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                                                 Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo describir la salud mental positiva 

ocupacional de los colaboradores de una consultora de selección de Lima 

Metropolitana, 2022. Fue un estudio de tipo básico de nivel descriptivo, no 

experimental y transversal. La muestra fue compuesta por 282 colaboradores  de 18 

años a más de la consultora de selección de personal. La recolección de datos se 

hizo mediante la Escala de Salud Mental Positiva Ocupacional (SMPO-40) de 

Vásquez et al. (2017). Se halló como resultado un alto nivel de  salud mental 

ocupacional y dentro de las dimensiones cognitiva, socio- afectiva, comportamental 

y espiritual se encontró un nivel medio. Por otra parte, los participantes tanto 

hombres (48.9%) como mujeres (51.06%) alcanzaron un nivel alto de salud mental 

ocupacional positiva. En conclusión, los colaboradores evaluados percibieron un 

buen nivel de salud mental ocupacional, entendido como el estado dinámico que 

incluye la integración del bienestar psicológico, felicidad y fortalezas personales, son 

capaces de crear   y desarrollar sus propias competencias y por consiguiente su 

salud mental. 

 

Palabras clave: salud mental, psicología positiva, psicología ocupacional, salud 

positiva, psicología organizacional. 
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                                                  Abstract 

 

The objective of this research was to describe the positive occupational 

mental health of the collaborators of a selection consultant in Metropolitan Lima, 

2022. It was a basic type project with a descriptive, non- experimental and cross-

sectional level. The sample was made up of 282 collaborators aged 18 or over from 

the personnel selection consultant. Data collection was done using the Occupational 

Positive Mental Health Scale (SMPO-40) by Vásquez et al. (2017). A high level of 

occupational mental health was found as a result and within the cognitive, socio-

affective, behavioral and spiritual dimensions a medium level was found. On the 

other hand, both male (48.9%) and female (51.06%) participants achieved a high 

level of positive occupational mental health. In conclusion, the collaborators 

evaluated perceive a good level of occupational mental health, understood as the 

dynamic state that includes the integration of psychological well-being, happiness 

and personal strengths, they are able to create and develop their own skills and 

therefore their mental health. 

Keywords: mental health, positive psychology, occupational psychology, positive 

health, organizational psychology
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, es usual percibir el trabajo como una fuente de ingresos y 

a su vez de estrés cuando las exigencias del ambiente laboral sobrepasan la 

percepción de las capacidades personales y sumada a la  desprotección de la salud 

mental predispone a los individuos a desarrollar trastornos mentales, adicciones y 

comportamientos destructivos. Bajo esta perspectiva, la influencia del ambiente y 

la toma de decisiones puede deteriorar o potenciar la salud mental por lo que un 

colaborador carente de salud mental se mostrará con una baja productividad tanto 

en  la tarea como en la consecución de los objetivos organizacionales, además se le 

puede reconocer como la persona poco satisfecha, que con  sus ideas y conductas 

puede influir de forma negativa al grupo con el que  interactúa. 

Partiendo de esta situación, los principales efectos de un trabajador enfermo 

en cuanto a su salud mental se ven reflejados en el clima laboral, una alta rotación, 

bajo compromiso e identificación con la empresa y a un mediano plazo esto 

representará una pérdida de recursos  de mano de obra, tiempo, dinero, entre otros 

(Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2022). 

Por su parte, la psicología positiva propuso que el problema actual de los 

trabajadores en referencia a la salud mental radica en las limitadas acciones por 

parte de los empleadores para promover e incrementar el buen estado de la salud 

mental, dado que anteriormente se consideraba a una persona saludable como lo 

opuesto al enfermo y por lo tanto las medidas que aplicaban en cuestión de salud 

mental ocupacional estaban dirigidas a mitigar el problema cuando este ya estaba 

presente. Con respecto a esta postura, en los últimos años se dieron diversos 

estudios que avalan el verdadero concepto de salud mental ocupacional positiva, 

por ello se ha propuesto el abordaje de este con programas que potencian al 

colaborador que ya cuenta con un óptimo estado para así actuar de forma 

preventiva. 

Además, el sector laboral presentó diferentes adversidades a inicios de la 

pandemia COVID-19, de las cuales se pueden enunciar las más resaltantes, tales 

como: el desempleo, la falta de preparación ante el trabajo remoto y su adaptación 

a este por el uso de la tecnología, la falta de recursos ante la expansión del rubro 

de servicios y la tercerización, estos conformaron parte de los cambios enfrentados 
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por el sector económicamente activo y por este motivo se requiere nuevos 

lineamientos para proteger la salud integral de la población (OIT, 2022). 

A nivel mundial, en China, se ha encontrado a personas laboralmente 

activas, de las cuales 45% presentan ansiedad, 50% depresión y 34% insomnio; 

asimismo en Canadá, más del 40% de trabajadores que ejercen en centros de salud 

han reconocido la necesidad de apoyo psicológico (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2020). En cuanto a otros países, Brasil encontró que el ser un 

trabajador con menores ingresos salariales, presentar factores de riesgo  y la 

sobreexposición a las tasas de mortalidad producto de la pandemia generaron un 

mayor perjuicio a su salud mental (OIT, 2019). 

Asimismo, en nuestro territorio se ha encontrado aproximadamente a más 

de 200 mil personas que trabajan con alguna limitación para interrelacionarse 

debido a su procesamiento cognitivo y a su vez más del 67% cuenta con una 

discapacidad que va de leve a grave y el 20% de adultos se ha diagnosticado con 

depresión, ansiedad o con alguna adicción (Instituto Nacional de Salud Mental 

[INSM],2020). Por su parte, a nivel Lima y Callao, el 69% tiene a su disposición 

atención psicológica o psiquiátrica, sin embargo, esto es teórico ya que difícilmente 

reciben tratamientos y seguimientos que permitan la recuperación, en este sentido, 

las cifras superan el promedio para América Latina y representa la enorme 

vulnerabilidad en salud psíquica (Ministerio de Salud del Perú [MINSA], 2020). 

