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Resumen 

La presente investigación tuvo objetivo principal el analizar las propiedades 

psicométricas del Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNK-11 en 

efectivos policiales del distrito de Los Olivos. Contando con una muestra de 556 

participantes, siendo 265 mujeres y 292 hombres, con edades comprendidas entre 

los 20 a 60 años (M=34.2; DE=8.74). Con respecto a los resultados, al someter a 

evaluación los reactivos bajo el criterio de siete jueces expertos, se constató que 

todos eran aceptables (V>.80) y contribuían con la medición de la variable. Luego 

se hizo el análisis estadístico de cada ítem, verificando que los datos estaban 

sujetos a una distribución normal, poseen una fuerte correlación entre sí y cuentan 

con adecuada capacidad discriminativa. Por otro lado, se evidenció la validez por 

estructura interna del modelo original de dos factores al reportar índices de ajuste 

aceptables (x2/gl=2.738; CFI=.926; TLI=.906; RMSEA=.056; SRMR=.052). Luego, 

se determinó la validez de tipo discriminante con el Inventario de estrés laboral (r=-

.391; p<.001). Así mismo, empleando los coeficientes Alfa de Cronbach (α=.861) y 

Omega de McDonald (ω=.863) se evidenció una alta confiabilidad por consistencia 

interna. Por último, al analizar la invarianza factorial, se verificó que no existían 

diferencias de acuerdo al sexo de los participantes.  

Palabras clave: Apoyo social, propiedades psicométricas, equidad, policías. 
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Abstract 

The main objective of this research was to analyze the psychometric properties of 

the DukeUNK-11 Functional Social Support Questionnaire in police officers of the 

Los Olivos district. With a sample of 556 participants, 265 women and 292 men, 

aged between 20 and 60 years (M=34.2; SD=8.74). Regarding the results, when 

submitting the items for evaluation under the criteria of seven expert judges, it was 

found that all were acceptable (V>.80) and contributed to the measurement of the 

variable. Then, the statistical analysis of each item was made, verifying that the data 

were subject to a normal distribution, have a strong correlation with each other and 

have adequate discriminative capacity. On the other hand, the internal structure 

validity of the original two-factor model was evidenced by reporting acceptable fit 

indices (x2/gl=2.738; CFI=.926; TLI=.906; RMSEA=.056; SRMR=.052). Then, 

discriminant type validity was determined with the work stress Inventory (r=-.391; 

p<.001). Likewise, using the Cronbach's Alpha (α=.861) and McDonald's Omega 

(ω=.863) coefficients, high reliability was evidenced by internal consistency. Finally, 

when analyzing the factorial invariance, it was verified that there were no differences 

according to the sex of the participants.  

Keywords: Social support, psychometric properties, equity, police. 
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I. INTRODUCCIÓN

Los problemas de salud mental son padecimientos que pueden llegar a ser 

incapacitantes en la mayoría de los casos de no llegar a tratarse, producto de 

experiencias traumáticas o estar expuestos a situaciones estresantes durante un largo 

tiempo, que pueden llegar a repercutir de manera distinta a cada persona (Huarcaya, 

2020).  

La pandemia iniciada a finales del 2019 repercutió drásticamente la salud 

mental de las personas afectando a todos en mayor o menor dimensión y cuya labor 

de contrarrestar y poner orden fue cubierta desde el principio por personal de primera 

línea, que involucró desde médicos hasta policías, quienes a sabiendas del alto peligro 

que suscitaba dicha labor, cumplieron con su cometido (Blanco y Thoen, 2017). Al 

analizar en profundidad el riesgo asociado a la profesión, se puede concluir que son 

pocas las profesiones que predisponen a una persona a estados prolongados de 

estrés o ansiedad de manera constante, o que inclusive puedan llegar a poner en 

riesgo la propia integridad como lo son aquellos pertenecientes al personal policial, 

inclusive antes de la pandemia (Torales et al. 2020; y Tinajero et al., 2020). Motivo por 

el cual la presente investigación centra el interés en dicha población, al ser una que 

poca investigación ha recibido concerniente a factores protectores como apoyo social 

funcional la cual funge como aspecto protector que pueden ayudar a contrarrestar los 

efectos estresantes propios de dicha profesión.  

Los padecimientos de salud mental en el personal policial es algo frecuente, un 

estudio internacional centrado en determinar cuáles son los problemas emocionales 

más comunes entre dicha población y para la que se contó con la participación de 24 

países reveló que el 14.6% padecía sintomatología depresiva en una intensidad leve 

a moderada, un 14.2% de trastorno de estrés post traumático, un 9.6% de problemas 

relacionados subtipos de ansiedad y un 8.5% tendencias e ideación suicida (Syed et 

al., 2020); al centrar su labor en mantener el orden público, es evidente que se van a 

tener que enfrentar a situaciones muchas veces que requiera cierto grado de 

confrontación, entre algunas de las funciones que principalmente fueron realizando 

desde el inicio de la pandemia, estuvo el hacer cumplir el toque de queda, disipar 
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aglomeraciones o cualquier tipo de reunión social con el objetivo de hacer cumplir el 

distanciamiento obligatorio  (Guo et al., 2020), una labor que tuvo que realizarse sin 

tener la preparación o recursos suficientes, lo que aumentó significativamente el 

riesgo de contagio y conminó a muchos a su fallecimiento, siendo a su vez el grupo 

de profesión que más muertes y contagiados tuvo en contraste con otros grupos de 

profesionales pertenecientes a primera línea en el Perú (Hernández y Azadeño, 2020).  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022) brindó hace poco un 

reporte en el que se analizó cómo se estaría encontrando la salud mental en los 

últimos dos años en trabajadores de primera línea que incluye personal policial, militar 

y sanitario todos procedentes a más de once países, los cuales presentaban cifras 

elevadas comprendidas entre un 14.7% a 22% relacionadas a problemas en el estado 

de ánimo, otra es una cifra que ha ido gradualmente en aumento pasando de un5% a 

un 15% concerniente a pensamientos suicidas; los aspectos más resaltantes también 

agregan que sólo unos pocos países brindaron servicios de atención psicológica a 

dicho personal, y por lo menos un tercio refirieron no requerirla; así mismo, finalizan 

haciendo hincapié en cómo las extenuantes jornadas y medidas de distanciamientos 

limitaron las interacción entre los familiares con dicho personal lo cual limitó el apoyo 

emocional que podrían recibir.  

El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, no cuenta con estadísticas 

que permitan discernir el porcentaje de policías que poseen problemas relacionados 

a la depresión o ansiedad; sin embargo, hay estudios como el de Caycho et al. (2020) 

permiten tener una visión panorámica de ello, en el que una encuesta a 120 policías 

de Lima Metropolitana, sobre su estado emocional sugirió manifestaciones depresivas 

y pensamientos rumiativos relacionados al miedo latente de poder contagiarse o de 

contagiar a sus familiares; lo cual puntualiza y concluye que presentan mayores 

reacciones emocionales que somáticas.  

Por otro lado, la mención del apoyo social como un aspecto mediador que 

puede ayudar a aplicar o minimizar el impacto de todo lo antes mencionado no es algo 

nuevo, de hecho, existen diversos estudios que demuestran la relación latente entre 
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dicha variable y otros factores protectores como la resiliencia o la autoestima (Lugo et 

al., 2018; Márquez et al., 2017).  

Por lo tanto, al ser este un constructo psicológico que permite cumplir un rol 

que amortigua las situaciones estresantes o agobiantes que uno puede padecer, y al 

ser el personal policial una población constantemente expuesta a dichas situaciones, 

resulta importante contar con una herramienta que permita hacer una valoración 

adecuada de la misma y determinar si uno cuenta o no con ello puesto a que como lo 

describen múltiples autores, dicho apoyo implica más una percepción subjetiva que 

no se limita únicamente a una pareja o familiares, sino que abarca a otras personas 

con las que se comparte un vínculo social, como pueden ser compañeros de trabajo, 

amigos o compañeros de estudio. (Acosta & Iglesias, 2020; Antelo & Espinoza, 2017).  

