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Resumen 

La presente investigación se planteó como objetivo determinar las evidencias 

psicométricas de la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos BIEPS-A en 

estudiantes universitarios pertenecientes a la ciudad de Trujillo. Este instrumento 

fue analizado y adaptado a la población universitaria limeña por Domínguez (2014). 

La investigación fue de tipo aplicada con un diseño instrumental, teniendo una 

muestra de 406 participantes, 150 son hombres (37%) y 256 mujeres (63%), cuyas 

edades se encuentran entre 18 y 30 años. Los resultados obtenidos del Análisis 

Factorial Confirmatorio del modelo de 10 ítems demostraron mantener la 

multidimensionalidad (X2/df= 2.36, SRMR=.0365, RMSEA=.0592, CFI=.941, 

TLI=.909 y AIC= 6052). En cuanto a la confiabilidad resultante, fue dé .743, 

evidenciando ser aceptable. En conclusión, las evidencias psicométricas del 

presente instrumento indican ser aceptables; sin embargo, es necesario desarrollar 

nuevas investigaciones que permitan desarrollar un modelo que posea valores 

superiores con el fin de evaluar adecuadamente el bienestar psicológico en la 

población escogida. 

Palabras Clave: Bienestar psicológico, evidencias psicométricas, universitarios. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the psychometric evidence of the 

Psychological Well-Being Scale for Adults BIEPS-A in university students from the 

city of Trujillo. This instrument was analyzed and adapted to the university 

population of Lima by Domínguez (2014). The research was of an applied type with 

an instrumental design, having a sample of 406 participants, 150 they are men 

(37%) and 256 women (63%), whose ages are between 18 and 30 years old. The 

results obtained from the Confirmatory Factor Analysis of the 10-item model 

demonstrated multidimensionality (X2/df= 2.36, SRMR=.0365, RMSEA=.0592, 

CFI=.941, TLI=.909 and AIC= 6052). As for the resulting reliability, it was .743, 

proving to be acceptable. In conclusion, the psychometric evidence of this 

instrument indicates that it is acceptable; however, it is necessary to develop new 

research that allows the development of a model that has higher values in order to 

adequately evaluate psychological well-being in the chosen population. 

Keywords: Psychological well-being, psychometric evidence, university students. 
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el bienestar psicológico ha llegado a ser un factor importante para 

el desarrollo personal de cada individuo, sin embargo, se ha dejado de lado debido 

a distintas situaciones, experiencias y emociones nocivas en las que se albergan 

las personas, llegando a ser desfavorables en su desempeño y vida cotidiana 
(García et al., 2021). Por ello, es necesario que los estudiantes universitarios 

desarrollen su bienestar personal, puesto que permitirá facilitar el desarrollo de su 

día a día (Jorquera y Gonzáles, 2021) y permitirá el desenvolvimiento en la 

sociedad, mejorando en distintos ámbitos, sean académico, laboral o personal 

(Hernández et al., 2019). 

De acuerdo con Tacca y Tacca (2019), la salud mental o bienestar psicológico 

conllevan a la capacidad de afrontar estrés o tensiones, así como también al control 

de emociones, ansiedad, depresión y otros factores en las que el campo de la 
psicología no solo trata procesos negativos sino también positivos. 

Es así como un estudio realizado por Seminara (2021), identificó que a raíz de la 

crisis sanitaria y al confinamiento obligatorio, entre los factores afectados en los 
estudiantes se halló el bienestar psicológico, siendo uno de las causas principales 

de la deserción académica. 

Añadido a ello, el Instituto Nacional de Salud Mental (2018) señala que la depresión 

prevalece en personas de 18 años en adelante, en el cual el género femenino 

supera el porcentaje en comparación a los hombres teniendo como causa principal 

la afectación del bienestar psicológico. De la misma manera, Gutiérrez y Veliz 

(2020) exponen que en el contexto peruano no hay gran diferencia, mostrando una 

situación crítica para los jóvenes y adultos donde la principal tasa de mortalidad se 

debe a la depresión y suicidio, a partir de la edad de 12 años a 23 años en adelante 

se dio un incremento del 4.8% en embarazos y el 80% de actos delictivos, los cuales 

señalan la prevalencia de falta de expectativas, falta de planes, escasez de 

proyectos, incremento de estrés y ansiedad, validando la carencia de estrategias 

de afrontamiento de dificultades y siendo un motivo desfavorable sobre el propio 

bienestar físico y psicológico de los individuos. 

Ahora bien, Mamani et al. (2021) alegan que en el Perú los problemas más 

frecuentes se encuentran relacionados con la depresión, pensamientos suicidas y 

1



otros trastornos que afectan el bienestar; además, se reconoce que a medida que 

un individuo vaya desarrollando su bienestar psicológico al llevar una calidad de 

vida adecuada, esta será determinante para la superación de cualquier dificultad y 
éxito debido a los ajustes que realice en sus pensamientos, ideas y acciones. 

Cabe resaltar que, el contexto sanitario actual continúa atentando diversos 
aspectos de la vida de cada individuo, siendo así, una de las poblaciones afectadas, 

los estudiantes universitarios, debido a los cambios en las rutinas y dinámicas 

preestablecidas, generando una afectación del bienestar psicológico en ellos 

(Dragun et al., 2021). Añadido a ello, resalta que más de la mitad de la población 
mencionada demuestra haber sufrido un deterioro en esta variable debido a los 

cambios significativos causados por el SARS-CoV-2, así como haber adquirido 

problemas de salud mental (Satpathy y Ali, 2020). 

Frente a lo mencionado, se observa que el bienestar psicológico permite hacer 

frente a las diversas situaciones de crisis que atraviesa un individuo, por ende, es 

de vital importancia contar con un instrumento que contenga valores elevados de 

confiabilidad y validez de la variable de bienestar psicológico, permitiendo que el 
investigador o investigadores posean un componente útil para ser utilizado en dicho 

proyecto, teniendo en consideración el contexto en él se realizó, la adaptabilidad y 

la factibilidad de ser aplicado. 