Dadas las circunstancias mencionadas, donde los trabajadores se ven 

potencialmente perjudicados, es vital proteger al grupo humano que con su aporte 

moviliza la economía de sus respectivas naciones, dado que están expuestos a los 

efectos del distanciamiento social y la sobrecarga laboral ante jornadas aún por 

regular en razón a la modalidad   semipresencial. Por este motivo, se requiere dar a 

conocer cómo estas condiciones repercuten sobre el desempeño laboral, puesto que 

una gran parte de las personas se han visto forzadas a permanecer en empleos con 

malas praxis y esto a su vez representa la pérdida de recursos para  las empresas 

por requerir de una inversión al cambiar de personal en lugar de potenciar al actual 

o seleccionar desde el inicio a los miembros más idóneos que cumplan con los 

objetivos organizacionales. 

En este contexto, para un mutuo beneficio entre empleado y empleador, las 

empresas deben generar una cultura promotora de programas de salud mental 
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ocupacional a fin de invertir adecuadamente  sus recursos tal y como ya lo 

contemplan algunas entidades destacadas en el mercado laboral, como la 

consultora donde se realizará esta investigación que con las medidas adoptadas ha 

logrado posicionarse en el séptimo lugar del World's Best Workplaces™ (Great 

Place To Work [GPTW], 2020). 

En referencia al problema general de esta investigación, este fue dar a 

conocer ¿Cuál es el nivel de salud mental positiva ocupacional de los colaboradores 

de una consultora de selección en Lima Metropolitana, 2022? En este sentido, el 

propósito de este estudio se justificó ante la necesidad de generar estrategias de 

prevención y promoción de salud ocupacional bajo la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (LSST- N°29783, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

[MINTRA], 2018). Con relación a ello, como relevancia teórica, el presente estudio 

incrementó la información sobre el tema para libre disposición de la comunidad 

científica. 

Desde la relevancia social, los resultados formaron parte de nuevos estudios 

que beneficiaron a las empresas e instituciones en general que requieran 

información para proyectarse programas de prevención y promoción de la salud 

mental ocupacional. 

Por lo tanto, el objetivo general fue: Describir la salud mental positiva 

ocupacional de los colaboradores de una consultora de selección de Lima 

Metropolitana, 2022 y en cuanto a los objetivos específicos estos fueron dirigidos a: 

Identificar los niveles de salud mental positiva ocupacional de las dimensiones 

cognitiva, socio-afectiva, comportamental y espiritual de los colaboradores según el 

sexo.
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II.   

 

Masco y Velasquez (2022) tuvieron como meta describir la Salud Mental 

Positiva Ocupacional en trabajadores del Instituto de Medicina Legal de la región 

Puno, Perú; para lograrlo utilizaron un diseño básico descriptivo y aplicaron el 

cuestionario SMPO-40, con un Alpha de Combrach de 0.923 a 70 trabajadores. De 

estos resultados, encontraron que más del 90% obtuvo un nivel muy alto y alto; 

asimismo los niveles fueron altos en la dimensión espiritual donde obtuvo más del 

60%; en la dimensión comportamental más del 80%; en la dimensión cognitiva más 

del 50% y en la dimensión socio afectiva el 70%, es decir, esta población demostró 

capacidad de sobreponerse ante las adversidad como la enfrentada ante la 

pandemia por la COVID-19. 

Veliz (2021) esta tesis doctoral de origen peruana tuvo como objetivo 

determinar la relación entre el trabajo remoto y el estrés percibido en trabajadores 

del Colegio Tecnólogo Médico. Fue de tipo básico y diseño correlacional, no 

experimental y se aplicó a 60 empleados un total de 3 cuestionarios: el de Trabajo 

electrónico remoto (Escala EWL), el cuestionario de Estrés percibido (EPP-14), y el 

cuestionario de Salud mental positiva ocupaciónal (Escala SMPO-40), asimismo, 

para la confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach, cuyos resultados fueron 

0.958,0903 y 0.972. Finalmente, en cuanto a los resultados, se encontraron altas 

correlaciones. 

Jimenez (2020) esta investigación nacional tuvo como objetivo medir el nivel 

de satisfacción laboral y salud mental en colaboradores del Hospital III Daniel 

Alcides Carrión – EsSalud durante la pandemia por COVID. El estudio fue de tipo 

transversal, relacional, prospectivo epidemiológico y observacional, en 99 

profesionales del hospital de Tacna. Se evalúo la satisfacción laboral (Cuestionario 

Font Roja) y la salud mental (General Health Questionnaire – 12). Sobre los 

resultados estos arrojaron que las mujeres fueron el 71% de los examinados y el 

personal de primera línea fue de más del 50%.  

Además, en cuanto a la satisfacción laboral el puntaje de la dimensión 

Relaciones interpersonales respecto a sus compañeros confirmó su existencia. Los 

puntajes del personal de primera línea fueron bienestar mental (2.34) y satisfacción 

laboral (3.47) y los de segunda línea bienestar psicológico (2.33) y satisfacción 

MARCO TEÓRICO
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laboral (3.54). Finalmente, el personal mostró bienestar psicológico (2.33) y 

satisfacción laboral (3.5). 

Bautista (2019) su objetivo fue precisar el estado de salud mental por  sexo, 

edad y grupo ocupacional; así como describir los factores sociodemográficos en 

133 trabajadores del hospital de Ferreñafe, 2019. Fue un estudio de tipo no 

experimental, descriptivo y se aplicó el Cuestionario de Salud General (GHQ- 28). 

Contó con una validez y confiabilidad de 0,83. Los resultados arrojaron dificultades 

en su salud mental, específicamente en la dimensión de ansiedad e insomnio (17%), 

seguida de síntomas somáticos (16%). Además, el sexo femenino presentó 

síntomas somáticos en 25% y el sexo masculino                          problemas de ansiedad e insomnio 

en 20%. En cuanto a la edad, los adultos  intermedios presentaron ansiedad e 

insomnio en 34% y disfunción social en    28%; pero los adultos jóvenes tuvieron 

menos problemas somáticos (14%) y de ansiedad e insomnio (10%).  