Por lo antes mencionado, es importante dar a conocer algunos de los 

instrumentos y escalas que actualmente se emplean para la evaluación del apoyo 

social, estando en los empleados la Escala Multidimensional de Apoyo Social 

percibido (MSPSS) elaborada por Zimet et al. (1988) conformada por 12 reactivos; el 

Cuestionario de Soporte social (SSQ) creado por Sarason (1983) la cual se constituye 

por 27 ítems; la Encuesta de apoyo social autoadministrable (MOS) diseñada por 

Sherbourne & Stewart (1991) constituida por 19 ítems; y finalmente la Escala de 

Percepción de Apoyo Social (EPAS) diseñada por Vaux et al. (1986) y está compuesto 

por 22 ítems.  

Ferrari et al. (2014) llevó a cabo una recopilación de todos los instrumentos que 

existen que se enfocan en la medición del apoyo social percibido, encontrando un total 

de 34 escalas hasta la fecha, describiéndose sólo más más empleadas. Todos los 

instrumentos mencionados se diseñaron con el cometido de valorar el mismo 

constructo, sin embargo, algunas de ellas por lo mismo de su antigüedad, incapacidad 

de ser aplicadas en diversos contexto o limitada capacidad discriminativa llevan a ver 

complicada su objetivo central y hace que se requiera de una escala de rápida 

aplicación y con evidencias de efectividad en poblaciones con diferentes rangos de 

edad.  
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Uno de los instrumentos que no cuentan con los limitantes antes descritos es 

el Cuestionario de Apoyo Social Funcional DUKE-UNK 11, diseñado por Broadhead 

et al. (1988) dicha escala se ha adaptado al español, se ha evaluado su funcionalidad 

en distintas poblaciones y se emplea con regularidad en estudios internacionales 

relacionados a su variable de medición, debido a la rapidez en su aplicación y contar 

con estudios sólidos que evidencien sus óptimas propiedades de validez y 

confiabilidad (Aguilar et al., 2020; Rivas, 2013). 

Tomando en cuenta la problemática descrita y estudios que la visualiza se 

formuló como pregunta de investigación: ¿Cuáles son las propiedades psicométricas 

del Cuestionario Apoyo Social Funcional Duke-UNK-11 en efectivos policiales del 

distrito de Los Olivos?  

Entre tanto Mendoza (2018) refiere que la justificación en la investigación 

científica puede ser de tipo teórico, metodológico, práctico y social. Los cuales son 

nombrados a continuación:  

A un nivel teórico debido a que las investigaciones llevadas a cabo en esta 

población son escasas, hace que al profundizar en su estudio brinde una información 

actualizada y así ampliar el conocimiento que se tiene sobre la variable, además de 

contar como antecedente para otros investigadores que empleen el cuestionario o 

exploren aún más el constructo. Por otro lado, la justificación metodológica radica en 

el hecho de que, al evaluar las propiedades psicométricas del instrumento, se le brinde 

evidencias de su adecuada funcionalidad en base a criterios de validez y confiabilidad. 

En cuanto a su apreciación práctica implicó que al ser aplicada en una población 

determinada dará alcance a los especialistas del área clínica a detectar bajos niveles 

de apoyo social lo cual repercute a la larga en la sanidad mental en el contexto 

nacional. Por último, su relevancia social permitió tener datos que servirán de apoyo 

para la elaboración de programas de concientización que se enfoquen en propiciar el 

apoyo social como aspecto protector de la salud mental.  

Tras lo antes descrito se estableció como objetivo general el analizar las 

propiedades psicométricas del Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNK-11 
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en efectivos policiales del distrito de Los Olivos. Por otro lado, como objetivos 

específicos estuvieron: a) evaluar la validez basada en el contenido, b) realizar el 

análisis estadístico de los ítems, c) evaluar la validez por estructura interna y de 

criterio, d) evaluar la confiabilidad por el método de consistencia interna y finalmente, 

e) analizar las evidencias de equidad en función al sexo de los participantes del 

Cuestionario Apoyo Social Funcional de Duke-UNK-11 en efectivos policiales del 

distrito de Los Olivos. 
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II. MARCO TEÓRICO

Tras realizar la descripción de la realidad problemática, se procedió a presentar 

los estudios llevados a cabo en el contexto nacional, es necesario precisar que las 

investigaciones llevadas a cabo han sido pocas y pueden exceder el rango de tiempo 

establecido, sin embargo, por la utilidad de la información han sido consideradas en el 

presente estudio.  

Manrique et al. (2020) realizaron una investigación que tuvo por finalidad evaluar 

las propiedades de validez y confiabilidad de la Escala de Apoyo Social en estudiantes 

de Lima Metropolitana. Para ello, se contó con una muestra de 417 universitarios, 

conformada por 307 mujeres y 167 hombres cuyas edades oscilaron entre 17 a 31 

años. Preliminarmente se realizó un análisis de normalidad que determinó la ausencia 

de distribución normal en las puntuaciones, y al trabajar con datos ordinales optaron 

por el empleo del coeficiente Rho de Spearman, así como también del estimador 

WLSMV. Con respecto a los resultados de la evaluación de validez por estructura 

interna, se determinó que el modelo de tres factores correlacionados presentaba 

adecuados índices de ajuste (CFI= .99; RMSEA= .05), que cumplían con los 

parámetros de adecuación. Por otro lado, a través del análisis de equidad se confirmó 

que la escala es invariante en relación con el sexo de los participantes. Por último, la 

confiabilidad se verificó por el método de consistencia interna, empleando el estadístico 

Alfa de Cronbach (α=.92) el cual al estar por encima de .70 se considera adecuada.  

Caycho et al. (2014) emprendieron un estudio enfocado a evaluar las propiedades 

psicométricas del Cuestionario de Apoyo Social llevado a cabo en una población de 

peruanos inmigrantes en Italia. Para ello, se trabajó con 150 migrantes peruanos de 

ambos sexos, con edades comprendidas entre los 18 a 56 años. En cuanto a los 

resultados, se verificó la validez por estructura interna del modelo de dos factores 

propuesto por el autor original, obtenido estos adecuados índices de bondad de ajuste 

que se acogen a los parámetros de aceptación CFI= .95; GFI= .97 mientras el que 

RMSEA estuvo por debajo de .08 por lo que se confirma dicha estructura. Por otra 

parte, la confiabilidad se estimó empleando el coeficiente Alfa de Cronbach (α= .815) 

siendo está muy buena y denotando consistencia en sus puntuaciones. 
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De igual manera, es necesario precisar los estudios que se han realizado en el 

contexto internacional, esto con el objetivo de precisar las evidencias psicométricas de 

la escala en poblaciones distintas a la peruana. De igual manera los estudios recientes 

son pocos, así que se procederán a describir por orden de antigüedad de manera 

descendente.  

Martins et al. (2022) llevaron a cabo un estudio enfocado en adaptar y validar la 

estructura factorial del Cuestionario DUKE-UNK-11 llevada a cabo en una población 

portuguesa. Para ello, se trabajó con una muestra compuesta por 1058 padres de 

familia, compuesto por 958 mujeres y 100 hombres, con edades entre los 18 a 55 años. 

