
41Universidad Ean

Calidad de vida laboral en un entorno Covid-19: 
Relación e impacto con respecto al desempeño 

organizacional

DOI: https://doi.org/10.21158/01208160.n91.2021.3050  Carlos Santiago-Torner1

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
carlos.santiago@uvic.cat 

Fecha de recepción: 20 de diciembre de 2020
Fecha de aprobación: 11 de agosto de 2021

Cómo citar este artículo: Santiago-Torner, C. (2021). Calidad de vida laboral en un entorno Covid-19. Relación e impac-
to con respecto al desempeño organizacional. Revista Escuela de Administración de Negocios, (91), 41-61. DOI: https://doi.
org/10.21158/01208160.n91.2021.3050 

Resumen

Esta investigación tuvo como finalidad explorar la relación entre la calidad de vida laboral (CVL) y el des-
empeño organizacional, en un entorno permeado por el virus SARS-CoV-2, en el marco de una empresa del 
sector eléctrico colombiano, a través un diseño no experimental, transaccional, correlacional/causal con 
un enfoque cuantitativo. El análisis permite evidenciar que la organización investigada, a pesar del marco 
establecido por la pandemia, ha sabido involucrar al colaborador con una mayor autogestión para que su 
adaptación a las nuevas condiciones laborales de trabajo en casa sea más rápida y cómoda. Además, entre los 
resultados obtenidos sobresalen los siguientes: se establece una reciprocidad destacada —r= 0,913— entre 
las variables CVL y desempeño, se evidencia que las variaciones profesionales y las disposiciones empresa-
riales iniciadas para enfrentar la alerta de salud mundial refuerzan de forma efectiva la percepción de CVL 
y los desempeños laborales, de modo que se generan, de forma conjunta, relaciones específicas y sólidas con 
las dimensiones condiciones laborales, relaciones humanas y participación activa del colaborador frente 
a situaciones que lo afectan. Finalmente, esta investigación abre el camino a otros estudios vinculados 
con el desempeño laboral, como, por ejemplo, de qué manera la motivación bajo un entorno de pandemia 
generada por el Covid-19 se ve afectada e impacta en la productividad y el compromiso organizacionales.

Palabras clave: Covid-19; desempeño organizacional; calidad de vida laboral; desempeño laboral; produc-
tividad del talento humano; compromiso organizacional.
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Quality of Work Life in a Covid-19 Environment. 
Relationship and Impact Regarding Organizational Performance

Abstract

The purpose of this research was to explore the relationship between the quality of work life (QWL) and 
the organizational performance in an environment permeated by the SARS-CoV-2 virus, within the fra-
mework of a Colombian company in the electrical sector, through a non-experimental, transactional, 
correlational/causal design with a quantitative approach. The analysis shows that despite the framework 
established by the pandemic, the organization under study has involved collaborators with greater self-ma-
nagement so that their adaptation to the new working-at-home conditions is faster and more comfortable. 
In addition, the following results stand out: outstanding reciprocity is established between the variables 
QWL and performance  —r= 0.913 —, which shows that the professional variations and the company dis-
positions that were initiated to face the world health alert effectively reinforce the perception of the QWL 
and the work performance, so that specific and solid relationships are generated together with the dimen-
sions of working conditions, human relations, and active participation of the collaborators in situations 
that affect them. Finally, this research opens the way to other studies associated with work performance, 
such as how motivation is affected and impacts organizational productivity and commitment under a pan-
demic environment generated by Covid-19. 

Keywords: Covid-19; organizational performance; quality of work life (QWL); work performance; human 
talent productivity; organizational commitment.

Qualidade de vida no trabalho em um ambiente de Covid-19.
Relacionamento e impacto com relação ao desempenho organizacional

Resumo

O objetivo desta pesquisa foi explorar a relação entre a qualidade de vida no trabalho (CVT) e o desem-
penho organizacional, em um ambiente permeado pelo vírus SARS-CoV-2, no âmbito de uma empresa do 
setor elétrico colombiano, por meio de um projeto não experimental, transacional, correlacional/causal com 
uma abordagem quantitativa. A análise mostra que a organização investigada, apesar do quadro estabelecido 
pela pandemia, tem conseguido envolver o colaborador com maior autogestão para que a sua adaptação às 
novas condições de trabalho em casa, seja mais rápida e confortável. Além disso, dentre os resultados obti-
dos, destacam-se: estabelece-se uma reciprocidade destacada —r = 0,913— entre as variáveis CVT e des-
empenho, evidencia-se que as variações profissionais e as disposições empresariais iniciadas para enfrentar 
o alerta global de saúde reforçam efetivamente a percepção da CVT e o desempenho no trabalho, de forma 
que relações específicas e sólidas sejam geradas conjuntamente com as dimensões e condições de trabalho, 
relações humanas e participação ativa do colaborador nas situações que o afeta. Finalmente, esta pesquisa 
abre caminho para outros estudos relacionados ao desempenho no trabalho, como, de que maneira a moti-
vação em um ambiente pandêmico gerado pela Covid-19 é afetada e como impacta na produtividade e no 
comprometimento organizacional.