Orozco et al. (2022) tuvieron como objeto de estudio determinar el nivel 

predictivo que ejerce la salud mental sobre la socialización organizacional y el 

compromiso organizacional desde una perspectiva positiva en  docentes de México. 

Se aplicó a 279 docentes que respondieron los instrumentos ISO, SMPO y la Escala 

CO; la investigación fue descriptiva y correlacional. Se obtuvo correlaciones en las 

categorías de perspectivas de  futuro y socio afectiva, que representó un predictor 

del 38% sobre el compromiso en la dimensión afectiva; además la espiritualidad, 

las perspectivas de futuro y la edad fueron predictores de un 22.8% sobre el 

compromiso en la dimensión normativa; finalmente las perspectivas de  futuro 

significaron el 9.2% de predicción sobre el compromiso de continuidad. Se concluyó 

que hay influencia en su vínculo con la organización si los docentes poseen 

expectativas satisfechas sobre su desarrollo e interacciones a nivel socio afectivo y 

espiritual en su centro laboral. 

Özer et al. (2022) propusieron revisar las relaciones entre la seguridad 

laboral, el estrés laboral y las percepciones de felicidad de trabajadores en un 

hospital universitario de Turquía. Con un estudio de tipo  correlacional, se aplicó 

sobre todos los empleados que desearon participar, con un total de 195 pruebas que 

arrojaron resultados de correlación negativa  y débil entre la seguridad laboral y el 

estrés, relación positiva y débil entre la felicidad y seguridad en el centro laboral y 

relación negativa entre la felicidad y estrés laboral. En su análisis de regresión la 
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seguridad laboral percibida provoca  un 4.1% de la varianza sobre el estrés, un 8.4% 

sobre la felicidad y el estrés  laboral percibido genera una varianza de 12.4% sobre 

la felicidad. En  conclusión, el estrés laboral afecta la forma de percibir la felicidad y 

a su vez  en la salud mental. 

Marsollier y Expósito (2021) buscaron descubrir los perfiles psicológicos en 

relación con el burnout-engagement y otros factores asociados en 147 empleados 

administrativos de una entidad pública de Argentina. Tuvo un diseño descriptivo 

y explicativo, se aplicó pruebas para evaluar la percepción de acoso, el bornout, 

engagement, la tarea y el clima psicosocial. Finalmente, se comprobó la existencia 

de diversos perfiles psicosociales en el mismo espacio de trabajo, la necesidad de 

generar acciones preventivas ante los riesgos laborales e implementar programas 

que potencien la salud mental del trabajador. 

Moreno et al. (2020) se orientó a examinar la relación entre el estrés 

ocupacional y la salud mental de 440 trabajadores de una empresa de China y Cabo 

Verde. Del total, de Cabo Verde fueron 71.5% varones y 28.8% de mujeres y en 

China 43.5% de varones y 56.5% de mujeres. Fue un estudio comparativo entre los 

países y correlacional en el análisis de las variables. Los resultados hallaron que el 

estrés laboral tuvo una relación negativa con  la salud mental positiva y los síntomas 

de patología más bajos, además que  el agotamiento laboral impacta sobre la salud 

mental. En conclusión, el optimismo mejora la situación entre el estrés ocupacional 

y el agotamiento, pero no ayuda a la mejora del estrés ocupacional y la salud mental 

completa. 

Calderon et al. (2018) esta investigación tuvo el objetivo de relacionar la salud 

mental con elementos de la socialización organizacional y características de 

liderazgo auténtico, generando en los trabajadores una notable mejoría en sus 

relaciones interpersonales laborales y así facilitando el empoderamiento en las 

actividades cuando se combinan con elementos de socialización, generando 

bienestar general y una filosofía de vida laboral. En general, se propuso que se 

base en la educación y el aprendizaje, que busque facilitar una adaptación a la 

organización con percepciones de equidad, y desarrollar una salud mental positiva 

en el trabajo y sus beneficios posteriores. 

Además de las situaciones convencionales que enfrentan los trabajadores, 

los ambientes de trabajo psicosociales deficientes, como aquellos con bajo apoyo 



7  

psicológico y altas demandas, pueden afectar la salud mental de los trabajadores 

(Kristman et al., 2019). En adición, la percepción de los riesgos de salud ocupacional 

de forma positiva genera un mayor nivel de satisfacción laboral que conlleva a una 

mejor salud en general (Shan et al., 2022) y por ello el elaborar programas de 

promoción de la salud laboral promueve su desarrollo (Benavides et al., 2017). 

No obstante, aunque los diversos estudios sobre salud mental ocupacional 

(Ramos et al.,2021; Sapkota et al., 2020) indican que los  trabajadores tienen un 

grado alto en la percepción de riesgos para la salud ocupacional, el comportamiento 

de afrontamiento se muestra con un bajo nivel, lo que implica la necesidad de 

concientizar a los colaboradores en medidas de prevención y así ejercer su 

autocuidado (Liu et al., 2021; Ramos et al., 2021; Tamminen et al., 2020; Goetzel et 

al.,2018). 

Respecto a la salud mental, es considerada un comportamiento  individual 

que puede facilitar la interacción con el medio social y se plantea que el entorno 

puede influir directamente sobre esta (Jahoda, 1958). Asimismo, existen 2 tipos de 

salud mental: la positiva y la negativa, en cuanto a la primera engloba aspectos de 

bienestar en el que la persona exhibe al máximo sus virtudes y esto promueve su 

desarrollo y satisfacción a nivel personal y ello le permite una mejor relación con 

sus pares (Lluch, 1999). 

