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Resumen
La satisfacción laboral es un elemento clave en las estrategias organizacionales, 

ya que impacta de manera significativa en diversos aspectos como en la atracción de 
talento, la retención, el rendimiento y el compromiso organizacional. El objetivo de este 
trabajo consiste en analizar el efecto de la Autoeficacia Financiera (AF) y el Bienestar 
Financiero (BF) en la Satisfacción Laboral (SL) de los trabajadores en una empresa del 
sector metalmecánico de la industria maquiladora, ubicada en el estado Chihuahua, 
México. La investigación es cuantitativa, no experimental y de corte transversal. Se 
aplicó una encuesta a 236 trabajadores y la información obtenida se analizó mediante un 
Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM). Los resultados confirman que el Bienestar 
Financiero y Autoeficacia Financiera influyen de manera positiva en la Satisfacción 
Laboral de los trabajadores. Estos hallazgos son relevantes para las áreas del talento 
humano de las organizaciones, para implementar estrategias que coadyuven a sus 
empleados a gestionar un Bienestar y Autoeficacia financieros adecuados que generen 
Satisfacción Laboral.
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Financial Self-Efficacy, Financial Well-being 
and Job Satisfaction of Employees in the 
Metal-Mechanical sector in Chihuahua, 
Mexico

Abstract
Job Satisfaction is a key element in organizational strategies, as it significantly impacts 

various aspects such as talent attraction, retention, performance, and organizational 
commitment. The aim of this study is to analyze the effect of Financial Self-Efficacy 
(FSE) and Financial Well-being (FWB) on the Job Satisfaction (JS) of workers in a metal-
mechanical company in the maquiladora industry located in the state of Chihuahua, 
Mexico. The research is quantitative, non-experimental, and cross-sectional. A survey 
was administered to 236 workers, and the collected data were analyzed using a Structural 
Equation Model (SEM). The results confirm that Financial Well-being and Financial Self-
Efficacy positively influence the Job Satisfaction of workers. These findings are relevant 
for the human resources departments of organizations, aiming to implement strategies 
that assist their employees in managing adequate financial well-being and self-efficacy, 
thereby fostering Job Satisfaction.

Keywords: Financial self-efficacy; financial well-being; job satisfaction; well-being, 
finance.

1. Introducción
Del programa de industrialización 

promulgado por el gobierno mexicano 
en 1965 surgió la industria maquiladora, 
cuyo principal objetivo fue reducir las altas 
tasas de desempleo en las comunidades 
de la frontera norte de México a partir de 
la abolición del programa de mano de 
obra agrícola “Brasero” de los Estados 
Unidos. 

Se estimuló a las empresas 
fabricantes a establecerse en el norte de 
México a través de importaciones libres 
de impuestos de maquinaria o de materia 
prima y semiacabados acompañado del 
atractivo de los salarios y del bajo costo 

de transporte en México (Cañas et al, 
2013).

En México, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), la industria 
manufacturera es el sector que 
comprende unidades económicas 
dedicadas principalmente a la 
transformación mecánica, física o 
química de materiales o sustancias 
con el fin de obtener productos nuevos. 
Según el DENUE 2022, la industria 
manufacturera en México registró 
608,256 unidades económicas, esta 
representa el 18% del producto interno 
bruto nacional y durante el tercer 
trimestre de 2022, la población ocupada 
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en este sector fue de 9.4 millones de 
personas, siendo el 61% ocupado por 
hombres y el resto por mujeres, con un 
salario promedio mensual de $5.66 miles 
de pesos mexicanos. 

Particularmente en el Estado de 
Chihuahua, según la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) 

 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía en el año 2022, el 97.7% de 
las personas económicamente activas 
se encontraron empleadas, lo que 
genera falta de mano de obra en esta 
región. La sobreoferta laboral y los 
bajos salarios originan un alto nivel de 
rotación y con ello, incertidumbre en las 
empresas para retener y completar la 
plantilla laboral con el fin de lograr los 
objetivos organizacionales.

En este tema, la satisfacción 
laboral es uno de los indicadores más 
importantes de las organizaciones 
para tomar decisiones en torno a su 
capital humano, ya que permite contar 
con información específica de cómo 
la persona percibe y valora su propio 
trabajo. Esto, coadyuva a disminuir la 
rotación de empleados, a incrementar 
productividad y retención de empleados 
(Arnold et al, 2016). 