Palavras-chave: Covid-19; desempenho organizacional; qualidade de vida no trabalho; desempenho labo-
ral; produtividade do talento humano; compromisso organizacional.
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Qualité de vie au travail dans un environnement Covid-19.
Relation et impact sur la performance organisationnelle

Résumé

Le but de cette recherche consiste à explorer la relation entre qualité de vie au travail (QVT) et performance 
organisationnelle dans un environnement confronté au virus SARS-CoV-2, dans le cadre d’une entreprise du 
secteur électrique colombien, à travers une conception non expérimentale, transactionnel, corrélationnel/
causal, d’approche quantitative. L’analyse montre que l’entreprise étudiée, malgré le cadre contraignant établi 
par la pandémie, a su impliquer ses collaborateurs en mode d’autogestion pour leur permettre une adaptation 
rapide et confortable aux nouvelles conditions de télétravail. Les résultats obtenus montrent une réciprocité 
remarquable —r = 0.913— s’établissant entre les variables de QVT et la performance. Ils mettent également 
en évidence que les variations professionnelles et les dispositions commerciales mises en place pour faire face 
à la situation sanitaire globale renforcent efficacement la perception de la QVT et la performance au travail de 
sorte que des relations spécifiques sont crées conjointement aux conditions de travail, aux relations humaines 
et à la participation active des collaborateurs dans les situations qui les affectent. Enfin, cette étude ouvre la 
voie à d’autres études liées à la performance au travail, comme par exemple, à la motivation dans un environ-
nement de pandémie généré par le Covid-19, à l’affectation et aux impacts sur la productivité et l’engagement 
du personnel des organisations.

Mots-clés: Covid-19; performance organisationnelle; qualité de vie au travail; performance du travail; pro-
ductivité des ressources humaines; engagement organisationnel.
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1. Introducción

El nuevo escenario de vida, que conlleva una si-
tuación inesperada de confinamiento preventi-

vo debido a la crisis sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV-2, ha llevado a que las organizaciones 
se planteen cómo optimizar las condiciones labo-
rales del trabajador, que, según Luciano (2016) y 
Gómez-Rivera (2019), se basan en cuidar tanto las 
relaciones humanas como el estado y la calidad de la 
iluminación, los niveles de ruido, la temperatura, el 
espacio y la ergonomía del lugar de trabajo estable-
cido, de manera que eviten en la situación explorada 
lo que Pichón-Castillo y Vega-Muñoz (2020) de-
nominan «fusión» de responsabilidades familiares 
y profesionales que conlleven un desmejoramiento 
ostensible en la calidad de vida laboral. 

Pues, esto, de acuerdo con Lumbreras-Guzmán et al. 
(2019), repercute en el desempeño organizacional, 
en la gestión del talento humano, en la estructura y en 
el ambiente laborales, e incide, a su vez, en la produc-
tividad y en el compromiso del colaborador como pi-
lares de los resultados esperados a nivel corporativo.

Es importante remarcar, entonces, que el aisla-
miento, según Hawkley y Capitanio (2015), Good-
man-Casanova et al. (2020) y Slimani et al. (2020), 
puede generar efectos negativos sobre la salud física 
y la psicológica de las personas a través de emociones 
dañinas, altos niveles de estrés que supongan un po-
sible deterioro cognitivo, trastornos o interrupción 
del sueño (Altena et al., 2020) e, incluso, mediante 
una reducción de la respuesta del sistema inmune. 

Cabe destacar que también, mediante la reclusión 
obligada, se afrontan cambios significativos sociales 
y culturales al pasar de una modalidad de trabajo 
100 % presencial a otra bajo un formato virtual, ade-
más desde el propio hogar. De esta manera, afectan 
todas las situaciones descritas las condiciones labo-
rales, las relaciones humanas y la participación ac-
tiva del trabajador, que son, según Burke y Deszca 
(1982), los pilares esenciales de una buena calidad 
de vida laboral.

Así las cosas, este proyecto de investigación nace 
con el deseo de relacionar cuantitativamente acon-
tecimientos, al buscarles razón de ser y desarrollar 

espacios de solución a través del conocimiento de 
ciertos datos numéricos. En razón a lo anterior, con 
base en Cadena-Iñiguez et al. (2017), este estudio 
adquiere una naturaleza cuantitativa, no experimen-
tal, transversal y correlacional/causal. 

Con relación al alcance espacial se delimita a una 
organización del sector eléctrico colombiano con 
sedes en Antioquia y Cundinamarca de una forma 
integral, pues permea a todas sus áreas de trabajo 
por igual en busca de encontrar relaciones entre las 
variables y proponer estrategias de optimización a 
través de los posibles hallazgos. En cuanto al alcance 
temporal corresponde al periodo comprendido en-
tre abril y septiembre del 2020.

Al revisar el estado del arte en temas relacionados 
con calidad de vida y desempeño ante situaciones 
excepcionales o catastróficas ha sido posible cons-
tatar que existen muchos vacíos de investigación 
contrastada, pues la situación de aislamiento físico 
respecto a los otros miembros de la organización, la 
cantidad de información diaria para analizar, la re-
ducida viabilidad de utilizar estrategias como, por 
ejemplo, la actividad física en entornos naturales 
para calmar la ansiedad o el estrés, la casi imposible 
desconexión entre familia y trabajo, la propia res-
ponsabilidad ante un reto insólito, la sensación de 
soledad, la posible falta de equilibrio psicológico 
para evitar que el miedo desborde y la situación sal-
ga de control, según Altena et al. (2020), requieren 
una nueva articulación organizacional diferente a la 
utilizada hasta el momento, pues el desafío es muy 
alto y las estrategias para modular respuestas son li-
mitadas. Por esta razón se considera que el proyecto 
que se desarrollará hará aportaciones teóricas va-
liosas, ya que explora una situación inédita y agrega 
nuevo conocimiento.