Profundizando en el tema, sobre la salud mental positiva ocupacional, tiene 

como origen teórico los aportes de Vásquez et al. (2021) que la implementaron con 

base en la psicología positiva, ecológica, la salutogenesis y el humanismo 

(Vazquez-Colunga et al., 2017), donde explican que todos poseen salud mental en 

distintos niveles y particularidades, además, es dinámica e incluye la integración 

del bienestar psicológico, felicidad y la fortalezas personales, por lo que le otorga 

protagonismo a los sujetos para crear y desarrollar sus propias competencias y por 

consiguiente su salud mental. Gracias a su enfoque ambiental permite promover la 

salud mental en diversos ámbitos organizacionales como el laboral. Además, la 

salud mental ocupacional abarca seis factores: bienestar personal, relaciones 

interpersonales positivas, filosofía de vida, empoderamiento, fortalezas personales 

e inmersión en la tarea, todas en relación a su ambiente laboral (Cloninger, 1992). 

En adición a lo anterior descrito, esta teoría propone cuatro dimensiones 

según Vásquez et al. (2017); la primera es la espiritual, que es el sentido de 
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trascendencia personal obtenido gracias el trabajo y es definida como una 

potencialidad humana que lleva a la felicidad individual cuyo resultado es el 

aumento del compromiso y sentimiento de autoeficacia en la organización, por lo 

tanto, las personas que cuentan con buenos niveles son capaces de entender el 

sentido y significado de su trabajo. 

En segundo lugar, se encuentra la dimensión cognitiva que es la forma de 

percibir el ambiente laboral y producto de este se generan creencias, pensamientos 

y juicios de valor. Por lo tanto, aspectos como la autoestima y una percepción 

adecuada de la calidad laboral pueden predecir  una satisfacción completa (Evenson 

y Vieweg, 1998), además, estas personas se caracterizan por pensamientos que 

les permiten dominar su propia vida con calidad y entusiasmo (Lluch, 2002). 

En tercer lugar, la dimensión conductual en la forma de responder al 

ambiente laboral posterior al procesamiento cognitivo y ello implica la adaptación 

de los trabajadores a los retos laborales. Con respecto a la autonomía, las personas 

saludables no dependen del mundo y de los demás  por ello es capaz de tomar 

decisiones de forma consciente y con criterio. Se resume entonces, como la libertad 

personal de actuar bajo decisiones  voluntarias. 

Avanzando en el tema, la salud mental requiere de la habilidad para  

solucionar dificultades dado que existen situaciones del día a día que requieren la 

toma de decisiones como las vistas el último siglo ante epidemias de gripe, 

VIH/SIDA, ébola; Guerras mundiales y conflicto global (Lee y Morling, 2020), por 

lo tanto, es necesario contar con estrategias para afrontarlas (Lluch, 1999). 

Asimismo, para solucionar problemas es necesario promover las competencias y así 

desarrollar el potencial. 

En cuarto lugar, la dimensión socioemocional abarca las emociones, 

sentimientos y actitudes frente al ambiente de trabajo, que permiten al sujeto  

relacionarse intra e interpersonalmente. Además, poseer esta capacidad en un alto 

nivel permite mantener relaciones interpersonales satisfactorias y es  la base de las 

habilidades sociales, por lo que favorece el bienestar general (Vásquez-Colunga, 

2017). 

En síntesis, de los autores anteriores, se concluye que la salud mental   es 

diferente a padecer una enfermedad mental y de hecho son  conceptos diferentes; 

por lo tanto es uno de los factores que hay que desarrollar para poder enfrentar la 
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vida y sus dificultades tanto  a un nivel personal como laboral; por ello es necesario 

generar trabajos que     promuevan su bienestar al ser un componente esencial de la 

salud de la población (Carvalho et al.,2022; Thom et al., 2021; Leka y Nicholson, 

2019). Además, dada las revisiones sobre las consecuencias del COVID-19 y su 

afectación a la salud mental de las personas es indispensable hacer intervenciones 

sobre los grupos vulnerables como los que presentan un gran nivel de estrés cuya 

salud emocional se ve comprometida (Tan et al., 2020; Darlington et al., 2020), y sus 

efectos psicológicos pueden extenderse a sus  círculos laborales (Danet,2021). 

Finalmente, para conocer el nivel de salud mental, se ha desarrollado formas 

de medición como los indicadores propuestos en estudios de Alemania (Pietz et al., 

2021) y la prueba SMPO-40, donde Gómez-Acosta et  al. (2020), Hurtado et al. (2018) 

y Vázquez-Colunga et al. (2017), concluyeron  que el cuestionario permite 

determinar los niveles de esta y por lo tanto se puede utilizar para concluir si la 

población a investigar representa a una con  un buen nivel de salud positiva 

ocupacional y así obtendremos las características de esta para actuar con 

programas que impulsen su desarrollo y de forma preventiva ante las afectaciones 

psicosociales que se puedan presentar (Betancourt et al., 2021). 
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III.  

3.1.     

 

El tipo de investigación fue básica ya que se ejecutó para entender el  

comportamiento humano, pero no requirió resolver un problema en específico 

(Hernandez-Sampieri y Mendoza, 2018). 

El diseño de investigación fue no experimental, descriptivo simple porque 

detalló el objeto de estudio y sus características (Manterola et al., 2019). 

 

3.2. Variables y operacionalización: 

 

Definición conceptual:  

Respecto a la salud mental positiva ocupacional, este es un proceso  dinámico 

favorable que incluye aspectos cognitivos, socio afectivos, comportamentales y 

espirituales del trabajador en la interacción de este con su medio ambiente laboral 

(Vázquez-Colunga et al., 2017). 

Definición operacional: 

Se evaluaron cuatro dimensiones; cognitiva, socio afectiva, comportamental 

y espiritual, las cuales de acuerdo con la acumulación de puntajes obtuvieron 

niveles: alto, medio y bajo (Vázquez-Colunga et al., 2017).

 

Indicadores: 

Espiritual que incluye el significado y sentido en el trabajo, inspiración, 

creación, orgullo y sentido de trascendencia (trabajo, pasión y entusiasmo por el 

trabajo), aportación a la comunidad, sentido de pertenencia y armonía en el trabajo. 

Comportamental compuesta por conductas, acciones, prácticas y actitudes. 