El estudio de la satisfacción 
laboral en la industria maquiladora ha 
tenido gran auge por su aplicación en 
las estrategias específicamente para 
el control de la rotación de personal 
o condiciones laborales (Gibson et al, 
2011). De acuerdo con Judge y Bono 
(2001) y Judge, Erez y Locke (2005), 
la autoeficacia y el bienestar son 
predictores de la satisfacción laboral. 
Sin embargo, no se detectaron trabajos 
previos que estudien en la industria 
maquiladora mexicana dicho efecto.

De esta manera, la presente 
investigación tiene como objetivo analizar 
“el efecto del Bienestar Financiero y la 

Autoeficacia Financiera en la Satisfacción 
Laboral de los trabajadores de una 
empresa maquiladora metalmecánica 
de Chihuahua, México”. Por lo que, 
se establece la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué efecto tiene el 
Bienestar Financiero y la Autoeficacia 
Financiera en la Satisfacción Laboral 
de los trabajadores de una empresa 
maquiladora metalmecánica de 
Chihuahua, México? Para validar la 
relación entre las variables, se proponen 
las siguientes hipótesis:

H1: El incremento del bienestar 
financiero de los trabajadores de una 
empresa maquiladora de Chihuahua, 
México, incrementa su satisfacción 
laboral.

H2: El incremento en la autoeficacia 
financiera de los trabajadores de una 
empresa maquiladora de Chihuahua, 
México, incrementa su satisfacción 
laboral.

2. Satisfacción laboral, 
autoeficacia financiera 
y bienestar financiero: 
Fundamentos teóricos 

En el siguiente apartado se revisan 
los fundamentos teóricos para la variable 
dependiente, satisfacción laboral y 
para las variables independientes, 
autoeficacia financiera y bienestar 
financiero, así mismo se revisan trabajos 
previos que sustentan las relaciones 
entre las variables independientes y 
dependiente.

2.1. Satisfacción laboral
Los primeros aportes respecto a 

la satisfacción laboral surgen de mayo 
(1923), Happock (1935), Maslow (1943), 
Herzberg, Mausner y Snydermann 
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(1959), McGregor (1960) y Vroom 
(1964) quienes determinaron los 
primeros constructos y mediciones de la 
satisfacción laboral. Posteriormente, los 
postulados de Locke (1968), Freedman 
(1978), y Durham y Smith (2013) 
consolidaron el estudio de la satisfacción 
laboral. 

La satisfacción laboral fue definida 
por Locke (1969; 1976) como “el placer o 
estado positivo resultante de la valoración 
del propio trabajo o experiencia laboral” 
en su postulado establece tres enfoques 
que causan actitudes hacia el trabajo: 
la discrepancia entre lo que ofrece el 
trabajo y las expectativas de la persona, 
el grado de cumplimiento que el trabajo 
otorga al trabajador con respecto 
a las necesidades personales y, la 
congruencia con los valores individuales. 

Robbins y Judge (2009), consideran 
la satisfacción laboral como el “conjunto 
de actitudes generales del individuo 
hacia su trabajo” concretando que el 
empleado satisfecho es quien tenga 
actitudes positivas hacia su labor (Judge y 
Klinger, 2007; Robbins y Judge, 2009). La 
satisfacción laboral afecta el desempeño 
de los empleados, por lo que su estudio 
es importante para conocer el impacto que 
tiene en la experiencia del trabajador y el 
efecto que produce en las organizaciones 
(Spector, 1985; Herrera y Sánchez, 2018). 

Diversas investigaciones son 
concluyentes respecto el impacto 
positivo de la percepción económica en 
la satisfacción laboral, como los estudios 
realizados por Locke (1976), Lee y 
Wilbur (1985), Iqbal, Guohao y Akhtar 
(2017) al considerar las finanzas como 
parte de un elemento de valor en los 
índices de satisfacción laboral.

2.2. Autoeficacia Financiera 
La autoeficacia es un concepto 

que emana de la teoría de aprendizaje 
social. Albert Bandura lo define como “la 
creencia personal que un individuo tiene 
de su capacidad para realizar una tarea 
concreta de forma exitosa” (Bandura, 
1977). 

De acuerdo con este postulado, la 
motivación y el comportamiento de las 
personas se encuentran determinados 
por las expectativas de: situación, 
generadas por sucesos externos e 
independientes de los actos individuales; 
de resultado, donde la conducta origina 
ciertas consecuencias; y, de autoeficacia 
o autoeficiencia percibida, donde el 
individuo percibe sus capacidades 
para organizar y ejecutar las acciones 
necesarias para lograr los resultados 
deseados (Bandura, 1982; 1995; 1997; 
2001). Esta última expectativa serefiere 
a los juicios de las personas acerca de 
sus capacidades para alcanzar niveles 
determinados de rendimiento (Chiang y 
Rebolledo, 2020).