De la particularidad del entorno al que toda la so-
ciedad está sometida nacen tanto la pregunta de 
investigación como el objetivo general de este es-
tudio. La pregunta de investigación es: ¿la calidad 
de vida laboral bajo un entorno Covid-19 ha impac-
tado en el desempeño laboral de los trabajadores de 
una organización del sector eléctrico colombiano? 
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El objetivo general de la investigación es examinar 
la relación y el efecto de la calidad de vida laboral 
(CVL) sobre el desempeño laboral bajo un contex-
to por pandemia Covid-19 en una organización del 
sector eléctrico colombiano.
En cuanto a investigaciones de contraste destacan 
las que se enumeran a continuación.
Lumbreras-Guzmán et al. (2019). En su explora-
ción establecen por medio de un estudio trans-
versal una relación entre calidad de vida laboral 
y desempeño, pero no es un punto de referencia 
comparativo con esta investigación.
Alarcón-Condori y Astuñague-Gonzales (2018). Es 
un estudio de corte descriptivo, por lo que los resul-
tados, a pesar de evidenciar relación entre calidad de 
vida laboral y desempeño, no son comparables con 
esta investigación.
Herrera-Díaz (2018). Plantea una correspondencia 
entre calidad de vida y desempeño laboral positiva 

y moderada de 0,501 a través de la correlación de 
Pearson. El estudio es cuantitativo.

Quinto-Minda (2018). Realiza una exploración do-
cumental en la que sí encuentra relación en calidad 
de vida laboral y desempeño, pero no es útil en esta 
investigación como contraste.

Vallejo-Calderón (2016). Establece una relación en-
tre calidad de vida profesional y el desempeño labo-
ral positiva y baja de 0,383 a través de la correlación 
de Pearson, pero teniendo en cuenta que no existe 
un contexto de confinamiento preventivo.

Por último, la estructura de este proyecto de investi-
gación consta de una introducción y un marco teóri-
co compuesto por dos secciones: «Calidad de vida 
laboral» e «Introducción al desempeño laboral». 
Así mismo, un marco empírico distribuido en dise-
ño metodológico, resultados, discusión y conclusio-
nes. Se finaliza con un apartado de bibliografía.

Universidad Ean
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2. Marco teórico

2.1 Calidad de vida laboral

2.1.1 Condiciones laborales y relaciones humanas.

La calidad de vida tiene una concepción que invo-
lucra muchos aspectos y dimensiones, pero al abor-
darla en su ámbito laboral es posible tratarla desde 
el bienestar que proviene del trabajo, el desarrollo 
personal y profesional, las relaciones humanas e, 
incluso, la administración del tiempo libre (As-
piazu, 2017; Burke y Deszca, 1982; Jenkins,1983; 
Leiva-Gómez, Mansilla-Agüero y Comelin-For-
nes, 2017; Murillo-García y Montaño-Ulloa, 2018; 
Suescún-Carrero, et al., (2016). 

Sobre la base de estas consideraciones la empresa 
motivo de estudio se preocupa por la condiciones 
laborales de sus colaboradores mediante contratos a 
término indefinido, un liderazgo horizontal de fácil 
acceso, unas condiciones de trabajo que priorizan 
la salud y el bienestar familiar, además de planes de 
carrera internos que enfatizan la proyección profe-
sional del empleado, pues consideran que la satisfac-
ción se relaciona de forma directa con la calidad de 
vida, pero también tiene como resultado un mayor 
desempeño y una mayor adhesión empresarial (Bas-
tidas-Herrera y Albarracín-Orellana, 2020; Pedra-
za-Melo, 2020; Ortega-Valencia, 2020). 

De acuerdo con los razonamientos que se han ex-
puesto, la calidad de vida laboral se basa en aprecia-
ciones de satisfacción o insatisfacción (Cruz-Velas-
co, 2018) que, con miras al contexto creado por la 
pandemia generada por el Covid-19, es necesario 
tener en cuenta para estar en capacidad de respon-
der de forma efectiva a las necesidades del emplea-
do con una flexibilización constante de la estructu-
ra organizacional que no renuncie al cambio como 
un ajuste centrado en las personas (de Carrasquel, 
2016; Caballero-Pedraza et al., 2017).

En el mismo orden de ideas, es difícil que el ser hu-
mano, dentro de su propia naturaleza, viva aislado 
(Nares-González et al., 2014), por eso la importan-
cia de las relaciones humanas que, según la inves-
tigación de Burke y Dezca (1982), centrándose en 
el ámbito laboral, se fundamentan en la comunica-

ción. Llegados a este punto es sensato preguntarse: 
¿cómo la organización motivo de estudio puede 
cuidar las relaciones humanas dentro de un entorno 
100 % virtual? En relación con la pregunta plantea-
da, Rincón y Zambrano (2008) exponen que la se-
paración física puede generar ciertas inseguridades 
en las relaciones personales, pues la comunicación 
no verbal fortalece el mensaje. Además, Cramton, 
Orvis y Wilson (2007) determinan que la relación 
virtual puede afectar la adhesión y la satisfacción de 
los miembros del equipo, de manera que erosionan 
la confianza entre ellos.

Hecha la observación, teniendo en cuenta los posi-
bles obstáculos, la empresa explorada ha consegui-
do cuidar las relaciones humanas a través de tareas 
interdependientes, la comunicación sincrónica 
de los equipos virtuales y un liderazgo que apoya 
emocionalmente al trabajador, de modo que esto 
ayuda en cualquier tipo de adaptación y una rea-
limentación constructiva periódica para evitar la 
desvinculación del colaborador de la cultura y los 
objetivos corporativos (Rico, Cohen y Gil, 2006).