Cognitiva abarca pensamientos, creencias, ideas y juicios de valor. Socio afectiva, 

engloba los sentimientos, sensaciones, emociones y motivación (Vázquez-Colunga 

et al., 2017). 

Escala de Medición: 

Escala ordinal, porque calificó en nivel bajo, medio y alto. 

 

 

METODOLOGÍA

Tipo y diseño de investigación
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3.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población: 1050 colaboradores de la consultora de selección de  personal 

de Lima Metropolitana. Siendo la población un grupo grande de personas de 

quienes se estuvo interesado en sacar conclusiones (Jhangiani et al., 2019). 

 

Criterios de inclusión: 

Personas de ambos sexos mayores de 18 años. 

Colaboradores del área administrativa de la consultora. 

Participación de forma voluntaria. 

Participantes que respondieron todas las preguntas de la escala. 

Criterios de exclusión: 

Personas de ambos sexos menores de 18 años. 

Participantes que no respondieron con criterio el instrumento y marcaron al azar. 

Participantes que no trabajaban dentro del área administrativa de la consultora. 

Participantes que no proporcionaron su consentimiento informado y no 

desearon participar. 

Muestra: 282 colaboradores de la consultora de selección de personal de 

Lima Metropolitana, se obtuvo esta cifra al aplicar la fórmula donde se ingresó el 

número total de la población y un nivel de confianza de 0.975. 

Muestreo: Fue de tipo probabilístico intencional por la facilidad de obtener 

la muestra e intencional porque se busca que represente al Universo  de donde se 

obtiene. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se aplicó una escala para recopilar los datos de los evaluados que 

respondan a los ítems y estos a su vez a los objetivos del estudio (Ministerio de 

Educación [MINEDU], 2020). 

El instrumento utilizado fue SMPO-40, creado por Vásquez-Colunga, que 

contó con 40 ítems y se dividió en 4 dimensiones: cognitiva, socio afectiva, 

comportamental y espiritual. Contó con una escala de tipo Likert de 5 puntos que 
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se pudo aplicar de forma individual y a varias personas a la vez y determinó el nivel 

de salud mental desde un enfoque positivo.  

Asimismo, esta escala se aplicó en investigaciones peruanas como la tesis 

doctoral de Veliz (2021)  y la tesis de Masco y Velasquez (2022) ambas sobre salud 

mental positiva en relación a otras variables del ámbito laboral. 

Además, el origen de la escala de SMPO-40 fue reciente y extranjero y no 

estaba estandarizado en Perú, por lo tanto fue necesario aplicar la  validez de 

contenido y la V de Aiken mediante el criterio de 3 jueces expertos en la materia 

que arrojó un puntaje 1.0, por lo cual se pudo aplicar sin observaciones negativas.  

Con respecto al análisis factorial, se evaluó los cuatro factores que 

explicaron el 49.32% de la varianza total acumulada; la confiabilidad fue de .880, el 

factor Cognitivo fue de .808, el Socioafectivo .787, el Comportamental  .794 y para 

el Espiritual .766. En cuanto al análisis confirmatorio, fue realizado con el programa 

AMOS v22, y obtuvo un ajuste de Chi cuadrado de 3316.671, df= 734, con un valor 

de p=0.000 y un RMSEA= 0.058. Por lo tanto, el instrumento contó con las 

propiedades psicométricas requeridas para ser empleado. (Vásquez-Colunga, 

2019). 

 

3.5. Procedimientos 

 

La investigación se realizó proporcionando una carta formal por escrito de la 

investigadora hacia la Consultora de selección de personal de Lima Metropolitana 

en la cual se realizó la investigación. Posteriormente se llevó a cabo las 

coordinaciones con las jefaturas del personal a evaluar y se administró el 

instrumento de forma virtual mediante un enlace de Google Forms. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Para el procesamiento de los registros recopilados en la base de datos se 

utilizó el programa de Excel, se analizó los datos descriptivos y se obtuvo tablas de 

frecuencia que permitió consolidar los resultados y responder a los objetivos 

planteados para este estudio. 
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3.7. Aspectos éticos 

 

Al realizar esta investigación se mantuvieron los aspectos éticos como parte 

clave del mismo, de esta forma, se compuso por el principio de beneficencia dado 

que se aplicó el instrumento de forma voluntaria, sin obligar a ninguno de los 

participantes y cuyo respaldo de la veracidad de ello fue el consentimiento 

informado; además se mostró un trato digno a cada evaluado en la ejecución de la 

prueba bajo condiciones favorables y con un trato considerado para todos al 

preservar el principio de justicia. Asimismo, cada participante tuvo la libertad de 

participar o no bajo el principio de autonomía y finalmente, en todo momento y 

posterior a la obtención de resultados se veló por la protección de los datos 

personales y privados obtenidos respetando el principio de la no maleficencia al no 

perjudicar con estos a ningún evaluado ni al prestigio de la institución que facilitó el 

acceso a la muestra buscando el beneficio a la sociedad, entidad facilitadora y a 

los mismos participantes (RCUN°0262,2020).
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

 

Nivel de la salud mental positiva ocupacional de los colaboradores  

 

Nivel f % 

Alto 250 100,0 

Medio 32 0,0 

Bajo  0 0,0 

Total 282 100,0 

 

En la tabla 1 se observó que el 100,0% (282) de los encuestados presentaron un 

nivel alto y medio de salud mental ocupacional positiva.
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Tabla 2 

 

Nivel de la dimensión cognitiva de la salud mental positiva ocupacional  

 

Nivel f % 

Alto 278 98,58 

Medio 4 1,42 

Bajo 0 0,0 

Total 282 100,0 

 

En la tabla 2 se observó que el 1,42% (4) de los encuestados presentaron un nivel 

medio y un 98,58% (278) un nivel alto en la dimensión cognitiva de la salud mental 

ocupacional positiva. 
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Tabla 3 

 

Nivel de la dimensión socio-afectiva de la salud mental positiva ocupacional  

 