La autoeficacia impacta de manera 
directa en las metas, responsabilidades 
y propósitos personales. En este sentido, 
la autoeficacia ha sido ampliamente 
analizada en la literatura académica 
en diversos contextos entre los que 
destacan el sector salud (Bryan y Cicciu, 
2022; Hwang y Park, 2022; Kinkel 
et al, 2022; Li, et al, 2022; McDarby, 
Silverstein, y Carpenter, 2022); el sector 
educativo (Criollo, Romero, y Fontaines, 
2017; Moe, Pazzaglia y Ronconi, 2010; 
Ismayilova y Klassen, 2019; Hayat, et al, 
2020; Rosales-Ronquillo y Hernández-
Jácquez, 2020; Sökmen y Sarikaya, 
2022; Yoon y Kim, 2022) y en la literatura 
de negocios (Borgogni et al, 2013; 
Nan, Kanthong y Joungtrakul, 2021; 
Syamsudin et al, 2022; Yakin y Erdi, 
2012). Los estudios concluyen el impacto 
significativo que tiene la autoeficacia en 
cada uno de estos contextos.
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La autoeficacia financiera se define 
como la confianza en la capacidad para 
lograr sus propios objetivos financieros 
(Forbes y Murat, 2010). El efecto de la 
autoeficacia financiera en la confianza, 
el estrés, la búsqueda de ayuda, el 
conocimiento, las capacidades, las 
actitudes y las prácticas financieras ha 
sido estudiado por diversos autores, 
entre los que destacan Forbes y Murat 
(2010), Hu et al. (2021), Lim et al. (2014), 
Rothwell, Khan y Cherney (2016), Sabri, 
Wijekoon, y Rahim (2020). 

En particular, diversos autores han 
confirmado la relación de la autoeficacia 
financiera como variable moderadora  
del bienestar financiero de las personas, 
entre los que destacan Limbu y Sato 
(2019), Lone y Bhat (2022), Zia-ur-
Rehman et al, (2021), Bamisha & 
Nidheesh (2022). Es preciso señalar que, 
si bien el estudio de la autoeficiencia en 
la satisfacción laboral ha sido analizado 
por diversos autores, particularmente 
existe escasa literatura respecto al 
análisis de la autoeficacia financiera en 
la satisfacción laboral.

2.3. Bienestar financiero 
El bienestar es considerado como 

un concepto subjetivo. El bienestar 
subjetivo es la evaluación que una 
persona hace de su vida. Esto es, que 
las personas sientan dominio sobre 
su vida y avancen hacia sus metas, 
de su temperamento, la inmersión en 
actividades interesantes y placenteras, y 
de relaciones sociales positivas (Diener, 
Sapyta & Suh,1998; Joo, 2008). 

El bienestar financiero es un 
elemento del bienestar subjetivo, ya 
que es la valoración que una persona, 
realiza sobre sus metas y compromisos 
financieros. Brüggen et al. (2017), lo 
definen como la percepción de ser capaz 

de mantener el nivel de vida deseado, 
actual y anticipado, así como de tener 
libertad financiera.

Un nivel alto de estrés financiero 
podría afectar la vida laboral de los 
empleados. El ausentismo y el tiempo 
de trabajo utilizado por los trabajadores 
para atender sus finanzas personales 
tuvieron una relación significativa 
con su estrés financiero. Son menos 
productivos, ya que dedican parte de sus 
horas laborales a manejar sus asuntos 
financieros personales. Además, los 
empleados con un alto estrés financiero 
reducen su productividad en el trabajo 
y afectan la satisfacción laboral (Kim, 
Sorhaindo y Garman, 2006).

La relación entre bienestar 
financiero y satisfacción laboral ha sido 
estudiada por diversos autores entre los 
que destacan n, Sorhaindo y Garman 
(2006), Kim, Sorhaindo y Garman 
(2006), Vosloo, Fouché y Barnard 
(2014), quienes coinciden en que los 
empleados con estrés financiero no 
toman las mejores decisiones en este 
tema, lo que afecta de manera negativa 
su compromiso organizacional, su 
desempeño en el trabajo y presentan 
niveles superiores de ausentismo. 

Así mismo, Rojas (2006) encontró 
una alta correlación entre la satisfacción 
laboral y el estatus financiero de un 
individuo. En concordancia con lo 
anterior, Newman, Delaney y Nolana 
(2008) encontraron una relación 
positiva y una correlación significativa 
entre la satisfacción con el trabajo y la 
satisfacción financiera de un individuo.