2.1.2 Participación del colaborador ante situaciones 
que lo afectan.

La participación del trabajador dentro de su contex-
to laboral se asocia con una mayor productividad y 
motivación desde mediados del siglo pasado (Alba-
late, 2001; Mayo, 1949). Es evidente, entonces, que la 
calidad de vida laboral se extiende cuando el cola-
borador contribuye con su participación al avance 
organizacional (Quintanilla, 1987; Urcola-Tellería 
y Urcola-Martiarena, 2017). De este planteamiento 
se deduce que el modelo actual de dirección nece-
sita que el colaborador tenga un papel protagonista 
y más si se tienen en cuenta los cambios disruptivos 
derivados de la pandemia generada por el Covid-19. 
Además, en el marco de estas consideraciones las 
empresas maduras utilizan el talento de forma ac-
tiva, de forma que proporcionan autonomía al em-
pleado con un énfasis especial en la igualdad (Auze-
ro, 2017; Fajardo-García, 2018).

Desde el punto de vista de la propia investigación 
y teniendo en cuenta a Graţiela-Florentina (2019), 
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ahora más que nunca es necesario que la relación 
empresa/colaborador se afiance en la confianza, el 
trabajo en equipo, la participación, la mejora conti-
nua, la innovación, la transparencia y un marco de 
automotivación, autogestión y autocontrol como 
elementos clave dentro de un contexto de trabajo en 
casa, de modo que la cooperación sirva para alcan-
zar un mismo proyecto empresarial.

2.2 Introducción al desempeño laboral

El desempeño laboral no deja de ser un reflejo de 
la capacidad que tiene un individuo de demostrar 
sus competencias, motivaciones, características per-
sonales y valores con la intención de sobresalir en 
un entorno gobernado por los cambios constantes 
(Cunha y Corrêa, 2013; Reis-Neto et al., 2020). En 
ese mismo sentido, autores como Stolovitch y Keeps 
(1992), Gilley, Dean y Bierema (2001) y Rothwell 
et al. (2012), asocian desempeño laboral con logro, 
resultado que es posible medir, o a una táctica rela-
cionada con las habilidades del colaborador. 

Por su parte, las investigaciones de Fiol y Lyles 
(1985), Dodgson (1993), Kamoche y Mueller (1998), 
Easterby‐Smith et al. (2000), Williams (2001) y An-
derson et al. (2001) suscitan una conexión directa 
entre desempeño laboral y los índices de productivi-
dad y compromiso personales, ya que ambas dimen-
siones (Pérez-Zapata y Costa-Ramírez, 2009) moti-
van la fusión entre talento y su retención, junto con 
la capacidad de incrementar el aporte individual y 
los resultados vinculados a cada trabajador (Martí-
nez-Pérez, 2005; Shaffer et al., 2001); de esta mane-
ra, se articula lo que se conoce con lo que se ignora 
como una forma implícita de un cambio de compor-
tamiento vinculado a un mejor desempeño laboral.

En un sentido parecido los modelos de conducta 
con los que se identifican los componentes de la 
estructura corporativa y los valores implícitos que 
se entiende son una parte del foro interno de cada 
individuo, impactan positivamente en el desempe-
ño laboral (Abarbanel et al., 1992; Martínez-Avella, 
2010; Cantillo-Padrón, 2013; Davies et al., 2007; 
Doran, Haddad y Chow, 2004; Schein, 1990; Che-
net-Zuta, Arévalo-Quijano y Palma-Alvino, 2017).

Ahora bien, el estudio de Calderón-Hernández, Ál-
varez-Giraldo y Naranjo-Valencia (2010) avanza un 

poco más e introduce el concepto de estrategia como 
ventaja competitiva al vincularla directamente me-
diante Bird y Beechler (1995) y Hitt et al. (2008) al 
grado de desempeño, pues la estrategia como pensa-
miento se fundamenta en las mejores prácticas orga-
nizacionales en cuanto fuerza motriz, así como en el 
talento vinculado a la gestión. 

Además, Andrews (1977) determina a la estrate-
gia como básica para establecer objetivos y metas 
razonablemente alcanzables; más tarde, Munue-
ra-Alemán y Rodríguez-Escudero (2007) definen la 
estrategia como los actos encaminados a conseguir 
diferencias que se puedan mantener respecto a la 
competencia y generen algún tipo de ventaja. Unos 
años atrás Porter (1980) e investigaciones poste-
riores (Kotha y Vadlamani, 1995; Powers y Hahn, 
2004) vinculan las empresas exitosas con estrategias 
ordenadas y claras que tienen como objetivo des-
puntar con un mejor desempeño.

Por último, Borrero-Caldas, Ossa-Flórez y Tas-
cón-Durán (2008), Cruz-Ortiz, Salanova y Martí-
nez (2013) y Shamir, House y Arthur (1993) aso-
cian diferentes estilos de liderazgo con desempeño 
laboral, ya que el liderazgo se establece como un 
proceso activo que contribuye e influencia la moti-
vación, el empoderamiento y las habilidades de los 
colaboradores, de manera que las orienta hacia la 
consecución de metas con un óptimo rendimiento 
(Borrero-Caldas et al., 2008; Galarza-Torres, 2019; 
Elguedas-Hernández, 2017).

2.3 La productividad y el compromiso laborales

La investigación de Brito (2020) define a la pro-
ductividad laboral, en función de Villatoro-Garza 
(2013), como el equilibrio entre el valor de la pro-
ducción final respecto al costo de los recursos y el ca-
pital humano invertidos en ella. García-Can (2018), 
por su parte, manifiesta que la productividad es fruto 
de evaluar correctamente los recursos utilizados para 
obtener un conjunto de resultados y está sujeta a la 
eficacia, la eficiencia y la efectividad del proceso.