Nivel f % 

Alto 276 97,87 

Medio 6 2,13 

Bajo 0 0,0 

Total 282 100,0 

 

En la tabla 3 se encontró que el 2,13% (6) de los encuestados presentaron un nivel 

medio y un 97,87%(276) un nivel alto en la dimensión socio-afectiva de la salud 

mental ocupacional positiva. 
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Tabla 4 

 

Nivel de la dimensión comportamental de la salud mental positiva ocupacional  

 

 

Nivel      F % 

Alto 152 53,90 

Medio 130 46,10 

Bajo 0 0,0 

Total 282 100,0 

 

En la tabla 4 se observó que el 46,10% (130) de los encuestados presentaron un 

nivel medio y un 53,90% (152) un nivel alto en la dimensión comportamental de la 

salud mental ocupacional positiva. 
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Tabla 5 

 

Nivel de la dimensión espiritual de la salud mental positiva ocupacional  

 

Nivel     F % 

Alto 279 98,94 

Medio 3 1,06 

Bajo 0 0,0 

Total 282 100,0 

 

En la tabla 5 se halló que el 1,06% (3) de los encuestados                       presentaron un nivel 

medio y un 98,94% (279) un nivel alto en la dimensión espiritual de la salud mental 

ocupacional positiva. 
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Tabla 6 

 

Nivel de la salud mental positiva ocupacional según el sexo  

 

 SEXO  Total 

Nivel 

Alto 

 M 

f               138 

F 

144 

 

282 

 % 48.94 51.06 100.0 

 

En la tabla 6 se observó que, de los encuestados, el 48,94% (138) fue de sexo 

masculino y el 51,06% (144) de sexo femenino, los cuales presentaron un nivel alto 

de la salud mental ocupacional positiva. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El objetivo general de esta investigación fue describir el nivel de la salud  

mental positiva ocupacional de 282 colaboradores de una consultora de selección 

de Lima Metropolitana. Con respecto a los resultados, los examinados presentaron 

en promedio un alto nivel, lo que representó un estado de bienestar integral donde 

sus necesidades son satisfechas en las áreas cognitiva, socio-afectiva, 

comportamental y espiritual. Es decir, estos colaboradores mostraron: 

pensamientos favorables en torno a su ambiente laboral; evidenciado al ejecutar 

sus actividades con entusiasmo y compromiso para el logro de las metas 

empresariales; un buen sentido del humor, demostrado al animar a sus compañeros 

y respeto a la diversidad cultural al dar un trato digno a sus pares. Por tales 

características, los empleados de esta organización pudieron generar un efecto 

replicador de buenas prácticas y productividad para el área. 

Asimismo, estos resultados fueron semejantes a los obtenidos por Masco y 

Velasquez (2022) quienes describieron el nivel de salud mental ocupacional en 

trabajadores de un Instituto de Medicina Legal y encontraron en general altos 

niveles, lo cual se reflejó en una actitud proactiva para realizar las labores diarias y 

al generar vastos aportes a la comunidad. 

Por el contrario, en otras entidades, como es el caso del estudio de Bautista 

(2019), cuya investigación sobre salud mental por dimensiones en trabajadores de 

un Hospital de Ferrañafe, evidenció que mostraron un bajo nivel de salud mental, 

donde más del 30% de los colaboradores presentaron insomnio, ansiedad y 

síntomas somáticos, lo cual repercutió sobre su desempeño, motivación, 

identificación y su productividad en los puestos asignados. Asimismo, dentro de las 

principales causas de estos hallazgos fue una  administración de recursos más 

limitados, la cual priorizó el vínculo laboral con personal que cumpliera los requisitos 

técnicos del puesto por sobre su desarrollo emocional, capacidad de resiliencia y 

forma de enfrentar extenuantes jornadas de trabajo (Bautista,2019). 

Por tales resultados, fue necesario profundizar en el aspecto teórico de   la 

salud mental; donde, Jahoda (1958) quien la expuso como la percepción de 

bienestar general en el ambiente laboral y Vásquez-Colunga (2017) quien presentó 

el perfil de una persona mentalmente saludable; la cual es reconocida en esta 
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consultora como el trabajador que posee un buen desempeño en sus labores 

diarias, motiva a sus compañeros, maneja sus emociones y se adapta rápidamente 

ante los cambios enfrentados de su entorno y desde este enfoque implicó que todos 

los trabajadores poseen un distinto nivel y puede variar en torno al lugar de trabajo 

y a las necesidades satisfechas (Cloninger, 1992). 

Además, gracias al aporte de Marsollier y Expósito (2021) se logró reconocer 

la existencia de diversos perfiles psicosociales en un mismo ambiente de trabajo y 

las diferentes características de los colaboradores con una  baja salud mental, los 

cuales al presentar necesidades no satisfechas generaron bajos niveles de 

bienestar general. 

En este sentido, también repercutieron las políticas que forman parte de los 

lineamientos entre una y otra entidad, como es en el caso de esta empresa, que 

cumple de forma rigurosa con todos los lineamientos que le han permitido 

posicionarse en el ranking 7 de los premios World's Best Workplaces™ en el        año 

2020, dado que para lograrlo debe cumplir estrictamente con los parámetros de un 

ambiente laboral que favorezca al trabajador y sus necesidades, lo cual se observa 

en la cultura de inclusión, emprendimiento y trabajo en equipo, donde el 83% de los 

colaboradores aseveraron  que es uno de los mejores lugares para trabajar(GPTW, 

2020) 

Por lo tanto, el hallar un resultado favorable respecto al nivel de salud mental 

ocupacional en la consultora y bajo o negativo en otras entidades se  encontró que 

esta directamente relacionado a su ambiente laboral, el perfil del trabajador y su 

capacidad de resiliencia, así como de las políticas y objetivos institucionales donde 

resaltan los principios y valores, entre ellos el espíritu de equipo, la satisfacción del 

cliente, pasión, responsabilidad, espíritu y para ello ejecutaron todas las medidas 

necesarias  para lograrlo, desde la calidad en sus procesos y los programas de 

salud mental ocupacional regulados por el área de calidad, Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente que se encarga de prevenir los riesgos(Código de 

conducta, Adecco,2022). 