3. Aspectos metodológicos del 
estudio

La presente investigación es 
cuantitativa, no experimental y de corte 
transversal. Para las encuestas, se 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


Paloma Aguilar Ham; Jaime Humberto Beltrán Godoy; Selene Rocío Gaxiola Laso 
Autoeficacia financiera y el bienestar financiero y su efecto en la satisfacción laboral 
de los empleados de una empresa manufacturera metalmecánico en Chihuahua, 
México_______________________________________________________________

496 • Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg

Twitter: @rvgluz

realizó la adaptación lingüística y cultural 
de cada instrumento, los cuales fueron 
evaluados en traducción al idioma y 
contexto por expertos. Así mismo, se 
realizó una prueba piloto para validar la 
cohesión de los constructos.  

La encuesta se integró de las 
escalas de Autoeficacia Financiera de 
Lown (2011) que analiza cómo algunas 
personas tienen éxito en la gestión de 
sus finanzas y otras no, tiene como base 
el concepto teórico de Albert Bandura; 
la Escala de Bienestar Financiero de 
Prawitz, et. al (2006), que mide en ocho 
ítems la autopercepción del estado de 
bienestar financiero actual; y, la Escala 
de Satisfacción Laboral de Spector 
(1985) que evalúa nueve dimensiones 
respecto a la percepción del propio 
empleado hacia su trabajo. 

Estos instrumentos se aplicaron 
a una muestra de 236 trabajadores de 
una empresa del sector metalmecánico 
de la industria maquiladora, del Estado 
de Chihuahua, México. Este tamaño 
de muestra se estimó considerando la 
población de esta empresa, que consta 

de 600 empleados. Luego, aplicando la 
expresión de muestreo aleatorio finito 
(Mendenhall, Scheaffer & Lyman, 2006), 
dada por:

(Ecuación 1)
Donde 1.96 es el valor crítico 

correspondiente a un nivel de confianza 
del 95%, de acuerdo con una población 
normal; p= proporción esperada de 
preferencia (50%= .5); q= 1-p, N= 
tamaño de la población y d= precisión 
(5%). Por lo tanto:

(Ecuación 2)
Es decir, se utilizó una muestra 

aleatoria de 234 observaciones 
mediante Análisis Factorial para validar 
la consistencia interna de los constructos 
y, posteriormente, se utilizó el método 
de Ecuaciones Estructurales (SEM) 
para estudiar las relaciones entre las 
variables (Ilustración 1).

Ilustración 1
Diseño conceptual de las variables de estudio

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


497

pp. 491-510

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg
Twitter: @rvgluz

_______Revista Venezolana de Gerencia, Año 29 No. 106. abril-junio, 2024

El análisis factorial exploratorio 
(AFE) considera un conjunto de ítems para 
capturar el grado de interdependencia 
entre ellos y aproximar una variable 
latente no observable (factor), mediante 
las correlaciones existentes en la 
muestra de datos. Es decir, busca 
identificar variables subyacentes que 
expliquen la configuración común de 
las correlaciones muestrales en un 
conjunto de ítems observados (Martínez 
y Sepúlveda, 2012). 

El procedimiento AFE tiene dos 
metas principales: a) encontrar una 
estructura interna entre los ítems para 
generar nuevos factores a partir de 
ellos, y b) establecer la contribución 
de cada ítem al nuevo factor estimado, 
eliminando del análisis aquellos ítems 
que sean poco relevantes o que 
tengan alta colinealidad. Hair et al, 
(2006) recomiendan seis pasos para la 
aplicación del AFE: objetivos, diseño, 
supuestos, estimación de los factores 
y bondad de ajuste, interpretación y 
evaluación del ajuste de los factores 
encontrados. 

Formalmente, el procedimiento 
AFE estima un conjunto de variables 
compuestas, denominadas factores, 
F1,F2,…,Fn que se obtienen al maximizar la 
varianza común de los ítems X1,X2,…,Xn. 
Matricialmente, la expresión completa es

X= AF + DU (Ecuación 3)

Donde X es la matriz de ítems, F 
es la matriz de variables latentes, A es la 
matriz de saturaciones entre X y F, U es 
la matriz de unicidades y D es la matriz 
diagonal de las saturaciones entre F 
y U. El método de estimación usual es 
máxima verosimilitud (Cuadras, 2014).

En contraste, el Análisis Factorial 
confirmatorio (AFC) evalúa hasta 
qué punto un conjunto de factores 

organizados teóricamente se ajusta a 
los datos disponibles en la muestra. 
En este caso, las teorías asociadas a 
los constructos de interés desempeñan 
un papel muy importante, ya que son 
el punto de partida para valorar si los 
factores estimados hacen sentido con 
la literatura revisada y por ende si son 
significativos para verificar las hipótesis 
de trabajo correspondientes.