Autores como Daft y Steers (1992), Gelade y Gil-
bert (2003) y Chiavenato (2010) introducen el tér-
mino eficacia, el cual puede definirse como alcan-
zar los objetivos a través de una óptima simetría 
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entre el rendimiento y el consumo, es decir, que 
el desempeño logrado y el esperado sean objetiva-
mente comparables. Al mismo tiempo, los trabajos 
de Lockheed y Hanushek (1994), así como los de 
Cohen y Franco (2000), señalan la eficiencia como 
la medida en la que se cumplen los propósitos de 
un proyecto al mínimo costo posible. Por último, 
Rojas, Jaimes y Valencia (2018), mediante el estu-
dio de Mallo y Merlo (1995), precisan que la efec-
tividad es la manera en la que se mide el grado de 
consecución de un objetivo.

León-Suárez (2019) establece como nexo una re-
lación significativa entre productividad y compro-
miso organizacional, de manera que son ambas di-
mensiones parte del desempeño laboral; por tanto, 

Díaz-Pendás (2003) menciona que el compromiso 
organizacional se caracteriza por la afinidad que se 
genera entre el colaborador y los planes corporativos. 

Así mismo, para Jaik-Dipp, Tena-Flores y Villanue-
va-Gutiérrez (2010) el compromiso se define como 
la magnitud en que un empleado se alinea con las 
creencias, los valores y los objetivos de una entidad, 
de modo que buscan, con su esfuerzo, ser una parte 
activa de esta. De igual forma, Kruse (2013) relacio-
na compromiso con sentimiento de pertenencia, sa-
tisfacción y la nula necesidad de buscar otro puesto 
de trabajo. Por último, Aldana-Peña (2013) señala 
que el compromiso predice un buen desempeño, re-
duce las ausencias laborales y está coordinado con la 
misión y la visión corporativas.
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3. Diseño metodológico

3.1 Diseño de la investigación

Este estudio está diseñado de forma no experimen-
tal, transversal y correlacional /causal, lo cual, según 
Tejedor-Tejedor (2000), representa la relación entre 
dos o más variables en un tiempo definido, en busca 
de, además, la causalidad de la correlación y el senti-
do de esta. La investigación se apoya en el siguiente 
objetivo: examinar la relación y el efecto de la cali-
dad de vida laboral (CVL) sobre el desempeño labo-
ral bajo un contexto generado por la pandemia que 
se dio a causa del Covid-19 en una organización del 
sector eléctrico colombiano.

3.2 Variables: operacionalización

3.2.1 Calidad de vida laboral como variable 
independiente.

De acuerdo con Burke y Deszca (1982), el concepto 
de calidad de vida laboral es la suma de unas conve-
nientes condiciones laborales, junto con unas ade-
cuadas relaciones humanas, así como permitir al 
colaborador que sea parte activa de las situaciones 
que lo afectan y de sus posibles soluciones.

En cuanto a una definición operacional, se trata de 
examinar, a través de la percepción de los 113 cola-
boradores de la empresa estudiada, cómo el nuevo 
contexto laboral ha impactado en las condiciones de 
trabajo, en las relaciones humanas y en la participa-
ción activa del colaborador, a fin de saber si su cali-
dad de vida laboral se ha visto afectada por medio de 
sus dimensiones.

3.2.1.1 Dimensiones.

Las dimensiones son:

a. Condiciones laborales y relaciones humanas 
dentro de la actividad laboral como fuente de 
una mejor calidad de vida del empleado.

b. Participación del colaborador ante situaciones 
que le afectan de una forma activa para una me-
jor calidad de vida en el marco laboral.

3.2.2 Desempeño laboral como variable 
dependiente.

El desempeño laboral, como concepto, es la eficacia 
y la aptitud del trabajador en su ámbito profesional y 
su afinidad con una óptima productividad, junto con 
un arraigado compromiso personal, que puedan ser 
útiles para alcanzar los objetivos organizacionales 
(Gómez-Córdova, 2019; Soto-Rodríguez, 2019).

En cuanto a su definición operacional, se trata de 
examinar a través de la percepción de los 113 co-
laboradores de la empresa objeto de estudio si el 
nuevo contexto de trabajo ha afectado sus niveles de 
productividad y compromiso como dimensiones de 
la variable desempeño laboral.

3.2.2.1 Dimensiones.

Las dimensiones son:

La productividad como uso eficiente de recursos 
mediante la equilibrada relación entre resultados y 
el tiempo que toma conseguirlos.

El compromiso laboral como la respuesta afectiva 
del empleado con respecto al conglomerado organi-
zacional, junto con la afiliación a sus metas y valores.

3.3 Enfoque de la investigación

El enfoque de este estudio ha sido cuantitativo, el 
cual, según Alonso, Volkens y Gómez (2012), es 
aquel que se fundamenta en bases numéricas para 
examinar y demostrar una información, especifican-
do la asociación y la fuerza entre dos o más variables.

3.4 Población, muestra y muestreo

En este estudio población y muestra coinciden, pues 
las 113 personas vinculadas a la organización del 
sector eléctrico motivo de estudio han participado, 
de manera que se cumplen todos los principios de 
inclusión, que en esta investigación se fundamentan 
en que el empleado lleve más de seis meses dentro 
de la organización y trabaje de forma virtual.

En este proyecto de investigación la población se 
estableció de la siguiente forma: 53 mujeres y 70 
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hombres, por rangos de edad entre 18 y 24 años, 
tres personas pertenecientes al género femenino y tres 
al masculino; entre 25 y 34 años, 25 mujeres y 34 
hombres; en el rango de 35 a 44 años, 21 personas 
pertenecientes al sexo femenino y 14 al masculino; 
dentro del rango de 45 a 54 años, dos mujeres y seis 
hombres; entre 55 y 64 años, dos personas del sexo 
femenino y una del masculino; para terminar, entre 
los mayores de 65 años dos hombres. 