Ahora bien, cabe resaltar que existen diversos instrumentos que miden la variable 
ya mencionada, uno de estos es la Escala de Bienestar Psicológico acuñada por 

Carol Ryff, que permite evaluar seis factores, sin embargo, es muy extenso al tener 

dos versiones de 39 y 29 ítems (Bahamón et al., 2020). Por otro lado, la Escala de 

Bienestar Subjetivo adaptada por Calleja y Mason (2020), es bidimensional 
(satisfacción por la vida y afecto positivo), empero, no se centra en bienestar 

psicológico. Así también, el Mental Health Continuum–Short Form desarrollado por 

Keyes evalúa el bienestar desde una visión muy general (Perugini et al., 2017). 

Por el contrario, la Escala de Bienestar Psicológico en Adultos (BIEPS-A) diseñada 
por Casullo en el 2002, es un instrumento que evalúa cuatro factores 

(aceptación/control de situaciones, autonomía, vínculos sociales y proyectos), 

siendo un instrumente breve de 13 ítems, cuyo modelo teórico es cognitivo, 

evidenciando que existe la tendencia a una confiabilidad y validez aceptables 
(Dominguez, 2014). Ahora bien, la escala mencionada ha presentado diversas 
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comparaciones con la BIEPS-J, siendo un instrumento diseñado por la misma 

autora en colaboración de Castro en el 2000, que evalúa el bienestar psicológico 

en jóvenes, la cual en los primeros procesamientos estadísticos no mostraba una 
consistencia interna catalogada como aceptable, pero se la consideró debido a su 

validez y fiabilidad en estudios más recientes, posteriormente, se intentó adaptar 

esta versión a la población adulta, sin embargo, el modelo original se transformó 

considerando nuevas dimensiones (Figuerola et al., 2021). 

Frente a lo planteado, se formula la presente pregunta, ¿cuáles son las evidencias 

de validez y confiabilidad de la Escala de Bienestar Psicológico en Adultos (BIEPS-
A)? 

En cuanto a la justificación teórica, se busca corroborar el modelo teórico original 

en el contexto universitario de Trujillo. De igual manera, respecto a la justificación 

práctica el instrumento a aplicar es la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos 
(BIEPS-A), que será usada como antecedente de investigación, así como un aporte 

dentro del campo psicológico. Seguido a ello, la justificación metodológica, busca 

verificar las propiedades psicométricas del instrumento escogido y si es adecuado 

para su aplicación. 

Se plantea como objetivo principal determinar evidencias psicométricas de la 

Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A) en universitarios de 

Trujillo. Además, los objetivos específicos son identificar las evidencias de validez 

en base a la estructura interna del instrumento mediante un análisis factorial 
confirmatorio y precisar la confiabilidad a través de la consistencia interna del 

mismo. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
A partir de la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos, se realizó una 

búsqueda de investigaciones respecto a sus propiedades psicométricas, a nivel 

nacional. 
 

Ante ello, se halló a Robles (2020) quien buscó analizar también las evidencias 

psicométricas de la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A) a partir de 300 

adultos con edades entre 20 a 58 años, en el distrito de Puente Piedra, Lima, tanto 

femenino como masculino. Además, se hizo el análisis factorial confirmatorio, 

donde se encontraron los siguientes índices de ajuste (X2/gl= 2.394, GFI= .934, 

SMRM= .0512, RMSEA= .068, CFI=. 953, TLI=. 937), asimismo, se analizaron las 

cargas factoriales obtenidas, las cuales poseen valores entre .59 y .97; además, se 

obtuvo una validez de contenido y confiabilidad (ω=.84, α=.84) adecuados. 
 

Por otro lado, Palomino (2020), realizó un estudio para evaluar las evidencias 

psicométricas de la escala en una muestra de 309 padres de familia pertenecientes 

al distrito de Independencia en Lima. Posteriormente, efectuó un análisis factorial 

confirmatorio para obtener los índices de ajuste, siendo adecuados (X2/gl= 2.255, 

SRMR= .048, GFI= .940, TLI .912, CFI .933), además, se obtuvo una validez de 

contenido y una confiabilidad aceptable (α=.83, ω=.85). 
 

A su vez, Dominguez (2014) inició un análisis del instrumento en una muestra de 

222 universitarios, cuyas edades fluctúan entre 16 y 44 años en el distrito de Lima 
Metropolitana; a partir de ello, se desarrolló el análisis factorial confirmatorio de la 

prueba, hallando un ajuste aceptable en los resultados obtenidos (X2/gl= .2.867, 
GFI= .895, CFI= .961, AGFI= .839, RMSEA= .091, RMR= .032), así como una 

confiabilidad aceptable (α= .96), y validez de constructo. 
 
Ahora bien, desde un punto de vista conceptual, el bienestar psicológico es descrito 
 

como el nivel de satisfacción que percibe una persona consigo mismo y respecto a 

su desarrollo personal, implicando una valoración positiva propia, capacidad para 
la toma de decisiones y poseer control respecto al contexto en el que se 

desenvuelve un individuo, además, incluye también la índole de las relaciones 

interpersonales con los demás, los sentimientos que se desarrollan a lo largo de la 

vida y lo que se cree respecto a los objetivos personales o propósito de vida (Weiss 
et al., 2016). 
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Asimismo, Guerra et al. (2019) mencionan que esta variable surge a partir de la alta 

satisfacción en relación a las necesidades respecto a independencia, así como al 

progreso en el cumplimiento de metas intrínsecas o extrínsecas, las cuales se 
vinculen con los intereses de cada persona, tomando en cuenta también que, a 

nivel individual, puede llegar a involucrarse con otros factores, tales como la 

perseverancia, valentía, creación de vínculos o una actitud positiva ante el futuro. 

Además, Gaxiola y Palomar (2016), indican que se encuentra relacionada a las 

respuestas y tipo de enfrentamiento de las personas frente a eventos de estrés, es 

decir, si el individuo presencia según su apreciación un bajo grado de satisfacción 
en algún aspecto de su vida, su bienestar peligra y dependerá del apoyo que recibe, 

su competencia laboral y el nivel de resiliencia de acuerdo a su personalidad para 

saber sobrellevar las situaciones que se le presenten. 

El constructo teórico que avala la presente investigación, es la Psicología positiva, 
la cual fue planteada por Seligman en el año 1998, donde alegó que la psicología 

no busca únicamente elaborar soluciones estratégicas ante una problemática, 

debido a que también se enfocaba en potenciar las habilidades o actitudes del 

individuo para que pueda hacer frente a futuras recaídas (Robles, 2020). Es así 

como la Psicología positiva, busca analizar y comprender las situaciones vividas 
por cada individuo en base a tres ángulos, las experiencias positivas, las fortalezas 

psicológicas y las características esenciales para una organización positiva 

(Dominguez e Ibarra, 2017). 