De acuerdo las dimensiones, se observó que más del 90% presentó un  nivel 

alto en la dimensión cognitiva,  lo cual significó que los examinados estuvieron en 

proceso de desarrollar las competencias necesarias para el desarrollo de sus 

labores, como: pensamientos, ideas y creencias que promueven un funcionamiento 
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óptimo con relación a su salud mental. Por lo tanto, son trabajadores con ideas 

positivas en torno a su ambiente y tareas asignadas y en consecuencia buscaran 

alternativas de solución en lugar de una percepción negativa o derrotista ante los 

problemas o temporadas          de alta presión.  

Por este lado, Özer et al. (2022) propusieron revisar las relaciones entre la 

seguridad laboral, el estrés laboral y las percepciones de felicidad de colaboradores 

en un hospital universitario de Turquía, en el cual encontraron una correlación entre 

seguridad laboral y    estrés, es decir, ante una baja percepción de seguridad laboral 

el estrés  aumentó y ante una alta percepción de seguridad la felicidad incrementó. 

De esta forma, se demostró la relación entre las ideas positivas y un mayor nivel de 

salud mental.  

Por otra parte, según la dimensión socio-afectiva se observó que el 97,87% 

obtuvo un nivel alto de la salud mental ocupacional positiva, lo cual  se entendió 

como el estado donde los examinados presentaron sentimientos y emociones que 

promueven un mejor desarrollo de su salud mental, tales como: alegría, optimismo 

y motivación en la realización de sus actividades que les permitieron trabajar con 

otros. Por este lado, coinciden Orozco et al. (2022) cuyo estudio determinó el nivel 

predictivo que ejerce la salud mental  positiva ocupacional y la socialización 

organizacional sobre el compromiso organizacional dado que, al aplicar ISO, SMPO 

y la Escala CO en 279 docentes mexicanos obtuvieron correlaciones en las 

dimensiones de perspectivas de futuro y socio afectiva las cuales concluyeron que 

las  expectativas satisfechas del docente fortalecieron su vínculo con la 

organización. 

También concordó Moreno et al. (2020) cuando examinaron la relación entre 

el estrés ocupacional y la salud mental entre los 440 empleados de Cabo Verde y 

China y concluyeron que el optimismo mejoró la situación entre el estrés 

ocupacional y el agotamiento, pero no ayudó a la  mejora del estrés ocupacional y 

la salud mental completa. 

En cuanto a la dimensión comportamental, se observó que el 46,10% de los 

encuestados obtuvieron un nivel medio y el 53,90% un alto nivel de salud mental 

ocupacional positiva, lo cual se tradujo en conductas, acciones, prácticas y 

actitudes promotoras de su salud mental como el compañerismo, la inclusión y el 

apoyo a los pares. Similar a este resultado lo encontró Jimenez (2020) quién tuvo 
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como objetivo reconocer el grado de satisfacción laboral y salud mental en los 

profesionales de salud de primera y segunda línea durante el inicio de la pandemia 

por SARS-COV-2 en el Hospital III Daniel Alcides Carrión – EsSalud, con respecto 

a la dimensión Relaciones interpersonales con los compañeros se evidenció que el 

personal presentó satisfacción laboral (3.5) y bienestar psicológico (2.33). Por  lo 

tanto, a mayores interacciones sociales con los compañeros se observó un  mayor 

grado de satisfacción y salud mental. 

Con respecto a la dimensión espiritual, se observó que un 98,94% presentó 

un nivel alto en relación con la salud mental ocupacional positiva, ello implicó que 

los evaluados se percibieron felices, con significado y sentido en el trabajo, capaces 

de mostrar inspiración, creación, orgullo y sentido de trascendencia, aportación a 

la comunidad, sentido de pertenencia y armonía que los examinados evidencian en 

su percepción actual del ambiente laboral. Por su lado, Calderon et al. (2018) tuvo 

como objetivo relacionar la salud mental ocupacional con elementos de la 

socialización organizacional y características de liderazgo auténtico y concluyó que 

la percepción de equidad facilita la adaptación a la empresa y a promover el sentido 

de pertenencia y compromiso laboral. Por tal motivo, los trabajadores que se vieron 

a sí mismos identificados con la organización hacen continuos  aportes en mejoras 

de sus áreas. 

En cuanto a los resultados según el sexo femenino (51.06%) y  masculino 

(48.9%), en total el 100% de los evaluados presentaron un nivel alto de la variable 

estudiada. Esto significó que no hay diferencias entre ambos géneros respecto a 

sus niveles de salud mental laboral en la consultora, sin embargo, en el estudio de 

Bautista (2019), el sexo femenino presentó dificultades de síntomas somáticos 

(25%) y el sexo masculino presentó ansiedad e insomnio (20%). Por lo que 

dependió del perfil del colaborador encontrar variaciones en los resultados. 

En cuanto a las fortalezas para realizar este estudio fue la facilidad del 

acceso a la muestra y respecto a las debilidades, estos resultados debieron tratarse 

con absoluta confidencialidad dada las restricciones por parte de la empresa que 

facilitó la muestra. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera. Del total de los encuestados, el nivel de la variable fue alto y medio. Lo 

cual significa que percibieron sus necesidades satisfechas, puesto que 

manifestaron un alto nivel de compromiso, empatía, compañerismo y se 

muestran generalmente motivados en sus actividades diarias. 

Segunda. Con respecto a la dimensión cognitiva presentaron un alto nivel. Lo cual 

implica que los colaboradores son capaces de identificar su rol, tarea, metas 

organizacionales y se sienten plenos y dignos ante estas. 

Tercera. Además, en cuanto a la dimensión socio-afectiva presentaron un nivel alto. 

Este resultado significa que cada trabajador se siente integrado con sus 

pares y promueve activamente el bienestar grupal. 