A nivel de estudios cabe destacar que de las personas 
que constituyeron la muestra una era bachiller, diez 
técnicos, dieciocho tecnólogos, cuarenta y ocho 
profesionales, veintitrés especialistas, doce con es-
tudios de maestría y una persona con doctorado. 
La población se constituyó en un censo para todos 
aquellos individuos que conformaban la empresa 
motivo de estudio, ya que el 100 % de las personas 
aceptaron participar.

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección

Este estudio utilizó como técnica la encuesta tipo 
web mediante un cuestionario de 102 preguntas que 
actuó como instrumento de recogida de informa-
ción, de modo que es, además, sincrónica. Así mis-
mo, en el cuestionario se utilizó la escala Likert que, 
según Fabila-Echauri, Minami e Izquierdo-Sandoval, 
(2012), recaba el criterio sobre un tema concreto, 
normalmente, a través de cinco grados que van de 
totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. 

La validación del contenido del instrumento de reco-
lección se realizó mediante el juicio de dos expertos 
ya que, según Galicia-Alarcón et al. (2017), la clari-
dad en la redacción, la coherencia interna, el sesgo o 
la inducción a la respuesta, el lenguaje adecuado con 
el suficiente nivel de información y la forma de medir 
son las características principales para dar validez a 
una encuesta para su consiguiente aplicación.

Respecto a la confiabilidad, el instrumento utilizado 
en el artículo se ha validado con el coeficiente alfa de 
Cronbach, lográndose un 0,952 que es una excelen-
te fiabilidad, según Ventura-León (2019).

3.6 Técnicas y procesos de datos

Los datos fueron procesados a través del programa 
SPSS (Statistical Package for Social Science) ver-
sión 25, el cual facilita crear archivos y bases de da-
tos de una forma estructurada para que sea posible 
analizarlos con diversas técnicas estadísticas básicas 
y avanzadas. Las técnicas utilizadas en este trabajo 
de investigación para procesar los datos han sido la 
estadística descriptiva que Bogdan y Taylor (1990) 
definen como las técnicas que involucran la búsque-
da y la exactitud de un grupo de datos con el objeti-
vo de presentar de una forma adecuada sus peculia-
ridades, de modo que puedan así comparar. 

Conjuntamente con la estadística inferencial que 
Cadena-Iñiguez et al. (2017) manifiestan se enfoca 
en la toma de decisiones o la realización de genera-
lidades, acerca de las tipologías de todos los análi-
sis realizados, considerando información parcial o 
incompleta. El mismo autor acota un poco más la 
definición anterior y señala que esta rama de la esta-
dística infiere y concluye a partir de una muestra del 
conjunto, ya que su papel es interpretar, relacionar, 
hacer proyecciones y comparar. 

En este estudio se han utilizado el coeficiente de co-
rrelación de Pearson —que es un índice que mide 
el valor de covariación entre distintas variables co-
nexas de forma lineal— y el modelo de regresión li-
neal, en el que la estimación de la variable respuesta 
—dependiente— se establece mediante la variable 
predictora —independiente— (véase la Tabla 1).
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Tabla 1. Criterio establecido para agrupar los resultados —proceso de datos—

Muy débil
80 % - 1 punto

Objetivo: evitar que un % de respuestas reducido con alta o baja 
puntuación oculte la tendencia.

20 % - 5 puntos

Débil
80 % - 2 puntos

20 % - 5 puntos

Aceptable
80 % - 4 puntos

20% - 1 punto

Fuerte
80 % - 5 puntos

20 % - 1 punto

Muy fuerte + 80 % - 5 puntos

Nota: el criterio de agrupación se basa en el utilizado en la gestión de proyectos con el sello certificado PMP (Project Management Profesional).

Fuente. Elaboración propia.
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4. Resultados

En cuanto al estudio de los resultados tanto en la 
variable Calidad de vida laboral como en la varia-
ble Desempeño organizacional, ambas variables y 
todas sus dimensiones tienen una distribución nor-
mal, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, con 
una significancia entre 0,190 y 0,200; por tanto, es 
posible utilizar estadística paramétrica.

En busca de dar respuesta tanto al problema pro-
puesto como al objetivo general, que es explorar la 
relación y el impacto de la calidad de vida laboral, 
bajo un contexto Covid-19, en el desempeño labo-
ral de una empresa del sector eléctrico colombiano, 

la investigación pretende, inicialmente, entender la 
percepción de los colaboradores de ambas variables 
con los siguientes resultados.

En las dos variables estudiadas, el 100 % de los en-
cuestados consideran que tanto su calidad de vida 
laboral como su desempeño laboral son, como míni-
mo, aceptables. Cabe destacar que el 97,34 % —110 
personas— percibe tener una calidad de vida labo-
ral fuerte o muy fuerte, y que el 95,57 % —108 per-
sonas— tiene una autopercepción de desempeño 
fuerte o muy fuerte (véase la Figura 1).

Figura 1. Comparación entre CVL y desempeño

Fuente. Elaboración propia.

4.1 Calidad de vida laboral

4.1.1 Condiciones laborales y relaciones humanas.

4.1.1.1 Condiciones laborales.

Referente a las condiciones laborales trabajando des-
de casa, es decir, el acompañamiento empresarial, la 
iluminación, la temperatura, el confort, la ventila-
ción y los niveles ruido el 95 % —107 personas— de 
los encuestados está conforme o muy conforme.

Con respecto a la conciliación entre vida familiar 
y laboral, el tiempo libre, la comunicación con los 

miembros del hogar, la disminución de gastos y el 
aumento en la calidad de vida trabajando desde casa, 
el 92 % —104 personas— de los que participaron en 
la exploración está satisfecho o muy satisfecho. Ade-
más, el 99 % —112— personas se siente más seguro 
frente a un posible contagio trabajando desde casa.