Los resultados describieron el funcionamiento de tres modelos analizados, el primero 

de un factor (CFI= .260; TLI= .157; RMSEA= .63), el segundo de tres factores sin 

correlaciones de error (CFI= .934; TLI= .918; RMSEA= .09), y un tercer modelo que 

implica tres factores reespecificado (CFI= .965; TLI= .953; RMSEA= .07), lo cual 

determinó que esta última estructura es la más adecuada y cumple con los parámetros 

de aceptación del modelo. Finalmente, se evaluó la confiabilidad empleando el método 

de consistencia interna para ello se recurrió al coeficiente Alfa de Cronbach (α= .93) el 

cual reportó un valor por encima de .70 lo cual la hace aceptable.  

López et al. (2021) iniciaron una investigación centrada en evaluar las 

propiedades psicométricas de la Escala de Apoyo Social en estudiantes de Chile. Para 

ello, se trabajó con una muestra compuesta por 1975 universitarios, de los cuales 1,086 

eran mujeres y 889 hombres, cuyas edades oscilaron entre 17 a 25 años. En cuanto a 

los resultados obtenidos, se demostró que el instrumento posee validez por estructura 

interna al evaluar el modelo de segundo orden conformado por tres factores 

relacionados mediante un AFC que reportó índice de ajuste aceptables (CFI= .961; 

TLI=.950; RMSEA= .058; SRMR= .034) de acuerdo con los criterios de adecuación. 

Por otro lado, se determinó que la escala es invariante en relación con el sexo de los 

participantes, implicando que no existe sesgo en la interpretación entre hombres y 

mujeres al responder el instrumento. Finalmente, la confiabilidad general de la escala 

se evaluó a través de Alfa (α=.922) y Omega (ω=.922) evidenciando puntuaciones altas 

lo que denota una adecuada consistencia interna. 
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Aguilar et al. (2020) realizaron una investigación enfocada a evaluar las 

propiedades psicométricas del Cuestionario de Apoyo Funcional Duke-UNK-11 en una 

población ecuatoriana. La muestra se conformó por 535 residentes de la zona de 

Cuenca, siendo 131 hombres y 404 mujeres, con edades comprendidas entre los 18 a 

71 años. Los resultados obtenidos determinan la validez por estructura interna 

empleando el modelo de dos factores al reportar valores adecuados en los índices de 

bondad de ajuste (x2/gl= 2.5; CFI= .99; TLI=.98; RMSEA= .05; SRMR= .03). 

Adicionalmente, obtuvo validez de criterio al obtener una correlación directa moderada 

con las variables de autoestima (r= .61) y resiliencia (r= .26) lo cual sigue la 

direccionalidad esperada. Por otro lado, se comprobó la confiabilidad a través del 

método de consistencia interna, empleando el coeficiente Alfa (α= .90) la cual se 

considera adecuada.  

Din et al. (2020) llevaron a cabo una investigación centrada en analizar el 

funcionamiento psicométrico de la Escala de Apoyo social en adultos residentes de 

Malasia. Para ello, se contó con tamaño muestral de 295 voluntarios, siendo 175 

mujeres y 120 hombres, con edades comprendidas entre los 19 a 35 años. En cuanto 

a los resultados obtenidos, se inició realizando la prueba de adecuación muestral 

(KMO=.890; p<.001) que determinó dicho tamaño era adecuado para continuar con el 

análisis factorial. Tras realizar el AFC se determinó que el modelo de cuatro factores 

correlacionados poseía adecuados índices de ajuste (CFI= .926; TLI= .913; RMSEA= 

.074; SRMR= .064) lo que denota una eficiente validez de constructo. Por otro lado, 

también demostró tener validez de tipo convergente con la variable de interacción 

social, siendo esta una relación directa moderada (r=.69; p<.001) y que cuenta con 

significancia estadística. Por último, se evidenció una alta confiabilidad a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach (α=.89) lo que denota en una adecuada consistencia 

interna.  

García et al. (2016) realizaron un estudio enfocado en determinar las propiedades 

psicométricas del Cuestionario de Apoyo Social Percibido en una población de 

adolescentes y adultos españoles. La muestra constó de 2042 participantes residentes 

del distrito de Málaga, de ambos sexos y con edades entre los 15 a 75 años. Los 

resultados confirman la validez estructural de la escala, empleando el modelo de cuatro 

factores correlacionados al obtener adecuados índices de bondad de ajuste (CFI= .95; 
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RMSEA= .07; SRMR= .02). Por otro lado, la confiabilidad fue adecuada al reportarse 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (α=.952) empleando el método de 

consistencia interna. Concluyendo que dicho instrumento es óptimo para la valoración 

del apoyo social en población adulta.  

Rivas (2013) llevó a cabo un estudio dirigido a evaluar las propiedades de 

validez y confiabilidad del Cuestionario DUKE-UNK 11 en una población chilena. La 

muestra se conformó únicamente por 468 mujeres maltratadas, con edades 

comprendidas en un rango de 18 a 80 años. En cuanto a los resultados obtenidos, la 

validez por estructura interna se evidenció reportar adecuados índices de bondad de 

ajuste al modelo de dos dimensiones (CFI= .96; GFI= .90; RMSEA= .10) el último índice 

se considera aceptable al encontrarse dentro de los intervalos de confianza permitidos. 

Por último, se empleó el método de consistencia interna para reporta la confiabilidad 

para lo cual se utilizó el coeficiente Alfa (α=.90) siendo este excelente. Estos datos 

infieren la correcta funcionalidad del instrumento al momento de valorar el apoyo social 

en mujeres maltratadas.  

Posterior a la descripción de los antecedentes, se procede a realizar la 

descripción teórica referente a la variable que permita profundizar en el entendimiento 

de la misma, para lo cual se inicia abordando con algunas definiciones conceptuales 

referidas por diferentes autores. Las primeras aproximaciones descriptivas del apoyo 

social las brinda un reconocido psiquiatra llamado John Bowlby de origen inglés en su 

teoría del apego, la cual trataba de explicar el deseo de aproximación con 

determinadas personas con las que se ha formado un vínculo y sentimientos de 

seguridad.  

También definida como la ayuda subjetiva que el individuo percibe de otros en 

las situaciones o momentos de adversidad, y que en la gran mayoría se van 

adquiriendo a lo largo de la vida con la interacción social, y precisamente son estas las 

que se propician por medio de amistades y compañeros, de los cuales refuerzan su 

identidad social y se obtiene soporte emocional considerado de tipo informal al no 

provenir de una fuente familiar o de consanguinidad (González & Restrepo, 2010).  

Sin embargo, la concepción etimológica de ambos términos permite una 

comprensión más clara de estos, siendo el apoyo una palabra formada del latín 
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“adpodium” lo que significa aquello que sostiene, ayuda o brinda confianza; mientras 

que social proviene del latín “socialis” el cual hace referencia a pertenecer a una 

comunidad, a lo compañía o los aliados. Por lo tanto, la unión de ambas hace que se 

entienda el apoyo social como “aquella ayuda o sostén que se obtiene de los 

compañeros en una comunidad” según lo referido en el Diccionario Etimológico de 

Chile (2021).  

Otras definiciones la destacan como un recurso que ayuda a disminuir los 

estados negativos en los que se puede encontrar la persona en distintas etapas de su 

desarrollo (Topa & Morales, 2007). A esta también se le comprende como una red de 

contactos con los que se comparte cierto vínculo de afinidad en el que, a través de la 

interacción, y soporte emocional se cubren las necesidades básicas de inclusión y 

aceptación (Ponce et al., 2009).  

La descripción más actual es la que considera al apoyo social como una red o 

serie de círculos concéntricos compuestos por personas con las que se sabe 

previamente que se puede contar para obtener apoyo emocional o físico anda los 

contratiempos o situaciones comprometedoras, estando de manera central pero no 

única la familia, y ampliándose hasta amistades, compañeros y autoridades estando 

estos en el círculo externo (Aranda & Pando, 2010). Dicha red se construye a través 

de un proceso complejo de transacciones emocionales no verbalizadas entre quienes 

la componen, y que responden como una práctica cultural habitual que emplea 

diversas habilidades interpersonales para adaptarse e integrarse a su entorno social 

(Fernández et al., 2010).  