Para valorar la pertinencia de los 
factores estimados, con relación a los 
ítems utilizados y excluidos, del conjunto 
muestral de información, se llevan a 
cabo diferentes pruebas de hipótesis 
durante el proceso de estimación del 
AFE y AFC. Esta batería de pruebas se 
denomina bondad de ajuste, en otras 
palabras, evaluar “lo bien que se ajustan 
las estimaciones realizadas” al conjunto 
de datos de la muestra, al tiempo que 
se considera el marco teórico asociado 
a cada variable latente. Los indicadores 
de bondad de ajuste esbozan la 
discrepancia entre la muestra y el valor 
esperado del modelo estimado (Gana y 
Broc, 2019).

Concretamente, para asegurar la 
validez y confiabilidad de los instrumentos 
implementados se realizaron las 
pruebas χ2, χ2/gl y los indicadores de 
ajuste: RMSEA, CFI, NNFI y SRMR 
(Hooper, Coughlan y Mullen, 2008). La 
χ2, χ2/gl se utilizan en este estudio, ya 
que la χ2 considera los cambios en el 
tamaño de la muestra. De acuerdo con 
Hooper et al, (2008). los valores de χ2, 
χ2/gl se consideran muy buenos cuando 
son menores a 2 y aceptables cuando 
son mayores a 2 pero menores a 5. 
En el caso de RMSEA, CFI, NNFI se 
consideran buenos cuando son mayores 
de .90 y excelentes cuando son mayores 
de .98. Para el SRMR, un buen ajuste 
tiene un valor <.09 Hooper et al, (2008), 
Kline y Walters (2016). Los valores para 
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el CFA fueron probados como sigue: las 
cargas factoriales deben ser ≥.5, lo que 
indica convergencia y validez adecuada 
(Hair et al, 2006).

Considerando el esquema anterior, 
se realizó un modelo de ecuaciones 
estructurales (SEM, por sus siglas en 
inglés) para probar las hipótesis. La 
estimación del modelo SEM se realizó 
mediante máxima verosimilitud siguiendo 
los índices de ajuste explicados 
previamente. Un modelo de ecuaciones 
estructurales es un procedimiento 
multivariante que permite verificar la 
asociación entre diversas variables 
latentes que se encuentran vinculadas 
bajo algún marco teórico común. 

Se puede pensar el modelo SEM 
como una combinación ponderada de 
regresión múltiple y análisis factorial 
para evaluar relaciones causales. 
Formalmente, se estima mediante 
máxima verosimilitud el sistema de 

ecuaciones de la forma:

Y=BY+Γξ+ζ (Ecuación 4)

Donde Y es un vector m×1 de 
variables latentes endógenas, ξ es 
un vector n×1 de variables latentes 
exógenas, B es una matriz de 
coeficientes m×m que miden los efectos 
de las variables latentes endógenas 
sobre sí mismas y otras variables 
endógenas. Γ es una matriz de tamaño 
m×n de coeficentes que capturan los 
efectos entre ξ y B,  siendo ζ el término 
de perturbación aleatoria (Acock, 2013).

Con relación a los participantes, 
a continuación, se describen las 
características de la población bajo 
estudio. El total de los encuestados fue 
de 236 respuestas válidas, observándose 
igualdad de género, correspondiendo 
un 54% en hombres y 46% mujeres  
(Gráfico 1).

Gráfico 1
 Género de la muestra bajo estudio

54%
46% Hombre

Mujer

El nivel de ingresos mensual de la 
población se distribuye de la siguiente 
forma: un 31% gana menos de $5,000 
pesos mexicanos (MXN); 29% de $5,000 

a $10,000 MXN; 16% de $10,000-
$20,000 MXN; y por último el 14% gana 
más de $20,000 MXN (Gráfico 2).  
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Gráfico 2
Nivel de ingreso de la muestra

16%

6%

3%
2%

39%
3%

31%
De $10,001 a $20,000

De $20,001 a $30,000

De $30,001 a $40,000

De $40,001 a $50,000

De $5,001 a $10,000

Más de $50,000

Menos de $5,000

Gráfico 3
Nivel educativo de la muestra

Escuela Técnica
11%

Licenciatura
18%

Maestría
3%

Preparatoria/Ba
chillerato

19%
Primaria

6%

Secundaria
43%

El nivel educativo más representativo 
de la población es secundaria, con el 43%; 
preparatoria/bachillerato, 19%; escuela 

técnica 11%; licenciatura 18% y maestría 
3% (Gráfico 3). 