Entre las teorías de la variable mencionada, Seligman plantea que el bienestar 

psicológico parte de cinco dimensiones, entre las que se encuentra la permanencia 

de emociones positivas, la dedicación y responsabilidad para con el cumplimiento 
de tareas, los vínculos sociales con pares y familiares que no involucren daño 

psicológico, la percepción de llevar una vida con sentido mediante el desarrollo de 

metas o proyectos de vida, y el cumplimiento de metas durante la adolescencia 

(Soler y García, 2021). 

Por otra parte, Carol Ryff señala que el bienestar psicológico parte del 

desenvolvimiento de cada individuo dentro de su entorno, permitiendo que alcance 

la felicidad a través del crecimiento personal, asimismo, las variables de este factor 

implican la edad, género y cultura, señalando también que el bienestar psicológico 

permite desarrollar un alto nivel de motivación intrínseca (Sandoval et al., 2017). 
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Además, propuso un modelo multidimensional del bienestar psicológico, pasando 

a ser tomado como base para otras investigaciones, además, este se definió como 

el desarrollo de cada individuo y su percepción sea negativa o positiva (Robles, 
2020). 

Ahora bien, Casullo presenta dos modelos, siendo para el BIEPS-A cuatro 

dimensiones, las cuales son, Aceptación/control de situaciones, Autonomía, 

Vínculos Sociales y Proyectos (Cruz et al., 2020), mientras que para el BIEPS-J, 

estas son Control, Vínculos, Proyectos y Aceptación (Luna et al., 2020), donde la 
diferencia se observa en la madurez de las edades a las que está dirigida cada 

prueba. 

Respecto a la primera dimensión del BIEPS-A, Schoenleber y Gratz (2018), 

consideran que la autoaceptación, hace referencia a comprender nuestros defectos 

como parte de la naturaleza humana, sin embargo, se puede trabajar sobre ello. 

Por otro lado, respecto al control de situaciones, Borecka (2020) indica que este 

impacta sobre las decisiones de un individuo en base a los riesgos o circunstancias 

de la situación actual. De esta manera, Casullo considera la aceptación como el 

reconocimiento de las fortalezas internas y externas de un individuo, mientras que 

el control de situaciones se basa en asumir la responsabilidad de los actos 

cometidos por cada individuo (Orozco et al., 2019). 

En cuanto a la segunda dimensión, Autonomía, Rödl (2016) señala que es la 

capacidad de un individuo para realizar una acción sin necesidad de la instrucción 
de otra persona. De igual manera, el instrumento empleado, presenta esta 

dimensión como la facultad de tomar decisiones, dependiendo de la búsqueda de 

aprobación o el deseo de hacer prevalecer ideas u opiniones propias (Figuerola et 

al., 2021). 

La tercera dimensión son los Vínculos Sociales, en donde, según Amati et al. 

(2018), se hace referencia a la red de lazos formados con otros individuos, lo que 

a su vez, genera beneficios, como la pertenencia a un grupo o apoyo en situación 

de conflicto. De igual manera, Casullo la describe como la capacidad de formar 
lazos sociales positivos entre individuos basados en la confianza, apoyo y empatía. 

Finalmente, la última dimensión, denominada Proyectos, hace mención del sentido 
que cada individuo le otorga a su vida y el nivel del mismo (Anchorena et al., 2017). 

6



Ahora bien, es importante destacar los diversos enfoques de bienestar, entre ellos 

hallamos la psicología de la salud, la cual presentó diversas modificaciones 

respecto a su definición inicial. Es decir, que años anteriores se planteó que la 

Psicología de la Salud era parte importante de la Psicología Clínica, el cual emerge 

a raíz de la curiosidad sobre aspectos médicos, es decir indica la visión del trabajo 

a campo de manera reducida y limitada en la asistencia y la sanación de 

enfermedades (Cassaretto et al., 2020). Además la psicología de la salud surgió 

como resultado del aumento de interés por parte de los psicólogos en temas como 

el comportamiento de los individuos con la salud física y psicológica, el cual se 

interesan en fortalecer las contribuciones de manera educativa, científica y 

profesional en las disciplinas psicológicas que buscan comprender la etiología, la 

promoción y preservar la salud; también la previsión, la diagnosis, tratamiento y 

rehabilitación de las distintas enfermedades, y por último el análisis de factores del 

tipo psicológico, social, emocional y conductual de las enfermedades (Palacios y 

Pérez, 2017). 

Por otro lado, la salud suele ser afectada por una variedad de factores, como 

genéticos o ambientales, estos se pueden dar en personas cuyos familiares 

padecen alguna enfermedad y consumen sustancias que afectan de manera 
emocional o física generando depresión y otros trastornos emocionales, así como 

conflictos familiares, aislamiento, problemas de pareja, infelicidad, problemas 

económicos, daños a sí mismos o ausentismo (Carrasco, 2018). 

Finalmente, el bienestar observado desde la psicología adquiere más de un punto 

de vista, siendo que algunos consideran que su procedencia se debe a aspectos 

individuales, sean estos positivos o negativos durante el desarrollo de cada 
individuo (Soria y Gumbau, 2016), así como la evaluación que cada persona realiza 

respecto a su vida, mientras que también es considerado como una variable que 

depende de factores sociales como ambientales (Chrisinger et al., 2019). 

Ahora bien, un factor relacionado a mencionar el valor que cada persona le da a su 

vida es la calidad de vida, la cual es definida por la psicología como pasar por una 

fase de juicio en el que las personas muestran valía por sus vidas conforme a un 

grupo singular de criterios, es decir, es una definición subjetiva levantada desde el 
mismo individuo, conocido como bienestar subjetivo, en el que se ve muy marcado 

el aspecto emocional y afectivo (Skevington y Böhnke, 2018). En pocas palabras, 
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es la sensación emocional y afectiva de la vida diaria en cada persona que se dan 

de manera distinta, éste ha sido un concepto utilizado de manera repetitiva por la 

psicología y cuenta con una extensa explicación científica que permite evaluar las 
metodologías de manera confiable y cualitativa, recalcando que la psicología 

muestra una figura muy bien definida acerca de las sensaciones que presentan las 

personas en sus vidas, que al ser subjetivo, no indica que no presente la capacidad 

de resolver o realizar un análisis posterior (Olés, 2018). 