Por su parte, Quintana et al. (2022) lo describen como toda ayuda accesible o 

disponible que un individuo dispone por medio de sus lazos sociales con su pares, 

grupos o comunidad, sin embargo, no implica que uno sienta el apoyo de otros, sino 

que hace mención de evaluar dichos vínculos con el fin de obtener información de 

estos, como lo pueden ser los recursos de ayuda, así como el abordaje ante distintas 

problemáticas. Así mismo, puede considerarse al apoyo social como un mecanismo 

formal e informal, siendo el primero cuando se destaca este apoyo como un rol de 

seguridad social, mientras que el segundo se da cuando por medio de vínculos 

efectivos con otros (Guzmán et al., 2003).  
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Se continúa con la explicación del modelo teórico del apoyo social funcional donde 

propone dos dimensiones que son: El apoyo social de tipo afectivo lo cual hace 

referencia a las expresiones relacionados al amor y cariño propiciada por otras 

personas, con las que generalmente se comparte un vínculo más cercano, entre las 

que se puede incluir principalmente a la familia o pareja (Gonzáles, 2001). Este tipo de 

afecto permite afianzar las relaciones interpersonales y se suele ser en el encargado 

de reflejar complicidad y afinidad entre pares (Castellano, 2005). 

 Por otro lado, tenemos la dimensión del apoyo social confidencial, siendo todo 

aquello que se da en su mayoría con las amistades y es un pilar básico que ayuda a 

conservar una adecuada salud mental, debido a la sensación de inclusión y 

complicidad con personas ajenas al círculo familiar (Nava & Vega, 2008). Así mismo, 

benefician la regulación emocional al brindar comprensión y reconocimiento dentro de 

un grupo social específico, siendo característico de relaciones saludables y auténticas 

(Palomar & Cienfuegos, 2007).  

Según Bowlby (1995) quien propone la teoría del apego, la cual de manera 

sintetizada la consideró como un proceso de conexión emocional, siendo esta 

inherente del ser humano, dicha teoría sostiene que este apego se desarrolla desde la 

infancia y que influirá posteriormente tanto en la confianza y comportamiento como en 

su manera de relacionarse con otros (Lossa, 2015). Por lo tanto, estos vínculos se ven 

afectados en base a la relación que posea el niño con su cuidador, teniendo como 

punto de partida la creencia de que antepasados del ser humano moderno requirió de 

formar lazos de apoyo sólidos para poder sobrevivir haciendo que esta forma parte de 

la naturaleza de las personas, así como la comunicación o el cuidarse unos a otros 

(Serván, 2018).  

Adicionalmente, describe algunos estilos de apego y entre ellos resalta el 

denominado apego seguro, el cual abarca ciertas capacidades como el de poder 

regularse emocionalmente, y tener mayor confianza en sí mismo, así mismo, ante las 

situaciones conflictivas, son los que posee este tipo de apego quienes emplean 

estrategias destinadas a la búsqueda de proximidad y apoyo social (Valero, 2018).  

Así mismo, otra teoría que también explica la variable de estudio es la 

denominada Pirámide de Necesidades de Maslow (1943), implicando un tipo de 
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necesidad social ubicada en el tercer nivel, la cual se relaciona con la aceptación y 

vinculación con un grupo social; sin embargo, en este nivel también se experimenta la 

necesidad de obtener prestigio o reconocimiento por parte de sus pares. Este nivel, 

toma en cuenta que el ser humano es social por naturaleza y como busca relaciones 

sociales o de apoyo en las que se pueda sentir afecto y aceptación, siendo en su 

mayoría familiares, amigos y parejas sentimentales, entre otros.  

En esta teoría, el apoyo social viene a formar parte de dicha pirámide de necesidades, 

cumpliendo dos funciones básicas, la primera siendo la reafirmación de valía y 

conexión con los demás, siendo algo subjetivo de cada uno y la segunda enfatizando 

el sentido de ayuda que se consigue ante situaciones adversas, la cual tiende a ser 

más objetiva (Martínez et al., 2010).  

En la década de los setenta, estuvo presente la teoría propuesta por Cassel 

(1974), la cual se centra en un aspecto más biológico para explicar el apoyo social, 

puntualizando como este se desarrolla originalmente desde el vientre de la madre y 

que se va fortaleciendo a medida que los individuos van interactuando con quienes 

rodean su medio, y que esta percepción de apoyo se inicia con los padres a estos 

impedir que uno pueda resultar lastimado, además al cubrir sus necesidades de afecto 

y consuelo, dicha sensación de resguardo es la que se asocia con la seguridad y la 

que permite afianzar la denominada red de apoyo (Gracia et al., 2002).  

Otro aspecto, es el que plantea Cobb (1976) el cual infiere como hipótesis que 

el apoyo social funge como amortiguador frente a situaciones de estrés psicosocial, 

previniendo de esta forma las secuelas que esta puede generar, el estudio dicta que 

aquellos con lazos sociales fuertes se llegan a recuperar de manera íntegra mucho 

más rápido. Esta vendría a representar una conceptualización más compleja dirigida a 

los efectos del apoyo, no como un aspecto que actúa directamente sobre la salud tanto 

emocional como física, sino que cumple un rol de modulador mutuo.  

Por otro lado, al apoyo se puede apreciar desde dos aspectos distintos uno 

siendo objetivo y la otra subjetivo. El primero estando relacionado a la observación de 

indicadores reales de apoyo comprobado por medio de acciones directas, mientras 

que el de tipo subjetivo se relaciona a un proceso más interno o cognitivo que realiza 

el individuo en base a su autopercepción del apoyo que recibiría de quienes le rodean 
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(Lin et al., 1986; Hombrados & Castro, 2013). Esta diferenciación se entiende 

claramente al poner como ejemplo a los padres o familiares que brindan su ayuda 

cuando se presente una determinada necesidad, para entender el apoyo objetivo; 

mientras que el apoyo subjetivo es el que se esperaría recibir de personas ajenas al 

foro social, pero que se les atribuye esa labor como lo sería en el caso de los maestros, 

guías o el personal policial, es decir, gente a la que se le relaciona con el apoyo y 

seguridad, pero con quienes no se comparte algún vínculo de cercanía (Sharp y 

Theiler, 2018; y Lau et al., 2018).  

Tras haber revisado y profundizado en las aproximaciones conceptuales, así 

como en la literatura teórica del apoyo social, la cual le brinda soporte y sustento. 

Resulta conveniente precisar, algunos términos psicométricos que se emplearon a lo 

largo de esta investigación, así como los procedimientos más frecuentes con los que 

reportan, a fin de tener un mejor contexto de lo que se va a realizar y de su respectiva 

importancia para el trabajo.  

La validez es una de las características psicométricas más conocidas basada 

en el grado en que la medición de una variable converge entre la teoría y las 

puntuaciones obtenidas permiten interpretar dichos valores (Bernal, 2010). Con el 

tiempo, se plantearon distintas maneras para evaluarla, una de las más importantes es 

la de estructura interna para la cual se aplica el método de análisis factorial, la cual se 

centra en identificar el número de factores latentes y la respectiva agrupación de los 

ítems en los mismos, y posterior comprobación de la estructura analizando su 

funcionamiento a través de diversos índices (Ríos & Wells, 2014). También se le puede 

considerar que con este proceso se busca verificar si los reactivos coinciden con la 

dimensionalidad esperada planteada teóricamente por el autor de un instrumento (Hair 

et al., 2009).  