En relación con la distribución entre 
áreas operativas y administrativas, se 

presentan los siguientes datos (Gráfico 
4):

Gráfico 4
Áreas de trabajo de la muestra

Administrativos
(10%)
Operativos
(90%)
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Los puestos de trabajo de los 
encuestados, se distribuyen de la 
siguiente manera: el 66% de la población 
representa áreas técnicas/operativas, 

distribuyéndose en operadores (36%), 
técnicos (20%) y auxiliares de producción 
(10%) (ilustración 2). 

Ilustración 2
Datos porcentuales según los puestos de trabajo

4. Autoeficacia financiera, 
bienestar financiero y 
satisfacción laboral de 
empleados del sector 
metalmecánico en Chihuahua, 
México: Resultados

Como primer paso, se estimó la 
medida de adecuación muestral Kaiser-
Meyer-Olkin que arrojó 0.8516, lo cual 
corresponde a un ajuste adecuado 
para las variables de este trabajo 
(Woods y Edwards, 2007). De igual 
forma, la prueba de esfericidad de 
Bartlet arroja un estadístico de prueba 
de 2758.72 con un valor p de 0.000, 
que proporciona evidencia de que los 
elementos que conforman el análisis 
factorial se encuentran correlacionados 
significativamente (Hu y Bentler, 1999). 

De hecho, en el análisis factorial 
exploratorio, tres factores explicaron 
el 83.62% de la varianza total de las 
variables (tabla 1). 

Tabla 1
Varianza de las variables

Factores Valor 
propio

Varianza 
acumulada

Factor 1 6.6971 0.4932

Factor 2 2.9277 0.7088

Factor 3 1.7295 0.8362

Resto 0.9894 0.1638

Más aún, cuando se lleva a cabo 
el Análisis Factorial Confirmatorio, se 
observa que los tres factores encontrados 
concuerdan, según el umbral de 0.60 
en las cargas factoriales1, con las 

1 Villacieros, Bermejo y Hassoun (2019) indica que los ítems con carga factorial superior o igual a 0.5 son 
relevantes para incluirse como elementos del constructo dentro del análisis factorial confirmatorio. En este 
caso se utilizó un umbral superior al señalado por el autor para alcanzar una consistencia interna robusta.
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dimensiones señaladas en la literatura 
para las variables, bienestar financiero, 
autoeficacia financiera y satisfacción 
laboral (tabla 2 e Ilustración 3), siendo 

Tabla 2
Análisis Factorial Confirmatorio

Ítems Pregunta

Cargas factoriales

Bienestar 
Financiero Satisfacción Laboral Autoef.

Financiera
Aspectos + Aspectos -  

BF-1
En una escala del 1 al 5, donde 1 es “abrumadoramente 
estresado” y 5 es “nada estresado”, ¿Cuál crees que es 
tu nivel de estrés financiero hoy?

0.7235

BF-2
En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada satisfecho” y 
5 es “Muy satisfecho”, ¿Qué tan satisfecho te sientes con 
tu situación financiera actual?

0.7696

BF-3
En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Completamente 
abrumado” y 5 es “Muy cómodo”, ¿Cómo te sientes re-
specto a tu situación financiera actual?

0.7661

BF-4
En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Preocupado todo 
el tiempo” y 5 es “Nunca preocupado”, ¿Con qué fre-
cuencia te preocupa tu capacidad para cubrir tus gastos 
mensuales?

0.8247

BF-5
En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada seguro” y 5 es 
“Muy seguro”, ¿Qué tan seguro te encuentras de cubrir 
una emergencia financiera, que cueste aproximadamente 
el doble de tu ingreso semanal?

0.6572

BF-6
En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Todo el tiempo” y 5 
es “Nunca”, ¿con qué frecuencia te encuentras cubriendo 
apenas tus necesidades financieras básicas?

0.6649

BF-7
En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Todo el tiempo” y 5 
es “Nunca”, ¿Con qué frecuencia te sucede que quieres 
salir a comer, ir al cine o hacer otra cosa y decides no 
hacerlo porque no te lo permiten tus finanzas?

0.6127

BF-8
En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Sumamente es-
tresado” y 5 es “Nada estresado”, en general, ¿qué tan 
estresado se siente con respecto a tus finanzas perso-
nales?

0.8301

AF-1 Es difícil apegarme a mi plan de gastos cuando surgen 
gastos inesperados. 0.5844

AF-2 Es un reto avanzar hacia mis metas financieras. 0.6446

AF-3 Cuando ocurren gastos inesperados, generalmente ten-
go que recurrir al uso de crédito. 0.6581

AF-4 Cuando me enfrento a un desafío financiero, me cuesta 
encontrar una solución. 0.5365

AF-5 Me falta confianza en mi capacidad para administrar mis 
finanzas. 0.4277

AF-6 Me preocupa quedarme sin dinero para jubilación.

