encuesta virtual, con 
instrucciones precisas de estar informado y responder voluntariamente los reacti-
vos. Este procedimiento fue adoptado, por cuanto las condiciones coyunturales de 
la pandemia todavía se mantenían bajo restricciones que no permitía la aplicación 
de los cuestionarios a los participantes de manera presencial. Con los datos así 
obtenidos, se procedió a descargar al Excel para su análisis.

Análisis de datos 

Los datos fueron procesados mediante el programa SPSS, versión 20. Se utilizó 
las medidas de tendencia central para determinar la incidencia o los niveles de 
justicia organizacional y bienestar psicológico en los docentes universitarios y 
la correlación de Pearson para establecer la asociación de las dos variables antes 
señaladas, así como para conocer la relación entre las dimensiones de dichas 
variables.
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RESULTADOS

1. Niveles de Justicia Organizacional en docentes de educación superior 
de Perú

Como se puede apreciar en la tabla 2, en términos generales, la mayoría de 
los docentes (50.0 %) perciben que en la organización donde laboran fueron más 
o menos justos, mientras que el 23.7 % cree que fueron injustos y solo el 26.3 % 
estaban seguros de que fueron justos. 

Tabla 2
Niveles de justicia organizacional

Frecuencia Porcentaje válido

Válido

Injusto 53 23,7

Más o menos justo 112 50,0

Justo 59 26,3

Total 224 100,0

2. Niveles de Bienestar Psicológico en docentes de educación superior 
de Perú

La tabla 3 muestra, en términos generales, que la mayoría de los docentes 
(50.0 %) percibe que tuvieron un nivel de bienestar psicológico promedio, mientras 
que el 24.1 % indicaron que su nivel de bienestar fue bajo y el 25.4 % que fue alto.

Tabla 3
Niveles de bienestar psicológico

Frecuencia Porcentaje válido

Válido

Bajo 54 24,1

Promedio 113 50,4

Alto 57 25,4

Total 224 100,0

3. Relación entre justicia organizacional y bienestar psicológico en 
docentes de educación superior de Perú

En la tabla 4 se muestra la asociación entre justicia organizacional y bienestar 
psicológico, encontrando que existe una correlación significativa y positiva entre 
ambas variables (r = ,265), lo que permite inferir que cuanto mejor sea la distribu-
ción de recursos, mejores los procedimientos, mejores las relaciones interpersona-
les y una adecuada información en la organización en la que laboran, mayor será 
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el sentimiento de bienestar psicológico de los docentes. Como se puede observar, 
el tamaño del efecto es pequeño (r2 = .070)  

Tabla 4
Asociación entre justicia organizacional y bienestar psicológico

Justicia 
Organizacional

Bienestar
Psicológico r2

Justicia 
Organizacional 

Correlación de Pearson 1 ,265** .070

Sig. (bilateral) ,000

N 224 224

Bienestar Psicológico

Correlación de Pearson ,265** 1

Sig. (bilateral) ,000

N 224 224

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

4. Asociación de las dimensiones de justicia organizacional y bienestar 
psicológico en docentes de educación superior de Perú

En la tabla 5, observamos la correlación entre las dimensiones de las varia-
bles de justicia organizacional y bienestar psicológico. Así, la justicia procedimen-
tal está asociada en forma significativa y positiva con la autoaceptación (r = ,307), 
las relaciones positivas (r = ,189), el dominio del entorno (r = ,228), el crecimiento 
personal (r = ,192) y el propósito (r = ,335), excepto con autonomía; es decir, si 
bien es cierto que existe un reconocimiento a lo justo de los procedimientos que le 
permiten cierto bienestar psicológico, no existe autonomía para sostener su indivi-
dualidad y autorregular mejor su comportamiento en la organización.

Por otro lado, la justicia distributiva de la organización, desde la perspectiva 
de los docentes, no se asocia con el bienestar psicológico; mientras que la justicia 
interpersonal sí se asocia de manera significativa y positiva con la autoacepta-
ción (r = ,234), las relaciones positivas (r =,306), dominio del entono (r = ,150) y 
el propósito (r = 255), pero no así con autonomía y crecimiento personal. Así, se 
puede inferir que, si bien les permite la aceptación de sí mismo, la existencia de 
relaciones positivas, el dominio del entorno y el propósito, los docentes perciben 
que la organización no les permite sostener su autonomía individual y desarrollar 
sus potencialidades para su crecimiento personal.  