Dicho proceso se suele llevar a cabo cuando se pretende poner a prueba un 

instrumento el cual inicialmente fue construido para ser aplicado en una población 

determinada o cuando se busca realizar una adaptación de la misma, de este modo 

se puede determinar si la estructura de la prueba es invariante o no a la muestra 

analizada (Leyva,2011) 
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Por otro lado, también se realizó la evaluación de la validez por contenido, la cual 

consiste en el análisis de cada ítem que conforma la respectiva escala, debido a que 

cada uno de estos aportan un puntaje concreto que permitirá calificar a un individuo en 

un nivel determinado de acuerdo con su constructo (Escurra, 1998). Se enfoca en tener 

la certeza que la calidad de las medidas es la adecuada, si la valoración que se 

representa en cada reactivo que la compone. Es por ello, que la consulta a personas 

expertas en el respectivo constructo se suele emplear con frecuencia, aquí el proceso 

consiste en una valoración de cada ítem que conforma una escala en base a criterios 

y el grado de concordancia entre ellos (Robles, 2018).  

Por último, la fiabilidad se puede llegar a entender como el grado de consistencia 

en las puntuaciones cuando se lleva a cabo un proceso de medición y al obtener un 

resultado similar o por lo menos no debería presentar mucha variación en dicho 

proceso aplicado en un periodo de tiempo distinto se estaría haciendo referencia a la 

estabilidad temporal (Pedrosa et al., 2014). Dicho criterio permite inferir la existencia 

de precisión en las mediciones realizadas cuando la variabilidad es limitada, mientras 

que una alta variabilidad es indicativa de datos imprecisos, lo que conmina a especular 

que se trata de valores poco fiables (Adams & Wieman, 2011).  

De manera sintetizada, el evaluar la fiabilidad de un instrumento va sujeto a la 

idea de que las puntuaciones que se reporten al hacer uso de la misma brindaron una 

valoración precisa de la variable que pretende medir siendo esta consistente con los 

posibles puntajes que podría obtenerse si se aplicara esta misma evaluación en 

periodos de tiempo distintos (Barbosa, 2013).  

Existen diferentes métodos para estimar la confiabilidad a partir de la obtención 

de las puntuaciones, entre los más comunes se encuentran el test-retest, formas 

paralelas y la consistencia en las puntuaciones (Maroco & García, 2013). Para la 

presenta investigación, se hizo uso de este último método, este proceso se llevó a cabo 

empleando dos coeficientes principales, uno siendo el Alfa de Cronbach, la cual se 

basa de los valores de la matriz de covarianza, y el otro siendo el Omega de McDonald, 

que utiliza las cargas factoriales estandarizadas de los ítems para dicha estimación 

(Campo & Oviedo, 2008). 
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III. METODOLOGÍA  

  

3.1 Tipo y diseño de investigación  

  

 3.1.1 Tipo de investigación  

La investigación fue de tipo aplicada debido a que a través de procedimientos 

de comprobación científica se buscó generar conocimientos nuevos que determinen la 

eficiencia de una escala de medición psicológica, la cual cumple con brindar solución 

a una problemática o necesidad específica (Sánchez & Reyes, 2015). También se 

puede considerar de tipo tecnológico, puesto que el aporte permitirá optimizar un 

instrumento y hacer más efectiva su utilización al evidenciar su validez por medio de 

técnicas y métodos (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica [CONCYTEC], 2020).  

  

3.1.2 Diseño de investigación  

Asimismo, tuvo un diseño instrumental, debido a que la finalidad se centró en 

evaluar las propiedades de validez y confiabilidad de un instrumento ya existe 

empleado en el campo de la psicología, también suele utilizarse dicho diseño 

metodológico cuando se pretende adaptar o construir una escala (Ato et al., 2013).  

 

3.2 Variables y operacionalización  

Variable: Apoyo social funcional  

Definición conceptual: El apoyo social funcional se puede definir como la percepción 

subjetiva de recursos psicológicos que fungen como apoyo emocional provenientes de 

otras personas, lo que permite satisfacer necesidades sociales tales como la afiliación 

a un grupo, seguridad, creación de vínculos afectivos y aprobación (González, 2001). 

Por lo tanto, se le puede considerar como una característica abstracta que la persona 

realiza o comprueba cotidianamente por medio de conductas o verbalizaciones con 

sus pares (Gallar, 2006; Barrón & Sánchez, 2004). 

Definición operacional: Se midió a través de las puntuaciones obtenidas del 

Cuestionario de Apoyo Social Funcional DUKE-UNK-11 diseñado por Broadhead et al. 

(1988), el cual contiene 11 ítems agrupados en dos dimensiones. Con respecto a la 
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puntuación, está oscila en un rango de 11 a 55, interpretándose de manera que 

mientras más alto sea el puntaje mayor será la percepción de apoyo social.  

Dimensiones e indicadores: Las dimensiones del instrumento son dos, siendo estas 

el Apoyo social confidencial (ítems = 1, 4, 6, 7, 8 y 10) y apoyo social afectivo (ítems  

= 2, 3, 5, 9 y 11); así mismo los indicadores son recepción de ayuda y expresiones de 

amor respectivamente. 

Escala de medición: Los 11 ítems que conforman la escala poseen un nivel de 

medición ordinal, así mismo, el instrumento tiene un formato de respuesta tipo Likert 

de cinco alternativas ordenadas de manera categórica, siendo estas: 1=mucho menos 

de lo que deseo, 2=menos de lo que deseo, 3=ni mucho ni poco, 4=casi como deseo 

y 5=tanto como deseo. (ver anexo 2) 

3.3 Población, muestra y muestreo  

  

3.3.1 Población  

Considerado como un conjunto de personas las cuales comparten uno o más 

atributos y/o rasgos en común concentrados en su mayoría en una ubicación 

geográfica determinada y cuyas proporciones de la misma pueden ser finitas o infinitas 

(Arias, 2006). Es por ello, que de acuerdo con el Plan de Patrullaje Municipal por sector-

Los Olivos (2020) la población que se empleó estuvo conformada por 776 miembros 

del personal policial en actividad los cuales pertenecen a las cuatro unidades de la 

PNP en Los Olivos. 

Son criterios de inclusión: Miembros del personal policial de ambos sexos que 

pertenezcan a la jurisdicción de Los Olivos; que formen parte del servicio activo y que 

acepten participar voluntariamente a través del consentimiento informado.  

Son criterios de exclusión: Aquellos que no cuenten con un tiempo de servicio 

inferior a los 6 meses, que no hayan respondido completamente el formulario y que su 

designación laboral corresponda a distritos ajenos al establecido.  

3.3.2 Muestra  

Se puede comprender como una fracción representativa de una población, con 

la cual se pueden llevar a cabo investigación considerando características particulares 

que comparten entre sí, como lo puede ser una necesidad determinada, problemática 

o atributos de interés para determinados estudios (López, 2004). Es por ello, que para 
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estudios psicométricos se consideró los criterios de Comrey & Lee (1992) los cuales 

determinan que un tamaño muestral de 300 unidades de análisis es adecuado y 500 

muy buenas para esta clase de investigaciones. Por lo tanto, la muestra total se 

conformó por 556 participantes, siendo 265 mujeres (47.7%) y 291 hombres (52.3%), 

con edades comprendidas entre los 20 a 60 años (M=34.2; DE=8.74) 

 

Tabla 1  

Distribución de la muestra según sexo y edad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: n=tamaño de muestra; f=frecuencia; %=porcentaje 
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3.3.3 Muestreo  

Para la recolección de la muestra se empleó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, es decir que solo se incluyeron a aquellos participantes que cumplieron 

con los criterios de inclusión previamente descritos por los investigadores, así mismo 

a aquellos que aceptasen participar de manera voluntaria (Arias et al., 2016).  

Unidad de análisis: Un efectivo policial del distrito de Los Olivos.  