Por otro lado, es importante mencionar que la mayoría de nosotros estamos atentos 

a nuestra salud física, sin embargo, no somos conscientes que la salud mental es 

tan importante y que, si psicológicamente no estamos bien, esto afectara a nuestro 

organismo, por ello, es esencial mantenerse activos físicamente, mantener las 

relaciones sociales, gestionar nuestras emociones y pensamientos, una 

comunicación comprensiva y eficaz, proponernos metas y realizarlas de manera 

progresiva y buscar ayuda si nos encontramos en situaciones de riesgo que nos 

dificultad a nosotros mismos y a nuestro entorno. (Schultze, 2016). 

Según Cáceres et al. (2018) calidad de vida se encuentra relacionada con la salud 

mental o bienestar psicológico, las personas que presentan ciertas afectaciones en 

lo mencionado tienen más probabilidades de sufrir otras patologías, algunas de las 

consecuencias de la mala salud mental son la depresión y ansiedad, las cuales 

incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o cáncer como 

causas de muerte. Además, también se mencionan los efectos secundarios de la 

automedicación y del estilo de vida, como no alimentarse de manera saludable, no 

realizar ejercicio, la exclusión social o la falta de hábitos saludables, los cuales 

afectan de manera significativa en el desarrollo personal de cada individuo 

(Jiménez et al., 2020). 

8



III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación

Esta investigación es de tipo aplicada, ante lo cual, Monpó et al. (2020)

señalan que consiste en la búsqueda y recopilación de información relevante

como los datos sociodemográficos de la población seleccionada siendo una

característica de conocimientos prácticos en la aplicación, lo cual busca

comprender la problemática y éstas se respaldan por la valoración de
resultados y estadísticas que brindan una seguridad rigurosa y precisa.

El diseño de la investigación es instrumental, Reyes et al. (2019) refieren que
los estudios de esta índole tratan investigaciones psicométricas donde se

emplean instrumentos que permiten determinar la validez.

3.2. Variables y operacionalización

Definición conceptual

En cuanto a la variable de investigación, Casullo y Castro (2000) la definen

como el nivel en el que un individuo justiprecia su vida, asimismo, señalan

que la satisfacción con la misma tiene una repercusión en su estado anímico,

siendo este positivo o negativo.

Definición operacional

Se consideró a la Escala de Bienestar Psicológico en Adultos (BIEPS-A)

como instrumento de estudio, diseñada por Casullo (2002), adaptada por el

autor Dominguez (2014). El instrumento contiene 13 ítems, los cuales

permiten medir el grado de autopercepción del bienestar psicológico.

Además, la escala cuenta con 4 dimensiones, aceptación/control de

situaciones (ítem 2, 11, 13), autonomía (ítem 4, 9, 12), vínculos sociales

(ítem 5, 7, 8) y proyectos (1, 3, 6, 10), añadido a ello, cabe resaltar que todos

se evalúan de manera directa, y se puntúan del 1 al 3 con opciones de

respuesta que comprenden 1 para “En Desacuerdo”, con 2 para “Ni de

Acuerdo ni en Desacuerdo” y 3 que indica “De Acuerdo”.
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Escala de medición 

Además, la escala de medición es intervalo, Sánchez et al. (2018) 

mencionan que es más recomendable en estudios cuantitativos y de análisis 

estadístico. Asimismo, Espinoza (2019) indica que realiza comparaciones 

entre las diferencias de dos o más personas con algo en común sin importar 

que sea un valor mínimo debido a que todo presenta un sentido relevante en 

las que incluyen los valores elevados y la distancia de dichos valores siendo 

importante para el reconocimiento de la veracidad de los intervalos. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: Esta es infinita, siendo constituida por universitarios entre 

edades de 18 y 30 años, pertenecientes a la ciudad de Trujillo, ante los que 

no se conoce con precisión su cantidad (Ruiz, 2017), las principales 

características sociodemográficas presentes son la edad, tipo de 

universidad, ciclo, carrera y sexo. 

• Criterios de inclusión.

En cuanto a la elección de participantes se consideró los

siguientes criterios de inclusión, ser estudiantes de pregrado en

universidades privadas que cursen entre el VI a XI ciclo de la

facultad de Ciencias de la Salud, cuyas edades varíen entre los 18

y 30 años, residir en la ciudad de Trujillo, aceptar voluntariamente

a participar de la investigación y completar adecuadamente el

cuestionario.

• Criterios de exclusión.

Respecto al criterio de exclusión, se tuvo en cuenta a los

participantes que padecen alguna de las siguientes patologías:

ansiedad, depresión, trastorno de estrés post traumático, trastorno

obsesivo compulsivo, los cuales interfieran con el bienestar

psicológico, para lo cual se elaboró una ficha de datos generales.

Muestra 

Por otro lado, para Otzen y Manterola (2017) la muestra es una parte 

fundamental de la población debido a que permiten abarcar sus elementos, 

características y cualidades de la población para la investigación que se 
10



realiza. En cuanto a la muestra, los adultos que se encuestaron son un total 

de 407 estudiantes universitarios que se encuentren entre los 18 a 30 años 

de edad, de los cuales, 150 (37%) son del género masculino y 256 (63%) del 
género femenino. 

Muestreo 

El tipo de muestreo que se aplicó es el método no probabilístico por bola de 

nieve, el cual consiste en que, a partir de ciertos participantes escogidos, se 

concentre una mayor cantidad de muestra tomando en cuenta a sus 
conocidos (Etikan et al., 2015), de esta manera, se les realiza el mismo 

instrumento sin tomar en cuenta aspectos geográficos (Mendieta et al., 

2015). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En cuanto a la técnica empleada, se usó la técnica de la encuesta, puesto 

que permite obtener información de una muestra definida, tomando los datos 

de manera numérica (Romero et al., 2017). 

Respecto al instrumento, se tomó en cuenta al cuestionario, mismo que 

cuenta con validez y fiabilidad, así como preguntas que permiten obtener 

información precisa respecto a una variable (Coupaud et al., 2019), además, 

cabe recalcar que este fue virtual, mismo que permitió su autoadministración 
(Lavorgna et al., 2020). 