Finalmente, la justicia informacional que los docentes perciben como justa 
se asocia con autoaceptación (r = ,233), relaciones positivas (r = ,286), dominio del 
entorno (r = 146) y propósito (r = ,248); en cambio no se asocia con autonomía y 
crecimiento personal. Lo anterior puede significar que, si bien tiene actitudes po-
sitivas consigo misma, buenas relaciones con los demás, crea entornos favorables 
para sí misma y tiene también claridad de metas y objetivos, la organización no 
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les permite desenvolverse con autonomía y desarrollar sus potencialidades para su 
crecimiento personal. 

Como se puede apreciar, desde la percepción de los docentes, existe correla-
ción estadísticamente significativa y positiva entre la mayoría de las dimensiones 
de justicia organizacional y bienestar psicológico, pero, aunque dicha asociación es 
moderada y débil, el tamaño del efecto es grande en la mayoría de las asociaciones.

Tabla N°5 
Correlaciones entre las dimensiones de variables Justicia Organizacional (JO) y Bienestar 
Psicológico (BP)

Dimensiones
Bienestar psicológico 

Justicia organizacional

JO1 JO2 JO3 JO4

BP (1) Auto aceptación

Correlación de Pearson ,307** ,128 ,234** ,233**

Sig. (bilateral) ,000 ,056 ,000 ,000

N 224 224 224 224

BP (2) Relaciones positiva

Correlación de Pearson ,189** ,062 ,306** ,286**

Sig. (bilateral) ,005 ,355 ,000 ,000

N 224 224 224 224

BP (3) Autonomía

Correlación de Pearson ,129 ,045 -,043 -,031

Sig. (bilateral) ,054 ,505 ,527 ,647

N 224 224 224 224

BP (4) Dominio del entorno

Correlación de Pearson ,228** ,055 ,150* ,146*

Sig. (bilateral) ,001 ,409 ,025 ,028

N 224 224 224 224

BP (5) Crecimiento personal

Correlación de Pearson ,192** ,022 ,080 ,062

Sig. (bilateral) ,004 ,740 ,234 ,356

N 224 224 224 224

BP (6) Pronóstico

Correlación de Pearson ,335** ,113 ,255** ,248**

Sig. (bilateral) ,000 ,090 ,000 ,000

N 224 224 224 224

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

DISCUSIÓN

El objetivo del estudio fue establecer la relación entre la justicia organizacional 
y el bienestar psicológico en una muestra de docentes universitarios del Perú du-
rante la evolución de la pandemia y el proceso de atención de la salud. Sin duda, 
en el Perú como en todos los países del mundo, esta situación fue dramática en el 
primer año, disminuyendo paulatinamente en el segundo año como efecto de las 
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vacunas anti-COVID-19. Los docentes tuvieron que asumir sus responsabilidades 
de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales y remotos (internet, televisión y 
radio) después del confinamiento inicial, a pesar de las consecuencias psicológi-
cas, sociales, económicas y administrativas. 

Las medidas administrativas y económicas adoptadas por las autoridades du-
rante ese tiempo no fueron del todo justas, comprometiendo a las organizaciones 
a actuar bajo dichas normas que afectaron la calidad de vida y el bienestar psico-
lógico de las personas, en general, y de los docentes, en particular, agravando la 
situación más allá de la pandemia. 

Sin embargo, los resultados de la investigación señalan que la mitad de los 
docentes de la muestra percibió que la organización donde laboraban fue más o 
menos justa y su bienestar psicológico alcanzó un nivel promedio. Una cuarta par-
te de la muestra indicó que sus organizaciones fueron justas y solo la otra cuarta 
parte indicó que fueron injustas; y el bienestar psicológico fluctuó de la misma 
manera. Por eso, probablemente, a pesar de las circunstancias, la productividad 
de los docentes no distó mucho de un buen desempeño laboral en condiciones 
normales (Castro, 2009); donde las acciones del entorno influyen en las percep-
ciones de justicia organizacional de sus empleados y la relación que existe entre 
estas y el desempeño laboral (Peña y Durand, 2016), debido a que la vida del ser 
humano es un continuo dinámico y acorde entre lo positivo y negativo del indivi-
duo (Organización Mundial de la Salud, 2010). Así, se permite inferir que, pese 
al confinamiento y las secuelas de la pandemia, los docentes actuaron a la altura 
de su responsabilidad y no se dejaron llevar por acciones justas o injustas de las 
organizaciones que podrían afectar su bienestar psicológico.