  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

  

La técnica que se empleó para la cuantificación de datos es la encuesta, debido a que 

permite a partir de un cuestionario, recabar información por medio de preguntas 

enfocadas a la valoración de un constructo específico (Arias, 2012; García, 2005). Esta 

técnica suele aplicarse cuando se trabaja con formularios autoadministrables 

aplicados de manera presencial y de manera remota por medio de un enlace virtual 

(Corral, 2010). (ver anexo 3) 

Instrumentos  

Cuestionario de Apoyo Social Funcional (DUKE-UNK-11)  

Este instrumento fue diseñado en Estados Unidos por Broadhead et al. (1988), 

así mismo, cuenta con una adaptación al español llevada a cabo por Cuellar & Dresch 

(2012). El cuestionario está conformado por 11 ítems que se agrupan en dos 

dimensiones correlacionadas. Está diseñado para población no clínica y para tener 

una aplicación autoadministrable.  

Broadhead et al. (1988) trabajaron con una muestra de 401 pacientes 

voluntarios que asistían a consulta médica, de ambos sexos, en su mayoría casados 

y con edades comprendidas entre los 18 a 45 años. El instrumento originalmente 

constó de 14 reactivos que lo conformaron, sin embargo, tras el análisis de las 

propiedades psicométricas de la misma, se redujo a 11 ítems, esta reducción se dio 

tras la evaluación de la confiabilidad por el método test-retest con un intervalo de 

tiempo diferenciado de cuatro semanas tras su aplicación original. Por otro lado, 

también se confirmó la validez estructural la cual al emplear el método de análisis 

factorial determinó que el modelo ajustaba eficientemente con una estructura de dos 

dimensiones la cual explicaba el 72.2% de la varianza total, al eliminar tres reactivos 
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del cuestionario. Finalmente, también se demostró la validez de criterio, 

específicamente la de tipo concurrente y divergente la cual sigue la direccionalidad 

teórica esperada.  

En cuanto a la versión adaptada al español, Cuéllar & Dresch (2012) trabajaron 

con una población de cuidadores españoles. Para lo cual se trabajó con 120 adultos, 

entre hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 24 a 89 años. Los 

resultados que obtuvieron determinaron la efectividad del instrumento en relación con 

los criterios de validez por estructura interna, que inició confirmando que el tamaño 

muestral era adecuado para continuar con el análisis factorial (KMO=.89; p<.001), y 

continuó con la evaluación del modelo estructural de dos factores planteado por el 

autor original, siendo este adecuado y reportando cargas factoriales superiores a .40 

y que ambos factores explicaban el 58.81% de la varianza total acumulada. Por otro 

lado, en cuanto a la consistencia interna del instrumento, se empleó el estadístico Alfa 

de Cronbach que brindó un valor general (α=.89) e igualmente para las dimensiones 

de apoyo confidencial (α=.87) y apoyo afectivo (α=.74) estando dentro de los puntajes 

aceptables.  

En cuanto a las propiedades psicométricas de la muestra piloto, se trabajó con 

115 participantes, la cual se conformó de 60 hombres y 55 mujeres, todos mayores de 

18 años. En cuanto a los resultados, el primer análisis realizado se centró en la validez 

por contenido, para ello, se trabajó con tres jueces expertos quienes, tras analizar y 

brindar una puntuación para cada reactivo en base a tres criterios, se determinó que 

todos los ítems aportan en la medición de la variable y eran adecuados para su 

aplicación en la muestra, a excepción del reactivo 6, el cual fue observado y sugirieron 

cambios en su redacción. Por otro lado, también se analizó la validez por estructura 

interna, la cual evidenció que el modelo original no posee adecuados índices de 

bondad de ajuste (CFI=.786; TLI=.727; RMSEA=.141; SRMR=.079); por lo que se 

pasó a realizar un AFE que propuso un modelo reespecificado de dos factores cuyos 

valores aún seguían sin ser adecuados, por lo que se pasó a realizar la covarianza de 

los ítems cuyo valor de modificación superase el 3.84 (Brown & Moore, 2014) siendo 

estos los ítems 10 ~ 11, 5 ~ 6, y 10 ~ 7; dicho proceso reportó puntuaciones que 

cumplían con todos los parámetros de ajuste estructural (CFI=.953; TLI=.932; 
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RMSEA=.077; SRMR=.068). Por otro lado, se determinó la confiabilidad por 

consistencia interna, al reportar valores por encima de .70 en los coeficientes Alfa 

(α=.833) y Omega (ω=.841) para el cuestionario general, al igual que por dimensiones 

lo cual se considera excelente (Ventura & Caycho, 2017).  

Inventario de Burnout (MBI)  

Este es un instrumento diseñado en Estados Unidos por Maslach & Jackson 

(1997), y posteriormente adaptado al español por Gilla et al. (2019) quienes lo llevaron 

a cabo en Argentina. Está conformado por 15 ítems agrupados en tres factores 

correlacionados. Así mismo posee una aplicación autoadministrable y una duración de 

5-10 minutos, teniendo por finalidad evaluar indicadores de estrés laboral.  

Maslach & Jackson (1997) construyeron un instrumento autoadministrable 

enfocado a la medición del nivel de estrés laboral percibido denominado Inventario de 

Burnout (MBI) llevado a cabo en población de Estados Unidos. La escala se diseñó 

con un modelo teórico de tres factores correlacionados, los cuales explicaban el 43.4% 

de la varianza total, así mismo se obtuvieron cargas factoriales que estuvieron por 

encima de .40; dicho modelo brindó índices de ajuste aceptables. Por otro lado, la 

confiabilidad se constató por medio del método de consistencia interna, tras el cálculo 

realizado por el coeficiente Alfa de Cronbach, para cada dimensión las cuales oscilaron 

entre .90 a .71 respectivamente.  

Evidencias psicométricas de la versión adaptada  

Gilla et al. (2019) trabajaron con una muestra de 544 miembros del personal de 

salud mental, entre hombres y mujeres con edades que oscilaron entre los 23 a 71 

años provenientes de Argentina. Los resultados evidenciaron que el instrumento 

poseía validez estructural al realizar un AFC que determinó que el modelo ortogonal 

de tres factores presentaba índices de ajuste satisfactorios (CFI=.91; TLI=.90; 

RMSEA=.05; SRMR=.06) sin embargo, dicha funcionalidad se alcanzó al suprimir el 

reactivo 12 debido a que presentó una baja correlación ítem-test. Los resultados del 

modelo original en cambio reportaron valores poco eficientes (CFI=.87; TLI=.86; 

RMSEA=.06; SRMR=.07). También se evaluó la equidad del instrumento, lo que 

determinó que poseía invarianza con respecto al sexo de los participantes. Por último, 
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la confiabilidad se estimó empleando el coeficiente Alfa de Cronbach (α= .90) siendo 

este excelente al superar el valor de .70 como criterio de aceptación.  

En cuanto a los resultados de la muestra piloto, los resultados evidenciaron que 

el modelo original de tres factores no posee adecuados índices de bondad de ajuste 

(x2/gl= 1.525; CFI=.905; TLI=.886; RMSEA=.126; SRMR=.173; WRMR=1.247); por lo 

que se pasó a realizar un AFE que propuso un modelo reespecificado de dos factores 

que explicaban el 68.8% de la varianza total acumulada, así mismo todos los reactivos 

obtuvieron cargas factoriales por encima de .30 a excepción del ítem 15 por lo que se 

procedió a suprimir. Luego se procedió a analizar dicho modelo con el que se reportó 

puntuaciones que cumplían con todos los parámetros de ajuste estructural esperados 

(x2/gl= 1.525; CFI=.978; TLI=.973; RMSEA=.068; SRMR=.077; WRMR=.701). Por otro 

lado, se determinó la confiabilidad por consistencia interna, al reportar valores por 

encima de 70 en los coeficientes Alfa (α=.922) y Omega (ω=.925) para la escala 

general, al igual que por dimensiones lo cual se considera excelente (Ventura & 

Caycho, 2017). 