De esta manera, el cuestionario escogido fue la Escala de Bienestar 

Psicológico para Adultos, diseñada por Casullo (2002), y en esta ocasión, se 

consideró la adaptación de Dominguez (2014), la cual se conforma de 13 
ítems, poseyendo 4 dimensiones, mismas que son Autoaceptación/Control 

de situaciones, Autonomía, Proyectos y Vínculos sociales, los cuales 
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cuentan con tres ítems cada uno, excepto Proyectos, el cual posee cuatro 

ítems, mismos que permiten la evaluación del nivel de Bienestar psicológico 
de los individuos; esta escala también presenta una confiabilidad (α= .70) y 

validez aceptables, por otro lado, demostró poseer adecuados índices de 
ajuste siendo, X2/gl= .2.867, CFI= .961, GFI= .895, AGFI= .839, RMR= .032, 

RMSEA= .091. 

3.5. Procedimientos 

Se inició analizando la realidad problemática en la población adulta, dando 

como resultado la variable de “Bienestar Psicológico” como una de las 

afectadas últimamente, ante ello, se indagó respecto a aquellos instrumentos 

que permitan evaluar tal variable, de entre los cuales, escogimos la Escala 

de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A), seguido a ello, se 

plantearon los objetivos de la investigación. Posteriormente, se inició con la 

búsqueda de estudios psicométricos en los que hayan usado el mismo 

instrumento, así como información de fuentes confiables para la elaboración 

del marco teórico. 

Luego de ello, se plasmó la escala escogida en un formulario de Google 

Forms, tomando en cuenta el consentimiento informado, así como la ficha 

de datos sociodemográficos, de esta manera, se distribuyó a la población 

objetivo, considerando a personas escogidas, quienes brindaron su apoyo 

durante la difusión del formulario, asegurándose de cumplir los criterios de 

inclusión establecidos. 

3.6. Método de análisis de datos 

Después de la recolección de datos, estos se exportaron a una hoja de 

Microsoft Excel, realizando una depuración de los mismos al considerar los 

criterios de inclusión y exclusión. A su vez, los datos ya depurados, fueron 

exportados al programa Jamovi versión 1.8.1.0 por los investigadores del 

presente estudio, en donde se estableció la validez y confiabilidad de la 
escala a partir del análisis factorial confirmatorio, el cual permite poner a 

prueba un modelo establecido compuesto por indicadores o variables 
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(Makransky et al., 2017). 

Ahora bien, se tiene como índices de ajuste aceptable si X2/df > 3 (Escobedo 

et al., 2016), CFI > .90 (Cinar et al., 2020), TLI > .90 (Gilla et al., 2019), SRMR 

≤ .09 (Moral, 2020), RMSEA ≤ .08 (Jaráiz y Rivera, 2017), además, respecto 

a las cargas factoriales, se tuvo en cuenta que estas mantengan un valor > 

.40 (Navarro y Domínguez, 2019). 

Finalmente, se evidenció la confiabilidad del instrumento tomando en cuenta 
que ω ≥ .70 (Viladrich et al., 2017). 

3.7. Aspectos éticos 

Ahora bien, respecto a los aspectos éticos, se tuvo en cuenta el Artículo 24 

del Capítulo III del Colegio de Psicólogos, donde indica la necesidad de 

presentar un consentimiento informado por cada persona que decida 

participar de la investigación (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017), siendo 

este incluido al inicio del cuestionario repartido a la población objetivo. 

Cabe resaltar, que se mantuvo de manera estricta lo indicado por Brall et al. 
(2017), puesto que se aplicaron las normas señaladas por la Asociación 

Estadounidense de Psicología (APA) para la elaboración de la investigación, 

así como el parafraseo de los estudios considerados como fundamento 

teórico y el correcto uso de citas y referencias. 

Por último, los resultados presentados en esta investigación no fueron 

falsificados ni alterados, permitiendo destacar la veracidad e importancia de 

la misma, y tomando en cuenta lo indicado en el Artículo 26 del Capítulo III 

del Colegio de Psicólogos (Colegio de psicólogos del Perú, 2017), debido a 

que se consideró la opción de “Limitar a una respuesta”, con el fin de que 

una persona no tenga permitido responder en más de una ocasión; además, 

se realizaron contactos aleatorios de las personas escogidas y sus 

conocidos con el fin de asegurar el llenado del formulario teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y exclusión. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Índices de ajuste de la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A) en 

universitarios de Trujillo. 

Modelo X2/df p 
A. Global

A. 
Comparativo 

A 
Parsimonioso 

Cuatro 

dimensiones 3.05 

(13 ítems) 

Cuatro 
dimensiones 3.56 

(12 ítems) 

Cuatro 

dimensiones 3.23 

(11 ítems) 

Cuatro 

dimensiones 2.36 

(10 ítems) 

SRMR RMSEA CFI TLI AIC 

<.001 .0606 .0725 .869 .826 7734 

<.001 .0620 .0810 .860 .808 7284 

<.001 .0462 .0756 .893 .845 6628 

<.001 .0365 .0592 .941 .909 6052 

En la Tabla 1 se evidencian los índices de ajuste del modelo de cuatro dimensiones 

de la Escala de Bienestar psicológico, mostrando que se alcanzaron valores 

satisfactorios en los criterios de ajuste global, donde el X2/df es 2.36 < 3 refiriendo 

un buen ajuste, de la misma manera en el SRMR con un índice de .0365 < a .05 e 

igualmente en el RMSEA con un índice de .0592 < .80, demostrando encontrarse 

dentro de lo esperado. También, en los índices de CFI y TLI son superiores al .90 

considerado como valores aceptables, en el ajuste parsimonioso AIC en las cuatro 

dimensiones con 13 ítems se logra definir como un mejor modelo debido a que el 

AIC indica un menor valor en comparación a los anteriores. 
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Tabla 2 

Cargas factoriales del modelo original de la Escala de Bienestar Psicológico para 

Adultos (BIEPS-A) en universitarios de Trujillo. 