Cuarta. Por otro lado, en la dimensión comportamental presentaron un valor medio 

y alto. Por lo tanto, estos trabajadores son reconocidos por su capacidad de 

tolerar altos niveles de presión y demostrar un alto nivel de resiliencia para 

responder de forma eficaz ante los cambios en la organización. 

Quinta. Asimismo en la dimensión espiritual se encontró un nivel alto. Por lo 

anterior, este resultado implicó que se mostraron entusiastas, apasionados 

y felices con relación a su vínculo laboral. 

Sexta. Finalmente, con relación al sexo de los evaluados, en ambos casos 

presentaron un nivel alto, por lo que no se evidenciaron diferencias 

significativas en los valores de salud mental. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera. Elaborar programas de promoción para mantener e incrementar los 

niveles de salud encontrados en los encuestados que presentaron un nivel 

alto de salud mental ocupacional positiva. 

Segunda. Generar más investigaciones sobre el tema ya que se encontró limitada 

información relevante para esta investigación.  

Tercera. Se sugiere correlacionar otras variables vinculadas al    tema estudiado y 

discutir los resultados. 

Cuarta. Es deseable definir las características de los trabajadores con resultados 

positivos respecto a la variable para generar un perfil base como modelo del 

candidato idóneo. 
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INSTRUMENTO SMPO-40                                                                           5/7/2022 

Consentimiento informado: 

He leído el documento y acepto participar en esta investigación, conociendo que 

podré dejar de responder cuando lo considere pertinente. Al ser voluntaria, no 

existirá ninguna recompensa o beneficio. 

ACEPTO: 

SÍ (  )   NO (  ) 

Datos personales: 

SEXO: MUJER ( ) HOMBRE ( ) 

Cuestionario: 

Lea cada una de las frases y seleccione UNA de las cinco alternativas, la que sea 

más apropiada para usted, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a 

la respuesta que escogió según sea su caso. 

1. Absolutamente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 En épocas de incertidumbre laboral suelo mantener buenas 
expectativas 

     

2 Nunca dejo que un mal día de trabajo afecte mi vida personal      

3 En mi trabajo tengo ideales que me gustaría alcanzar      

4 En mi trabajo, puedo enfrentar situaciones difíciles permaneciendo en 
calma 

     

5 Busco diferentes soluciones a los problemas que se presentan en el 
trabajo 

     

6 Cuando realizo mi trabajo estoy plenamente concentrado      

7 Tengo la capacidad de adaptarme bien a los cambios en mi entorno 
laboral 

     

8 Mi trabajo es importante porque contribuye al bienestar de los 
demás 

     

9 Mi trabajo contribuye a darle sentido a mi vida      

10 Con mi ejemplo como trabajador, influyo positivamente en mis 
compañeros 

     

11 Hacer bien mi trabajo me satisface      



  

 

12 Confío en mis capacidades como trabajador      

13 El trabajo que realizo me hace sentir orgulloso      

14 Creo que soy un trabajador con suficientes cualidades      

15 Cuando algo sale mal en el trabajo, continúo esforzándome      

16 Soy capaz de mantener un buen nivel de autocontrol en las 
situaciones conflictivas que se presentan en mi trabajo 

     

17 Me llevo bien con mis compañeros de trabajo      

18 Mi trabajo está relacionado con las cosas importantes de la vida      

19 Soy capaz de mantener el equilibrio en mi desempeño laboral ante 
presiones exteriores 

     

20 A través de mi trabajo he crecido como persona      

21 Me gusta pensar en nuevas formas de hacer mi trabajo      

22 Mi trabajo me ayuda a sentirme realizado como persona      

23 Me entusiasma realizar mis labores cotidianas      

24 Me considero una persona sociable en mi trabajo      

25 Sé claramente lo que debo hacer en mi trabajo      

26 Me considero un trabajador competente      

27 Cuando tengo preocupaciones laborales las hago saber a quién 
puede ayudarme 

     

28 Me apasiona realizar mi trabajo      

29 En mi trabajo tengo una actitud positiva hacia mí mismo      

30 Cuando tengo problemas en el trabajo busco la ayuda de mis 
compañeros 

     

31 Cumplo con mis labores por elección propia      

32 Realmente disfruto ser parte de un equipo de trabajo      

33 En mi trabajo, disfruto siendo generoso con los demás      

34 Por lo general trato de poner algo de humor en la realización de 
mis labores 

     

35 Por lo general trato de desarrollar mis habilidades laborales      

36 La mayor parte del tiempo me siento alegre en mi trabajo      

37 El trabajo es una fuente importante de bienestar personal      

38 Pienso que soy un trabajador digno de confianza      

39 El trabajo es algo que se debe disfrutar      

40 Es importante resolver los conflictos laborales de una manera 
positiva 

     



  

 

SOLICITUD DE PERMISO DE LA PRUEBA SMPO-40              15/05/2022 
 

 



  

 



  

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO    9/07/2022 

 

 
Dra. Erica Millones 
 

 
Lic. Carlo Rafael Diaz 
 



  

 

Lic. Yanet Yarasca Carranza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabla de V de AIKEN                                                                                                        9/7/2022 
 
 
 

JUECES Juez 1 Juez 2 Juez 3 TOTAL  FÓRMULA 
Significado  

ITEMS 

A

c 

D

e 

A

c 
De 

A

c 
De 

A

c 
De 

V=S/(n(c-1)) 

1 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

2 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

3 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

4 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

5 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

6 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

7 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

8 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

9 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

10 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

11 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

12 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

13 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

14 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

15 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

16 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

17 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

18 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

19 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

20 1 0 1 0 1 0 5 0 1 

Confiabilidad 
perfecta 

21 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

22 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

23 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 



  

24 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

25 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

26 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

27 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

28 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

29 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

30 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

31 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

32 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

33 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

34 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

35 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

36 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

37 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

38 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

39 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

40 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Confiabilidad 
perfecta 

 Suma de los resultados de cada item  40  

 

División  entre la suma de los 

resultados de cada ítem sobre el 

numero de items 1  
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