3.5 Procedimientos  

  

Se inició con la contextualización de la realidad problemática para lo cual se 

hizo una exhaustiva revisión de literatura científica y teórica concerniente a la variable 

de estudio en diferentes bases de datos como lo son Dialnet, Scielo, Redalyc y 

Pubmed, centrando la búsqueda en los artículos cuyas áreas temáticas se centraron 

en ciencias de la salud y ciencias sociales aplicadas. Luego se procedió a seleccionar 

un determinado instrumento de medición para posteriormente solicitar formalmente el 

permiso de su uso a los autores de la misma, la fase siguiente fue diseñar el formulario 

virtual en la plataforma de Google Forms, en el que no solo se incluyó la prueba, sino 

también de manera detallada la declaratoria de confidencialidad sobre los datos 

sociodemográficos, criterios de inclusión y el consentimiento informado. Se continuó 

con la socialización del formulario de manera presencial, para lo cual se solicitó el 

permiso de las autoridades pertinentes de distintas comisarías de Los Olivos; 

ejecutándose el estudio piloto, así como la determinación de la validez por jueces 

expertos.  
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Establecido el tamaño de la muestra de investigación, se traspasó las 

respuestas en físico a una hoja de cálculo de Microsoft Excel al igual que las 

respuestas del formulario virtual, donde se procedió a llevar a cabo una depuración de 

aquellos participantes que marcaran de manera incompleta la evaluación o con notoria 

tendencia lineal, una vez lista se procedió a exportar la base a los softwares 

estadísticos Jamovi y Rstudio donde se procesó los datos y se hicieron los análisis 

estadísticos correspondientes. Luego de este proceso, se hizo la tabulación de los 

resultados y la interpretación de las mismas en el programa de Microsoft Word 

siguiendo los lineamientos de la normativa APA; para posteriormente proseguir con la 

discusión, en donde se hizo la contrastación de dichos resultados con lo reportado en 

otros estudios y se describió la relevancia y aporte que brindan a nivel investigativo.  

Se continuó con la realización de una síntesis a manera de conclusiones de lo 

obtenido en cada objetivo específico descrito preliminarmente, y finalmente con las 

recomendaciones sobre aspectos que aspectos que limitaron la investigación o sobre 

procesos psicométricos que no se llegaron a realizar.  

3.6 Método de análisis de datos  

  

Tras completar la fase de conversión de las respuestas a datos numéricos y la 

posterior depuración de la base, se procedió a exportarla a software Jamovi versión  

2.3.13 para realizar el procesamiento de datos y tabulación de las mismas. Partiendo 

por el análisis de los estadísticos descriptivos de los reactivos que componen el 

instrumento, tomando en cuenta criterios como los coeficientes de asimetría y curtosis 

para determinar la distribución de las puntuaciones, la capacidad discriminativa y 

grado de correlación de los reactivos entre sí y con la escala en general (Nunnally & 

Bernstein, 1995; Cheng, 2016).  

En este mismo software también se evaluó la fiabilidad por el método de 

consistencia interna empleando los coeficientes Alfa y Omega tanto para la variable y 

sus dimensiones. Posteriormente, para la evaluación de la validez por estructura 

interna se utilizó el programa de uso libre Rstudio para aplicar el método de análisis 

factorial (Revelle, 2021) aplicado al modelo original del autor y analizar si sus índices 

de bondad se ajustan a los criterios de adecuación (CFI>.90; TLI>.90; RMSEA<.08; y 
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SRMR<.08) referidos por diferentes autores en la amplia literatura científica revisada 

(Escobedo et al., 2016; Hernández, 2017; y Lara, 2014).  

Para determinar el estimador a emplear, preliminarmente se llevó a cabo una 

prueba de normalidad utilizando Shapiro-Wilk y comprobar si los datos se ajustan o no 

a una distribución normal (Brown, 2015). Un método de validez adicional que se realizó 

antes de todos los procesos antes descritos es el de contenido o también denominado 

como por criterio de jueces expertos, y que permitió conocer tanto la relevancia de los 

ítems, así como su congruencia para realizar una eficiente valoración del constructo 

psicológico de estudio (Galicia et al., 2017).  

Para el análisis de equidad con relación al sexo de los participantes se empleó 

el método de invarianza factorial (Byrne, 2008). Para ello, se sometió el modelo 

estructural del instrumento a cuatro niveles de invarianza (Configural, métrica, fuerte y 

estricta), para determinar si el cuestionario cuenta o no equidad en base a los grupos 

comparados, se reportó variación en los índices de bondad de ajuste CFI (Δ CFI) y 

RMSEA (Δ RMSEA) los cuales estuvieron sujetos a parámetros de adecuación 

(Putnick y Bornstein, 2016).  

3.7 Aspectos éticos  

  

Llevar a cabo la presente investigación implicó regirse bajo determinados 

lineamientos enfocados en garantizar la transparencia de los resultados e información 

presentada, cumpliendo de tal modo con los cuatro principios de ética; el primero 

siendo a autonomía, lo cual se cumplió estipulando claramente en los formularios un 

aparatado de consentimiento informado en donde se declaraba que la participación 

era de carácter totalmente voluntario, luego estuvieron los principios de beneficencia 

y no maleficencia, la cual se cumplió al mantener el anonimato de cada respuesta 

brindada, detallando que únicamente serían empleadas con fines netamente 

académicos; así mismo, dicha recolección de datos se llevó a cabo sin vulnerar la 

integridad física o psicológica de ningún participante. Finalmente, en cuanto al principio 

de justicia, no se realizó distinción ni trato diferenciado sobre ningún voluntario, 

pudiendo ser incluidos si llegaban a cumplir con los criterios de inclusión y exclusión 

previamente descritos (Gómez, 2009).  
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Por otro lado, la investigación presentó de manera sintetizada información 

proveniente de diferentes fuentes, artículos científicos y libros que sirvieron de apoyo 

para profundizar en el conocimiento de la variable e interpretación de los resultados, 

por ende, con la finalidad de respetar los derechos de autor y de propiedad intelectual, 

se siguieron las normativas de citación y referencias estipuladas por la American 

Psychological Association (APA, 2020).
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IV. RESULTADOS  

Tabla 2 

Evidencias de validez de contenido del Cuestionario DUKE UNK-11 

 

Ítem 
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

Aciertos 
V. de 

 
 
 
 
 
 

 
Acep

table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la tabla 2 se describen las puntuaciones obtenidas por parte de los siete jueces 

expertos en la variable, quienes al someter a evaluación los reactivos se determinó 

que todos cumplían con el criterio de aceptación del V de Aiken, debido a que 

consiguió valores por encima del parámetro de .80, lo cual es indicativo que los 11 

reactivos son capaces de brindan una adecuada medición del constructo al momento 

de aplicarse para la muestra establecida y así evitar sesgos en la interpretación 

(Robles, 2018). 