Dimensiones 

Aceptación/control de 
situaciones 

Autonomía 

Proyectos 

Vínculos sociales 

Ítems Cargas Factoriales 

i2 0.592 

i11  0.601 
i13  0.507 

i4  0.506 
i9  0.404 
i12  0.577 

i1  0.582 
i3  0.394 
i6  0.613 
i10  0.665 

i5  0.646 
i7  0.403 
i8 0.849 

En la tabla 2, se puede verificar que las cargas factoriales oscilan entre .39 a .84 

en la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos, demostrando encontrarse por 

encima del punto de corte establecido, el cual es .30. Es decir, el resultado de los 
ítems aporta en la medición de lo que se busca medir, siendo coherentes. 
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Figura 1 
 
Diagrama de la estructura factorial del modelo original de la Escala de Bienestar 

Psicológico para Adultos (BIEPS-A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 1 se encuentra presente la estructura del instrumento, mostrando la 
 

existencia de cuatro dimensiones, perteneciendo 3 ítems a Aceptación/control de 

situaciones, Autonomía y Vínculos Sociales, mientras que la dimensión de 
Proyectos, posee 4 ítems. 
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Tabla 3 

Cargas factoriales del modelo de 10 ítems de la Escala de Bienestar Psicológico 

para Adultos (BIEPS-A) en universitarios de Trujillo. 

Dimensiones 

Aceptación/control de 
situaciones 

Autonomía 

Proyectos 

Vínculos sociales 

Ítems Cargas Factoriales 

i2  0.612 
i11  0.669 

i4  0.523 
i9  0.405 
i12  0.558 

i1  0.592 
i6  0.603 
i10  0.646 

i5 0.567 
i8 0.991 

En la tabla 3, se observan las cargas factoriales del modelo de 10 ítems de la Escala 

de Bienestar Psicológico para Adultos, los cuales poseen valores entre .40 y .99, 

superando el punto de corte establecido, siendo este .30. Esto demuestra que los 
ítems son coherentes y se encuentran relacionados con las dimensiones y teoría 

de la escala. 
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Figura 2 

Diagrama de la estructura factorial del modelo de 10 ítems de la Escala de Bienestar 

Psicológico para Adultos (BIEPS-A). 

En la figura 2 muestra la estructura del instrumento según el modelo de 10 ítems, 

perpetuando la existencia de cuatro dimensiones, dentro de las cuales, 2 ítems 

pertenecen a la dimensión de Aceptación/control de situaciones y Vínculos 

Sociales, mientras que, para la dimensión de Autonomía y Proyectos, se 

mantuvieron 3 ítems. 
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Tabla 4 

Consistencia interna del modelo de 10 ítems de la Escala de Bienestar Psicológico 

para Adultos (BIEPS-A) en universitarios de Trujillo. 

Bienestar Psicológico Ítems ω 

Escala general 10 .743 

D1: Aceptación/Control de situaciones 2 .581 

D2: Autonomía 3 .497 

D3: Proyectos 3 .647 

D4: Vínculos sociales 2 .720 

Nota. ω = Omega de McDonald 

En la tabla 4 se hallaron los índices de consistencia interna, el coeficiente ω de 
McDonald de la Escala de Bienestar Psicológico para adultos, según el modelo de 

10 ítems dio como resultado un valor de .743, demostrando tener una confiabilidad 

adecuada dado que supera el .70. Por otro lado, respecto a las dimensiones, se 

encontró un .581 para Aceptación, .497 para Autonomía, .647 para Proyectos y 

.720 para Vínculos Sociales. 
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V. DISCUSIÓN

Durante la rutina del día a día de acuerdo a las experiencias por las que pasa cada

individuo, el bienestar psicológico se posiciona como uno de los factores

determinantes para sobrellevar las situaciones complicadas; sin embargo, con el

pasar del tiempo se ha visto afectado por distintas circunstancias. Ante ello, se

escogió a una de las poblaciones que más necesita potenciar esta variable, siendo
esta los estudiantes universitarios (Jorquera y Gonzáles, 2021), para facilitar su

desarrollo y desenvolvimiento dentro de los ámbitos sociales, académicos e incluso

laborales.

Por esta razón, se consideró identificar un instrumento adecuado que permita 

evaluar esta variable, hallando la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos 

(BIEPS-A), ante lo cual se planteó como objetivo general determinar las evidencias 

psicométricas de la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A) en 

universitarios de Trujillo, y respecto a los objetivos específicos, se precisó identificar 

las evidencias de validez en base a la estructura interna del instrumento mediante 

un análisis factorial confirmatorio y precisar la confiabilidad a través de la 

consistencia interna del mismo, para lo cual se trabajó con una muestra de 407 

estudiantes universitarios de Trujillo. 

Por tanto, se ha realizado una contrastación respecto a los resultados obtenidos y 

aquellos encontrados dentro de los antecedentes nacionales mencionados. 

Iniciando con el objetivo general, dentro del cual se plantea determinar las 

evidencias psicométricas del instrumento, se tiene el modelo inicial propuesto por 

Domínguez, el cual presenta una escala de 4 dimensiones, teniendo 3 ítems para 

Aceptación/control de situaciones, 3 para Autonomía, 4 para Proyectos y 3 para 

Vínculos Sociales; además, su modelo presentó índices de ajuste poco aceptables, 

siendo X2/gl= .2.867, GFI= .895, CFI= .961, AGFI= .839, RMSEA= .091, RMR= 

.032; por ende, pese a que las cargas factoriales fueron consideradas aceptables 

no respondían a un ajuste adecuado en la población aplicada, se halló pertinente 

la eliminación de aquellos ítems que poseían un alto índice de modificación, 

resultando ser los ítems 3, 7 y 13, consiguiendo un modelo con índices de ajuste 

aceptables. 
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De esta manera, se obtuvo el modelo presentado, el cual posee 10 ítems 

manteniendo la multidimensionalidad original de Domínguez con 4 dimensiones. 

Asimismo, el análisis factorial confirmatorio del modelo, permitió observar que las 
cargas factoriales del presente modelo oscilan entre .40 y .99, siendo superiores a 

las del modelo original, y superando el punto de corte establecido de .30 (Moscoso 

et al., 2016). 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que, para realizar modificaciones para 

ajustar el modelo establecido, es necesario poseer fundamentos teóricos que 

respalden esta acción (Medrano y Muñoz, 2017). Es así que Estrada (2021) 
menciona que existe una relación positiva entre bienestar psicológico y agotamiento 

emocional, denotando en una investigación un elevado índice de universitarios 

peruanos con un alto nivel de esta segunda variable, afectando a su vez al bienestar 

psicológico; añadido a ello, Anglim y Horwood (2021), identificaron un decaimiento 

significativo respecto al bienestar en estudiantes durante la pandemia en 
comparación a los resultados previos a esta, debido a que dicha población no 

experimentó los mismos cambios. 