Esta relación genérica referida entre justicia organizacional y bienestar psico-
lógico se consolida con el análisis de correlaciones, observándose que la asociación 
entre ambas variables es significativa y positiva, con tamaño del efecto pequeño 
y que va más allá de la posición hedonista que define el bienestar como un estado 
de felicidad de respuestas emocionales y juicios sobre la satisfacción con la vida 
(Diener, 2009; Ryan y Deci, 2000). A partir de lo otorgado por su organización, se 
sustenta, más bien, en la autorrealización y desarrollo personal (Waterman (1993), 
las experiencias y reacciones positivas de la vida diaria de las personas (Snyder, 
y López, 2005), que concibe la concepción eudaimónica o bienestar psicológico 
positivo, rompiendo con las creencias negativas del pasado sobre la salud mental y 
relevando el desarrollo de las capacidades y el crecimiento de los individuos (Ryff, 
1989; Ryan y Deci, 2001 en Pineda, et. al. 2018). Vale decir, dicha asociación débil 
entre estas variables puede deberse a factores externos no previstos que se deben 
seguir investigando; aun así, cabe destacar, en los términos de Ryff (1989), que 
los logros educativos de los docentes demuestran el desarrollo de su capacidad de 
resiliencia a pesar de circunstancias adversas y que su rol y su responsabilidad son 
más fuertes que cualquier situación coyuntural. 
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Sin embargo, un análisis minucioso entre las dimensiones de la variable de 
justicia organizacional y bienestar psicológico arroja que el componente autono-
mía, referida a su individualidad y autorregulación de su comportamiento, del 
bienestar psicológico, no se relaciona con ninguno de los componentes de justicia 
organizacional, probablemente debido a la insatisfacción con la necesidad de liber-
tad que lesiona la autonomía y dominio de sí mismo (Véliz, 2012). El crecimiento 
personal, por su lado, referido a la capacidad para desarrollar sus potencialidades, 
solo se relaciona con justicia procedimental, es decir, con la toma de decisiones so-
bre lo justo de los medios utilizados para la distribución de tales recursos y no así 
con justicia distributiva o la manera cómo se distribuyen las tareas, las remunera-
ciones, los horarios y otros recursos, como tampoco con las relaciones interperso-
nales practicadas por la organización y la información recibida de sus superiores. 
Posiblemente, esto se debe a que la insatisfacción respecto de las creencias posi-
tivas deteriora la autoestima (Véliz, 2012), impidiendo el crecimiento personal. 
Ciertamente, las personas son capaces de forjar juicios de equidad o inequidad 
sobre la base de su esfuerzo para el desempeño y las recompensas que percibe en 
su organización, generando actitudes y comportamientos diversos (Adams, 1966). 

En cambio, tomando en cuenta el constructo de Ryff (1989), sentirse bien 
y tener actitudes positivas (autoaceptación), amigos confiables y una capacidad 
afectiva madura (relaciones positivas), capacidad para elegir, crear, controlar e 
influir sobre su entorno satisfactoriamente (dominio del entorno), y tener claro 
sus metas y objetivos de vida (pronóstico) se asocian de manera significativa y 
positiva con los procedimientos o toma de decisiones sobre lo justo de los medios 
utilizados para la distribución de los recursos, con las relaciones interpersonales 
practicadas por la organización y la información racional y amplia recibida de sus 
superiores. Estos juicios valorativos de los docentes que nacen de la percepción 
que tienen sobre sus organizaciones, sean positivos o negativos, permiten la inte-
racción con su ambiente y generan satisfacciones, creando bienestar psicológico 
(Colquitt, 2001; Judge & Colquitt, 2004; Omar, 2006), y lograr la satisfacción de la 
necesidad de afiliación conduce hacia relaciones positivas con su entorno (Véliz, 
2012). Sin embargo, como se puede apreciar, ninguno de los componentes de bie-
nestar psicológico se asocia con la distribución de las tareas y responsabilidades, 
las condiciones de trabajo, los turnos de trabajo, los horarios, las remuneraciones 
y otros (justicia distributiva), tal vez porque les genera insatisfacción y, por tanto, 
deterioro del bienestar psicológico, en tanto y en cuanto, la satisfacción sea una 
forma de medir el bienestar (Bravo-Yáñez, C, y Jiménez-Figueroa, A. 2011; Meliá 
J. y Peiró J. 1988).