4.1.1.2 Relaciones humanas.

En cuanto al apoyo y el acompañamiento del equipo 
de trabajo, la realización profesional, el nivel y la ca-
lidad de comunicación con el resto de los colabora-
dores, el apoyo emocional del liderazgo y la relación 
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horizontal, además del desarrollo de creatividad e 
innovación como herramientas para mejorar los 
puntos de unión corporativa, el 95 % —107 perso-
nas— está complacido o muy complacido.

4.1.2 Participación del colaborador ante situaciones 
que le afectan.

Con relación a este indicador, el colaborador se ha 
sentido implicado en la respuesta institucional res-
pecto a la pandemia generada por el Covid-19; está 
alineado con la cultura corporativa y las decisiones 
empresariales, así como siente transparencia en la 
información recibida en un 99 % —112 personas—.

4.2 Desempeño laboral

4.2.1 Productividad.

Respecto a este indicador las personas que han partici-
pado en esta exploración se sienten satisfechas o muy 
satisfechas en un 97 % —110 personas— con la defi-
nición de actividades y tareas, la realimentación indi-
vidual, el clima organizacional y el aporte personal al 
logro de objetivos. Además, el 73 % considera que su 
productividad ha aumentado trabajando desde casa.

4.2.2 Compromiso.

La adhesión respecto a la organización motivo de es-
tudio es fuerte o muy fuerte en un 95 % —107 per-
sonas—, pues estas se sienten plenamente realizadas, 
consideran el liderazgo como un punto de anclaje para 
su desarrollo y confían en la resiliencia y la capacidad 
de adaptación organizacional, además de creer que no 
existe discriminación por género en las promociones 
internas o el trato personal con los demás miembros. 
Conjuntamente, el 75 % está seguro de que su moti-
vación es mayor desde que trabajan en el hogar.

4.3 Relación entre calidad de vida laboral y 
desempeño

4.3.1. Correlaciones de Pearson calidad de vida 
laboral y desempeño

4.3.2.1 Condiciones laborales y relaciones humanas y 
desempeño laboral. 

En un contexto de pandemia generada por el Co-
vid-19 se encuentra que existe una fuerte correla-

ción —r = 0,892— entre las condiciones laborales 
y las relaciones humanas respecto al desempeño 
laboral. Esto quiere decir que conociendo la varia-
ble dimensión 1 podemos predecir el resultado del 
desempeño laboral en un 80 %, pues el resultado de 
R2 = 0,799 no proporciona un poder explicativo alto 
del ajuste entre ambas variables, además del grado 
de confiabilidad del pronóstico.

4.3.2.2 Participación del colaborador ante situaciones 
que le afectan de una forma activa y Desempeño laboral. 

En un contexto de pandemia generada por el Co-
vid-19 se encuentra que existe una moderada corre-
lación —r =  0,631—entre la participación activa del 
colaborador en la toma de decisiones que lo afecten 
respecto al desempeño laboral. Eso quiere decir que 
conociendo la variable dimensión 2 podemos prede-
cir el resultado del desempeño laboral en un 40 %, 
pues el resultado de R2 = 0,399 no da un poder ex-
plicativo moderado del ajuste entre ambas variables, 
además del grado de confiabilidad del pronóstico.

4.3.2.3 Calidad de vida laboral y desempeño laboral.

En un contexto de pandemia generada por el Covid-19 
se encuentra que existe una muy fuerte correlación 
—r = 0,913— entre la calidad de vida laboral res-
pecto al desempeño. Esto quiere decir que cono-
ciendo la variable completa calidad de vida laboral 
podemos predecir el resultado del desempeño labo-
ral en un 83  %, pues el resultado de R2 = 0,834 no 
brinda un poder explicativo alto del ajuste entre am-
bas variables, además del grado de confiabilidad del 
pronóstico.

Los resultados indican que dentro de un marco per-
meado por constantes e impredecibles cambios in-
ducidos por la pandemia generada por el Covid-19 
se establecen fuertes asociaciones entre la variable 
independiente —calidad de vida— y la dependien-
te —desempeño laboral—. En este mismo sentido 
se obtiene una alta confiabilidad, a través de la re-
gresión lineal, a la hora de predecir el resultado del 
desempeño laboral, de modo que se conoce tanto 
las dimensiones independientes como la variable 
completa calidad de vida laboral, pues se obtienen 
buenos grados de ajuste (véase la Tabla 2).
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Figura 2. Correlación de Pearson primera dimensión calidad de vida y desempeño

Fuente. Elaboración propia.

Figura 3. Correlación de Pearson segunda dimensión calidad de vida y desempeño

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 2. Resultados correlación de Pearson variables calidad de vida laboral y desempeño laboral

R1 Sig.2 R23 Grado de ajuste 4 Sin explicar5

Condiciones laborales y relaciones humanas 0,892 0,000 0,795 80 % 20 %

Participación del empleado ante situaciones que lo afectan 0,631 0,000 0,398 40 % 60 %

Calidad de vida completa 0,913 0,000 0,834 83 % 17 %

Nota: 1 correlación de Pearson; 2 significación bilateral; 3 correlación de Pearson al 2 a través del modelo de regresión lineal; 4 grado 
de ajuste o determinación entre dimensiones o variables; 5elementos sin explicar —1-x— siendo x los elementos compartidos. A 
este valor se le denomina coeficiente de no determinación o coeficiente de alienación y se define 21 xy-r.
Nota específica: se utiliza la correlación de Pearson para encontrar la asociación, y la fuerza de esta entre la variable independiente 
calidad de vida y la dependiente desempeño laboral, mientras que se usa la regresión lineal para describir cómo la variable 
independiente está relacionada en el nivel numérico con la dependiente, estableciéndose, de esta forma, una relación funcional 
entre ambas variables que permita realizar planificaciones posteriores sobre posibles escenarios y sucesos.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 4. Correlación de Pearson calidad de vida laboral y desempeño