Es así que los resultados obtenidos en la presente investigación denotan dichos 

efectos sin perder su validez en los valores con un X2/df de 2.36, SRMR .0365, 
RMSEA .0592, CFI fue de .941, TLI de .909 y en el índice de ajuste parsimonioso 

AIC 6052, los cuales superan o se encuentran dentro de lo esperado al ser valores 

superiores del X2/df < 3 (Escobedo et al., 2016), SRMR ≤ .09 (Moral, 2020), RMSEA 

< .80 (Jaráiz y Rivera, 2017), CFI > .90 (Cinar et al., 2020) y TLI > .90 (Gilla et al., 
2019), valores que los autores mencionados afirman que determinan la validez de 

un instrumento en base a los índices de bondad ya mencionados. Por lo tanto, la 

estructura del modelo actual es adecuada, manteniendo coherencia respecto a lo 

que pretende evaluar. 

En semejanza con los índices de ajuste obtenidos, los resultados hallados por la 
investigación de Robles (2020) fueron X2/gl= 2.394, GFI= .934, SMRM= .0512, 
RMSEA= .068, CFI=. 953, TLI=. 937; a su vez, para Palomino (2020) fue de un 
X2/gl= 2.255, SRMR= .048, GFI= .940, TLI .912, CFI .933 mostrando ajustes 

adecuados en sus índices; con evidencia de cierta variabilidad o diferencias que se 
dan por distintos factores, entre estos, se considera el tamaño de la muestra, la 
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selección de participantes de la evaluación (Jordan, 2021), donde se considera la 

variabilidad contextual y regional, tomando en cuenta que los resultados 

presentados por los autores, fueron previos al confinamiento, asimismo, siendo 
realizados en otra ciudad. 

Del mismo modo, se evaluó el grado de confiabilidad del modelo de 10 ítems en 

base al coeficiente omega de McDonald, obteniendo un .743 para la escala general, 

demostrando ser satisfactoria al superar el .70 (Cascaes et al., 2015), a diferencia 

de ello, Robles (2020) obtuvo un valor de ω=.84, α=.84; Palomino (2020) de α=.83, 

ω=.85 valores similares al estudio original de Domínguez, el cual tiene un α= .96., 

reflejando un alto grado de fiabilidad sobre dicho instrumento mayor a la encontrada 

en la investigación. 

En cuanto a las dimensiones, Robles (2020) presentó ω=.816 para 

Aceptación/Control de situaciones, ω=.721 para Autonomía, ω=.852 para Vínculos 

Sociales y ω=.872 para Proyectos; de igual manera, Domínguez (2014), obtuvo 

α=.884 para Aceptación/Control de situaciones, α=.836 para Autonomía, α=.871 

para Vínculos Sociales y α=.908 para Proyectos; siendo valores muy elevados y 

adecuados mostrando un alto grado de confianza sobre el instrumento, por otra 

parte, Palomino (2020) encontró un ω=.692 para Aceptación/Control de 

situaciones, ω=.553 para Autonomía, ω=.69 para Vínculos Sociales y ω=.791 para 

Proyectos, siendo estos similares a los encontrados en el modelo propuesto de 10 

ítems, cuyos valores de confiabilidad son ω=.581 para Aceptación/Control de 

situaciones, ω=.497 para Autonomía, ω=.647 para Vínculos Sociales y ω=.720 para 

Proyectos; entre los factores que dan pie a la diferencia respecto a los valores de 

confiabilidad, se puede identificar el contexto en el que fueron aplicados, teniendo 

en cuenta que Robles (2020) y Dominguez (2014) realizaron sus investigaciones 

previo o durante el inicio de la crisis sanitaria, mientras que el estudio de Palomino 

(2020) fue ejecutado a lo largo del confinamiento obligatorio, y la presente 

investigación durante las secuelas de este. 

Ante esta variabilidad, Medina y Verdejo (2020) señalan que la confiabilidad podría 

verse afectada por factores externos o internos durante la aplicación de la prueba; 

en este caso, la modalidad a aplicar fue la misma que las investigaciones 

mencionadas, sin embargo, el contexto fue distinto. De esta manera, Bello et al. 

22



(2021), señalan que los cambios que sobrevinieron durante la pandemia respecto 

al estilo de vida de los estudiantes, generaron afectación respecto al bienestar 

psicológico, lo cual pudo intervenir en las respuestas brindadas por los mismos, 
generando una drástica disminución en la confiabilidad del instrumento. 

Añadido a ello, la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju, 2021) presentó el 

Informe Nacional de la Juventudes 2020, donde se evidencia que tras el inicio de 

la pandemia, se observó un decaimiento económico y social hasta la actualidad 

afectando la vida de 7,8 millones personas de 15 a 29 años, lo que representa un 

tercio de la población en edad de laborar. Sumado a ello, es necesario tener en 

cuenta que las secuelas políticas, sociales y económicas perpetúan generando 

aflicción a la población (Gonzales et al., 2021), llegando ser factores determinantes 

en el bienestar psicológico, y por tanto, en los resultados encontrados. 

Por otra parte, cabe mencionar que el rango de edad escogido en las 

investigaciones mencionadas, tuvo una mayor amplitud en comparación al 

establecido en el presente estudio, frente a ello, Meléndez et al. (2017) mencionan 

que la eficiencia de autorregulación de emociones se encuentra relacionada 

positivamente con la edad de cada individuo, infiriendo en la percepción del 

bienestar psicológico. 

En conclusión, el modelo de 10 ítems presentado, posee cargas factoriales 

superiores a las encontradas, de igual manera, los índices de ajuste fueron 
aceptables, manteniendo el modelo de cuatro dimensiones; sin embargo, es 

recomendable asegurar la veracidad de los resultados y aumentar la confiabilidad 

mediante la continuación de la investigación respecto a este instrumento. 
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VI. CONCLUSIONES

- Se logró obtener evidencias de validez de la escala de bienestar

psicológico en los adultos universitarios de 18 a 30 años de la ciudad de

Trujillo.