SL-1 Siento que me están pagando una cantidad justa por el 
trabajo que hago. 0.5029

SL-2 Realmente hay muy pocas posibilidades de promoción 
en mi trabajo. 0.4732

SL-3 Cuando hago un buen trabajo, recibo el reconocimiento 
adecuado. 0.4966

SL-4 Los aumentos de sueldo son muy pocos y distantes en-
tre sí. 0.6151

este último segmentado en sus aspectos 
positivos y negativos de los ítems de los 
instrumentos de Spector (1985).  
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SL-5 Aquellos a quienes les va bien en el trabajo tienen bue-
nas posibilidades de ser promovidos. 0.4470

SL-6
Los beneficios que recibo en mi empresa son tan bue-
nos como los que ofrecen la mayoría de las otras orga-
nizaciones.

0.5414

SL-7 Me siento poco apreciado por la organización cuando pi-
enso en mi salario. 0.6713

SL-8 La gente tiene avances profesionales tan rápido como en 
otros lugares. 0.4557

SL-9 El paquete de beneficios que tenemos es equitativo. 0.6056

SL-10 Hay pocas recompensas para los que trabajan en mi 
empresa. 0.5540

SL-11 Me siento satisfecho con mis posibilidades de aumento 
de salario. 0.5596

SL-12 Hay beneficios en mi empresa que no tenemos y que de-
beríamos tener. 0.5327

SL-13 No siento que mis esfuerzos sean recompensados como 
deberían. 0.6633

SL-14 Estoy satisfecho con mis posibilidades de promoción. 0.5933

SL-15 Mi trabajo es agradable. 0.4601

SL-16 Las asignaciones de trabajo no se explican completa-
mente. 0.3624

Ilustración 3
Modelo de Ecuaciones Estructurales
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Se realizó un modelo de 
ecuaciones estructurales que incluyó 
las variables: bienestar financiero, 
autoeficacia financiera y satisfacción 
laboral para analizar su relación y probar 
las hipótesis planteadas.  Los índices de 
ajuste fueron: , , p=0.000; RMSEA=.05; 
CFI=.762; NNFI=.93; SRMR=.073. El 
impacto de bienestar financiero sobre 
satisfacción laboral fue significativo 
(β=0.079, z=1.690, p <0.092) como 
resultado la hipótesis H1, se acepta. 
Asimismo, la variable autoeficacia 
financiera impactó significativamente en 
la variable satisfacción laboral (β=0.227, 
z= 3.620, p<.000) como resultado la 
hipótesis H2, se acepta. 

Los resultados se muestran junto 
con los errores estándar en la Tabla 3, 

Tabla 3
Análisis del coeficiente de relación de la satisfacción laboral

Satisfacción Laboral Coeficiente Error estándar Estadístico t Valor p

Bienestar Financiero 0.079 0.047 1.690 0.092

Autoeficacia Financiera 0.227 0.063 3.620 0.000

Cov (Bienestar Financiero, 
Autoeficacia Financiera) 0.329 0.048 6.910 0.000

donde se puede observar que existe 
un vínculo positivo relevante entre 
autoeficacia y bienestar financieros. 
Resulta importante señalar, que las 
estimaciones realizadas se llevaron a 
cabo ponderando los conglomerados 
determinados por la variable género, 
donde se ha definido una variable binaria 
que vale uno si se trata de una mujer y 
cero cuando la persona es hombre. 
En otras palabras, se considera que el 
comportamiento que se tienen en las 
variables dependientes e independientes 
varía según el género de la persona.

Se encuentra evidencia a favor 
de la relación positiva que se tiene entre 
el bienestar financiero y la satisfacción 
laboral, así como entre la autoeficacia y la 
satisfacción laboral (valor p > 0.10, tabla 3).

De igual forma, debe señalarse 
que se llevó a cabo la estimación 
considerando los aspectos negativos 
y positivos de satisfacción laboral, ya 
que el Análisis Factorial Confirmatorio 
muestra que los ítems correspondientes 
a esta variable se segmentan en dos 
partes, de tal manera que los aspectos 
que contribuyen a incrementar la 
satisfacción laboral se agrupan de 
manera independiente de los aspectos 

que contribuyen a incrementar la 
insatisfacción laboral. 