Fuente. Elaboración propia.
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5. Discusión y conclusiones

En respuesta a la pregunta de investigación, ¿la ca-
lidad de vida laboral bajo un entorno Covid-19 

ha impactado en el desempeño laboral de los trabaja-
dores de una organización del sector eléctrico colom-
biano?, tras esta investigación se sabe que el 100  % 
—113— de las personas encuestadas considera que 
su calidad de vida laboral, como mínimo, es acepta-
ble, y en más del 97 % —110 personas— ese índice 
llega a ser fuerte o muy fuerte. Al mismo tiempo, el 
100  % —113 personas— de las personas que han 
participado en este estudio estiman que su desempe-
ño es al menos aceptable, y en casi un 96  % —108 
personas— esa consideración es fuerte o muy fuer-
te; además, el 75 % —82 personas— asegura que el 
contexto de la pandemia generada por el Covid-19 ha 
incrementado su motivación organizacional; el 73 % 
—85 personas— cree que la situación generada por 
el Covid-19 ha aumentado su desempeño y produc-
tividad laborales, y el 88 % —99 personas— que la 
repuesta de la organización motivo de estudio frente 
a esta pandemia Covid-19 ha ampliado su nivel de 
adhesión y compromiso organizacionales. 

Por todo lo anterior, es posible concluir que los cam-
bios laborales y la respuesta corporativa frente a la 
pandemia generada por el Covid-19 han impactado 
muy positivamente en la calidad de vida laboral y, con-
secuentemente, en el desempeño laboral de la empresa 
del sector eléctrico colombiano motivo de estudio, de 
modo que se incrementan, además, los niveles de pro-
ductividad y compromiso como dimensiones de la 
variable dependiente tratada —desempeño—.

Frente al objetivo general de este estudio que es 
examinar la relación y el efecto de la calidad de vida 
laboral (CVL) sobre el desempeño laboral bajo un 
contexto generado por la pandemia del Covid-19 en 
una organización del sector eléctrico colombiano, es 
posible ultimar que se establece una relación muy 
alta —r = 0,913— entre la variable independiente 
calidad de vida laboral y la dependiente desempeño, 
con un coeficiente de determinación R2 = 0,834. 

Por tanto, es factible concluir que al conocer la varia-
ble independiente calidad de vida es viable predecir 
en un 83 % la variable dependiente desempeño la-
boral y este estudio ha sustentado esta relación, pues 

el 100 % de las personas encuestadas se siente mo-
tivado y el 96 % con una percepción alta o muy alta 
de desempeño laboral, teniendo en cuenta que todo 
esto sucede bajo un entorno nuevo y desconocido 
como lo es esta pandemia y todas sus ramificaciones.

Conjuntamente, se han establecido relaciones de 
moderadas a fuertes —r = 0,892 y r = 0,631— en-
tre las dos dimensiones de la variable independien-
te calidad de vida laboral y la variable dependiente 
desempeño. Se establece de esta forma soportes 
empíricos con la teoría de Burke y Deszca (1982) 
—condiciones laborales, relaciones humanas y par-
ticipación del colaborador frente a situaciones que 
lo afectan—.

Los resultados pueden contrastarse con los obte-
nidos por Vallejo-Calderón (2016) y Herrera-Díaz 
(2018), a pesar de que en sus estudios obtienen una 
relación de —r = 0,383 y r = 0,501—, respectiva-
mente, entre calidad de vida y desempeño laboral. 
Entre los hallazgos más importantes de este estu-
dio se encuentra que la organización investigada, 
a pesar del marco establecido por la pandemia, ha 
sabido involucrar al colaborador con una mayor au-
togestión para que su adaptación a las nuevas con-
diciones laborales de trabajo en casa sea más rápida 
y cómoda, impactando directamente estos cambios 
en la calidad de vida, así como en la productividad 
y el compromiso organizacionales (Pedraza-Melo, 
2020; Ortega-Valencia, 2020).

En este mismo sentido, el constaste ajuste de la es-
tructura empresarial centrada en las personas y sus 
necesidades (Pedraza et al., 2017) ha hecho que el 
colaborador tenga un papel protagonista utilizan-
do al talento de forma activa, de manera que da, 
además, autonomía al empleado con énfasis en la 
igualdad y la automotivación (Auzero, 2017; Fajar-
do-García, 2018).

En cuanto a las limitaciones encontradas, han sido bá-
sicamente temporales, pues un estudio longitudinal, 
en lugar de transversal, hubiera proporcionado más 
información relevante a la organización motivo de 
análisis, además de la falta de disponibilidad del per-
sonal clave para emprender una investigación mixta.
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En fin, esta investigación abre el camino a otros es-
tudios vinculados con el desempeño laboral, como, 
por ejemplo, de qué manera la motivación bajo un 
entorno de pandemia generada por el Covid-19 se 
ve afectada e impacta en la productividad y el com-
promiso organizacionales. En este momento todos 

los estudios que puedan hacerse tendrán una va-
riable extraña que influirá en los resultados finales, 
pues un escenario como el que se vive actualmente, 
tan disruptivo, cambiante y aún desconocido, golpea 
a la mayoría de los sectores y tendrá, seguramente, 
repercusiones económicas y sociales durante años.
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