Por otro lado, se hizo un análisis de justicia organizacional y bienestar psico-
lógico en relación con algunas variables sociodemográficas, y se encontró que la 
variable justicia organizacional está asociada de manera significativa y positiva 
con el centro de trabajo de los docentes, donde el sector privado es más justo que 
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el público en opinión de los docentes. Del mismo modo, hay una asociación de 
efecto pequeño, pero estadísticamente significativa, con la organización sindical 
del centro de trabajo (afiliados y no afiliados), donde los no afiliados consideran 
la actuación de su centro de trabajo como más justa que los afiliados. Por otro 
lado, se observa la asociación con la situación de los docentes en el trabajo en los 
últimos 20 meses (durante la pandemia), donde la mayoría de ellos considera que 
su situación en el trabajo fue buena o más/menos buena porque percibe que su or-
ganización fue justa o más/menos justa, y una minoría que percibe que le fue mal 
porque su organización fue injusta. 

En seguida, observamos que la variable bienestar psicológico está asociada 
de manera significativa, aunque con un efecto débil a la edad de los docentes, que 
fluctúa entre 21 a más de 50 años, siendo la mayoría superior a los 40 años; estos 
últimos piensan que su bienestar psicológico es promedio y alto. Asimismo, hay 
una asociación significativa, pero pequeña, con el grado de estudios concluidos 
(universitarios, maestría y doctorado); de ellos, la mayoría percibe que su bienestar 
es más o menos buena y buena, aunque hay una cuarta parte del total que piensa 
que está por debajo del promedio. Igualmente, se observa una asociación de efecto 
pequeño, pero estadísticamente significativa, con la situación de los docentes en 
el trabajo en los últimos 20 meses (durante la pandemia). Los docentes consideran 
que su situación de bienestar psicológico en el trabajo fue buena o más/menos 
buena, aunque hay una cuarta parte de la muestra que percibe que le fue mal, pro-
bablemente porque su organización fue injusta.

Finalmente, es pertinente señalar las limitaciones que se observan en esta 
investigación. Se trata de la recolección de la muestra que ha sido virtual y con 
todas las dificultades que ha ocasionado la pandemia, donde los docentes que 
atravesaban momentos de tensión y las presiones coyunturales diversas (especial-
mente tecnológicas, administrativas y económicas) impedían concentrarse en esta 
necesidad adicional a la carga de trabajo que tenían que absorber. Por ello, se 
obtuvo una muestra pequeña para una población de docentes de nivel superior am-
plia. Por otro lado, dadas dichas limitaciones, es conveniente seguir investigando 
estas variables en muestras más amplias y en otros sectores de la población a fin 
de corroborar estos resultados y lograr profundidad para contribuir al desarrollo 
científico que permita el desarrollo de la psicología organizacional y su aplicabili-
dad en la gestión humana de las organizaciones.

CONCLUSIONES

El análisis de los datos de la investigación permite inferir que, efectivamente, exis-
te asociación entre las variables justicia organizacional y bienestar psicológico de 
los docentes de educación superior con tamaño del efecto pequeño, probablemente 
debido a que las organizaciones donde trabajan supieron actuar con prudencia a 
pesar de las circunstancias de la pandemia.
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Un análisis minucioso entre los componentes de las variables justicia 
organizacional y bienestar psicológico permite llegar a la conclusión de que existe 
asociación significativa y positiva entre ellos, excepto el componente autonomía 
de bienestar psicológico referido a su individualidad y autorregulación de su com-
portamiento. Tal componente no se relaciona con ninguno de los componentes de 
justicia organizacional, tal vez debido a que lo justo o injusto de su centro de traba-
jo se considera independiente de su autonomía personal o porque los individuos se 
sienten insatisfechos respecto de la necesidad de libertad que lesiona su autonomía 
y dominio de sí mismos.

Por otro lado, el crecimiento personal es otro componente del bienestar 
psicológico y está referido a la capacidad para desarrollar sus potencialidades. 
Este factor solo se relaciona con justicia procedimental, es decir, con la toma de 
decisiones sobre lo justo de los medios utilizados para la distribución de tales 
recursos por su centro de trabajo y no así con justicia distributiva, interpersonal 
e informativa, debido a que la insatisfacción respecto de las creencias positivas 
de un mejor tratamiento en esos factores deteriora su autoestima, impidiendo su 
crecimiento.
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