- Se logró encontrar una nueva estructura que consta por cuatro

dimensiones y 10 ítems mostrando propiedades psicométricas

adecuadas en la validez y confiabilidad, constituyendo un buen
instrumento para medir el bienestar psicológico en adultos.

- Se determinó en el análisis factorial confirmatorio de índices de x2/df=

2.36, CFI= .941, TLI=.909, SRMR=.0365, RMSEA=.0592 y AIC=6052,

demostrando poseer una validez de estructura interna adecuada del

modelo presentado.
- Se halló la confiabilidad mediante la consistencia interna, valiéndose del

Omega de McDonald, siendo para la escala general .743 y en sus

dimensiones con valores entre .497 y .720.

- Se hallaron cargas factoriales con valores que oscilan entre .40 a .99. el

cual apoyan la validez del constructo de bienestar psicológico con el

instrumento.
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VII. RECOMENDACIONES

- El método de muestreo probabilístico debe usarse en futuras

investigaciones para reducir la tasa de sesgo y aumentar la posibilidad

de selección de la población.

- Se sugiere aplicar la herramienta a otras poblaciones para reconfirmar

la validez del constructo con un AFC y generalizar los datos obtenidos

en la investigación realizada.

- Se indica hacer uso de la validez convergente, mediante la correlación

con la prueba de Bienestar Psicológico en Adultos (BIEPS A) que miden
el constructo de manera similar.

- Para a confiabilidad se recomienda optimizarla volviendo a realizar

pruebas por medio del test-retest para confirmar que los resultados
obtenidos son estables en el tiempo.
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ANEXOS 
Anexo 1. Captura de pantalla de cantidad de respuestas 
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Anexo 2. Captura de pantalla de base de datos sin depurar 
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Anexo 3. 
 

Tabla 5. Matriz de operacionalización de las variables 
 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
 

MEDICIÓN 
 

Bienestar La definición de La variable se 
 

psicológico lo 
 

seleccionado, 

midió con la 
 

Escala de 
 

es el grado de 

evaluación de 

las personas a 

cerca de sus 

vidas, el cual, 

además, 

Bienestar 

Psicológico 

(Domínguez, 

2014). 

 
 
 
Aceptación/control de 
 

situaciones 

 

Intervalo 
Realiza comparaciones 

Ítems 2,11 y 13 entre las diferencias de 

dos o más elementos 
Espinoza (2019) 

 

indican la 
satisfacción 
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que presenten 

y el impacto 

que puede 

provocar        de 

acuerdo a ello, 

en sus estados Autonomía Ítems 4,9 y 12 

de ánimo tanto 
positivo como 

negativo 
Vínculos sociales Ítems 5, 7 y 8 

(Casullo           y 
Castro, 2002). 

 
 

Proyectos Ítems 1,3,6 y 10 
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Anexo 4. 

 
Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A) 

 
ESCALA BIEPS-A 

 
Adaptado por Dominguez (2014) 

 
Sexo: Edad: 

 
Le pedimos que lea con atención las frases siguientes. Marque su respuesta en 

cada una de ellas sobre la base de lo que pensó y sintió durante el último mes. 
Las alternativas de respuesta son: Estoy De Acuerdo, Ni De Acuerdo Ni En 
Desacuerdo, Estoy En Desacuerdo. No hay respuestas buenas o malas: todas 

sirven. No deje frases sin responder. Marque su respuesta con una cruz (aspa) 

en uno de los tres espacios. 
A= Estoy De Acuerdo 

 

NN= Ni De Acuerdo Ni En Desacuerdo 

D= Estoy En Desacuerdo 
 

ENUNCIADO A NN D 
 

1 Creo que sé lo que quiero hacer con mi 
vida. 

2 Si algo me sale mal puedo aceptarlo, 
admitirlo. 

3 Me importa pensar qué haré en el futuro. 
 
4 Puedo decir lo que pienso sin mayores 

problemas. 
5 Generalmente le caigo bien a la gente. 

 
6 Siento que podré lograr las metas que 

me proponga. 
7 Cuento con personas que me ayudan si 

lo necesito. 
8 Creo que en general me llevo bien con la 

gente. 
9 En general hago lo que quiero, soy poco 

influenciable. 
10 Soy una persona capaz de pensar en un 

proyecto para mi vida. 
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11 Puedo aceptar mis equivocaciones y 
 

tratar de mejorar. 
 

12 Puedo tomar decisiones sin dudar 

mucho. 

13 Encaro sin mayores problemas mis 
obligaciones diarias. 
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Anexo 5. 

Consentimiento y asentamiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado participante, nos presentamos a usted, nuestros nombres son Francis 

Napoleon Carrasco Salvatierra y Denis Yasmin Mendoza Vidal, estudiantes del 

undécimo ciclo de la carrera de psicología de la Universidad César Vallejo – 

Trujillo. Nos encontramos realizando una investigación, la cual lleva como título 

“Evidencias psicométricas de la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos 

(BIEPS-A) en universitarios de Trujillo”, y para ello queremos contar con su 

importante colaboración. El proceso consiste en la aplicación de una prueba. En 

caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas, puede comunicarse 

a los siguientes correos: 

fcarrascosa@ucvvirtual.edu.pe 

dmendozavi@ucvvirtual.edu.pe 

Atte. 

ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte. 

Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Evidencias psicométricas de la 

Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A) en universitarios de 
Trujillo” de los investigadores Francis Napoleon Carrasco Salvatierra y Denis 

Yasmin Mendoza Vidal habiendo informado mi participación de forma voluntaria. 

Día: ………. /………../………… 

Firma 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, AGUILAR ARMAS HAYDEE MERCEDES, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA SALUD de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR

VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis Completa titulada: "EVIDENCIAS

PSICOMÉTRICAS DE LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO PARA ADULTOS

(BIEPS-A) EN UNIVERSITARIOS DE TRUJILLO", cuyos autores son MENDOZA VIDAL

DENIS YASMIN, CARRASCO SALVATIERRA FRANCIS NAPOLEON, constato que la

investigación tiene un índice de similitud de 13.00%, verificable en el reporte de

originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis Completa cumple con todas las

normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

TRUJILLO, 02 de Agosto del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

AGUILAR ARMAS HAYDEE MERCEDES

DNI: 18211853
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