En la tabla 4, se pueden observar 
a los aspectos negativos de SL, siendo 
más relevante la autoeficacia financiera, 
pues entre más autoeficaz sea el sujeto de 
estudio, presenta una mayor contribución 
a los aspectos negativos. En tanto que no 
se encuentra evidencia de que el bienestar 
financiero se relacione con los aspectos 
negativos de la SL (valor p > 0.10). 
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Tabla 4
Aspectos negativos de la satisfacción laboral

Satisfacción Laboral (Aspectos -) Coeficiente Error 
estándar Estadístico t Valor p

Bienestar Financiero 0.006 0.011 0.590 0.557

Autoeficacia Financiera 0.296 0.086 3.450 0.001

Cov(Bienestar Financiero, 
Autoeficacia Financiera) 0.325 0.055 5.960 0.000

De igual manera, al considerar los 
aspectos positivos de la SL se encuentra 
evidencia a favor de la relación 

positiva que se tiene entre bienestar y 
autoeficacia financieros con relación a la 
variable dependiente (tabla 5). 

Tabla 5
Aspectos positivos de la satisfacción laboral

Satisfacción Laboral 
(Aspectos +) Coeficiente Error 

estándar Estadístico t Valor p

Bienestar Financiero 0.178 0.053 3.340 0.001

Autoeficacia Financiera 0.117 0.016 7.220 0.000

Cov(Bienestar Financiero, 
Autoeficacia Financiera) 0.322 0.060 5.400 0.000

Esto confirma lo propuesto por 
Sheldon y Elliot (1998), quienes afirmaron 
que un individuo puede perseguir una 
meta debido a que la considera que es 
intrínsecamente importante, ya que se 
siente identificado con ella y de acuerdo 
con Locke, McClear y Knight (1996), la 
autoeficacia es un proxy de que tan bien, 
un individuo puede enfrentar sus retos.

5. Conclusiones
La satisfacción laboral en las 

empresas de manufacturera es un 
tema de gran interés para las áreas 
responsables del talento humano, ya 
que, dada las altas tasas de ocupación en 
el estado de Chihuahua, es complicado 
cubrir las vacantes que se generan por 
la rotación laboral.

Mediante un Modelo de Ecuaciones 
Estructurales, se estudió el impacto de 
la autoeficacia financiera y del bienestar 
financiero como variables que afectan 
la satisfacción laboral del empleado 
de una empresa de fabricación. Las 
relaciones confirmadas mediante el 
modelo de ecuaciones estructurales, así 
como los indicadores observados en las 
pruebas de bondad de ajuste, permiten 
comprobar que la variable bienestar 
financiero, al igual que la variable 
autoeficacia financiera, tienen un efecto 
significativo en la satisfacción laboral del 
empleado.

Al profundizar en el análisis de los 
elementos del constructo satisfacción 
laboral y dividirlos en aspectos positivos 
y negativos de acuerdo con el análisis 
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factorial confirmatorio, se observa que 
la autoeficacia financiera contribuye 
en .296 a los aspectos negativos de 
la satisfacción laboral del empleado 
laboral, mientras que no se encontró 
evidencia estadística respecto a que el 
bienestar financiero contribuya a estos 
aspectos negativos. 

Se encontró evidencia estadística 
de que la autoeficacia contribuye, en 
.117 y el bienestar financiero en .178, a 
los aspectos positivos de la satisfacción 
laboral. Lo anterior permite afirmar que 
un mayor nivel de bienestar financiero 
de un empleado mejorará los aspectos 
positivos de la satisfacción laboral y que 
la autoeficacia financiera contribuirá 
tanto a los aspectos positivos como 
negativos de la satisfacción laboral, los 
cuales se pueden observar en la tabla 3.

A partir de los resultados de 
la investigación, se recomienda que 
las áreas de talento humano de las 
organizaciones consideren estas 
variables para administrar la rotación 
de los empleados y mantener un nivel 
óptimo de satisfacción laboral en las 
empresas.

Existe una relación positiva entre 
el bienestar financiero y la satisfacción 
laboral ya que cuando se incrementa 
el bienestar financiero mejora la 
satisfacción laboral. Cuando se 
incrementa la confianza de un empleado 
para cubrir sus metas financieras 
(autoeficacia financiera), se incrementan 
los aspectos positivos y negativos de 
la satisfacción laboral. A partir de lo 
anterior, se sugiere que las áreas de 
talento humano gestionen de manera 
proactiva los estímulos y recompensas 
de los empleados con mayor autoeficacia 
financiera.

Este estudio se realizó en empresa 
dónde el 86% de la población bajo 
estudio presenta ingresos menores a 

$20,000 y el 90% de los empleados son 
operativos, por lo que se recomienda 
realizar investigaciones futuras en 
otras industrias con mayores niveles 
salariales.
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