 P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C  
Aiken  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 100% Sí 

6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 85.7% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 100% Sí 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 100% Sí 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 100% Sí 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 100% Sí 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 100% Sí 
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Tabla 3 

Análisis estadístico de los ítems del Cuestionario DUKE UNK-11 

 

 
Factor 

 
Ítems 

% de respuesta  
M 

 
DE 

 
g1 

 
g2 

 
IHC 

Si se elimina 
el ítem 

 
h2 

 
ID 

  
1 2 3 4 5 

     
Α ω 

  

 
1 1.6 % 5.6 % 17.3 % 39.7 % 35.8 % 4.0 0.9 -0.9 0.5 0.53 0.85 0.85 0.68 <.001 

 
4 1.3 % 5.8 % 19.8 % 42.8 % 30.4 % 4.0 0.9 -0.7 0.3 0.53 0.85 0.85 0.63 <.001 

 

ASC 

6 1.6 % 5.6 % 14.6 % 50.4 % 27.9 % 4.0 0.9 -1.0 1.1 0.61 0.85 0.85 0.46 <.001 

 7 2.0 % 5.2 % 19.6 % 48.4 % 24.8 % 3.9 0.9 -0.8 0.8 0.58 0.85 0.85 0.52 <.001 

 
8 2.9 % 8.5 % 16.5 % 44.8 % 27.3 % 3.9 1.0 -0.9 0.4 0.59 0.85 0.85 0.47 <.001 

 
10 1.3 % 7.2 % 18.3 % 41.7 % 31.5 % 4.0 0.9 -0.8 0.2 0.63 0.84 0.85 0.49 <.001 

 
2 2.0 % 8.1 % 17.8 % 49.1 % 23.0 % 3.8 0.9 -0.8 0.5 0.43 0.86 0.86 0.62 <.001 

 
3 2.5 % 7.2 % 21.0 % 40.3 % 29.0 % 3.9 1.0 -0.8 0.2 0.53 0.85 0.85 0.50 <.001 

ASA 5 3.2 % 6.8 % 17.6 % 43.2 % 29.1 % 3.9 1.0 -0.9 0.5 0.64 0.84 0.85 0.41 <.001 

 
9 2.7 % 7.4 % 21.9 % 45.9 % 22.1 % 3.8 1.0 -0.8 0.4 0.45 0.86 0.86 0.73 <.001 

 
11 3.4 % 5.4 % 21.6 % 39.2 % 30.4 % 3.9 1.0 -0.9 0.4 0.57 0.85 0.85 0.45 <.001 

Nota: ASC: Apoyo social confidencial; ASA: Apoyo social afectivo; F: Frecuencia; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; ID: Índice de discriminación. A: Aceptable. 

 

En la tabla 3 se pueden observar los resultados del análisis efectuado a cada reactivo 

en base a distintos criterios de calidad, el primero siendo el porcentaje de respuesta 

el cual no supero el 80% en ninguna de las alternativas, lo que refleja una adecuada 

variabilidad en el marcado de las respuestas; así mismo, la media estadística reporta 

que las alternativas 4 y 5 fueron las que tuvieron una mayor tendencia de marcado, 

mientras que la desviación estándar fue mínima, oscilando entre .09 a 1.0 

respectivamente. Por otro lado, las unidades de medidas observadas a través de los 

estadísticos de asimetría (g1) y curtosis (g2) infieren que los datos se ajustan a una 

distribución normal debido a que las puntuaciones no sobrepasaron el umbral de +/- 

1.5 en ningún caso (Cheng, 2006). El índice de homogeneidad corregida (IHC) reportó 

valores que estuvieron por encima de .40 en cada reactivo, lo que refleja una fuerte 

asociación de los ítems entre sí, y por ende con el cuestionario general, además de 
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evidenciar que todos se direccionan en la medición de una misma variable (Kline, 

2005; y Shieh y Wu, 2014). Al analizar la confiabilidad si se elimina el elemento, se 

pudo comprobar que el cuestionario conservaba una adecuada consistencia interna 

aún si se llegase a suprimir algún reactivo, manteniendo una puntuación muy bueno 

superior a .80 (Hoekstra et al., 2018). Luego se evaluó las comunalidades (h2) las 

cuales reportaron valores que estuvieron por encima de .40 en cada caso, lo que es 

indicativo que todos los ítems están fuertemente asociados al factor en el que se 

ubican, además de brindar un buen aporte en la medición (Lloret et al., 2014).  Por 

último, al analizar el índice de discriminación (ID) se pudo determinar que el p valor 

reportado de cada ítem no sobrepasó el parámetro de .05 lo que implica que se cuenta 

con una adecuada capacidad de discernir entre puntuaciones altas y bajas (Villamarín, 

2017). 
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Tabla 4  

Medidas de los índices de bondad de ajuste del Cuestionario DUKE UNK-11 

 

 

Muestra total 
(n=556) 

Ajuste absoluto 
 

Ajuste incremental 

X2/gl RMSEA SRMR CFI TLI 

Modelo oblicuo de 
dos factores 

 
2.738 

 
.056 

 
.052 

 
.926 

 
.906 

 

Valores aceptables 
(Escobedo et al., 

2016) 

 

≤ 3.00 

 

< .08 

 

≤ .08 

 

> .90 

 

> .90 

 
 

En la tabla 4 se pueden observar los valores obtenidos del AFC realizado al modelo 

estructural de dos factores correlacionados propuesto por el autor, empleando el 

estimador robusto WLSMV debido a que se trabajó con dato ordinales y una muestra 

superior a los 200 participantes (Brown, 2006). Dicho proceso reportó índices de ajuste 

absoluto e incremental que cumplían con los criterios de adecuación expuestos en la 

literatura científica consultada (Escobedo et al., 2016; Abad et al., 2011; Ruíz et al., 

2010). Lo que evidencia la funcionalidad del modelo estructural de dos factores al ser 

aplicado en población peruana. 
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Tabla 5  

Cargas factoriales del modelo oblicuo de dos factores del Cuestionario DUKE UNK-11 

 

Ítems 
Modelo original 

                               F1  F2  

1 .589  

4 .588  

6 .678  

7 .647  

8 .661  

10 .707  

2  .466 

3  .596 

5  .735 

9  .506 

11  .645 

 
En la tabla 5 se reportan las cargas factoriales del modelo oblicuo de dos factores, las 

cuales fueron adecuadas debido a que las puntuaciones estuvieron por encima de .40 

en cada ítem (Lloret et al., 2014). 
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Figura 1  

 

Gráfico del modelo oblicuo de dos factores del Cuestionario DUKE UNK-11 
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Tabla 6  

Evidencias de validez por relación con otra variable del Cuestionario DUKE UNK-11 

 
 

 

 
Instrumento 

Inventario de Burnout (MBI) 
 

IC95% 
r r2 p 

 
 
 
 
 
 

 

Nota: r=coeficiente de correlación r de Pearson; r2=tamaño del efecto; p=nivel de significancia; 

IC=intervalo de confianza 

 

En la tabla 6 se puede visualizar que el valor de correlación obtenido entre el 

cuestionario de apoyo social (Duke-Unk-11) y el inventario de estrés laboral (MBI) 

empleando el coeficiente r de Pearson fue inversa baja, contando a su vez con 

significancia estadística (r=-.391; p<.001), debido a que el p valor fue menor a .05 (Gil 

y Castañeda, 2005). Por otro lado, el tamaño del efecto fue pequeño (r2=.153), lo que 

implica que existe una baja influencia del apoyo social sobre el estrés laboral 

(Domínguez, 2018). Dichos valores permiten verificar la validez de tipo divergente que 

existe entre sí, siguiendo la dirección teórica esperada. 

 
Lower Upper 

 
Duke Unk-11 

 
-.391 

 
.153 

 
< .001 

 
-.320 

 
-.461 
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Tabla 7  

Evidencias de confiabilidad por consistencia interna del Cuestionario DUKE UNK-11 

 

Variable 
Alfa de 

Cronbach (α) 
Omega de 

McDonald (ω) 
N° de 

elementos 

Escala general .861 .863 11 

Apoyo social 
confidencial 

.810 .812 6 

Apoyo social 
afectivo 

.730 .739 5 

 
En la tabla 7 se evidencian los valores de confiabilidad obtenidos del cálculo de los 

coeficientes Alfa y Omega, los cuales en ambos casos reportaron puntuaciones por 

encima de .70 tanto en la variable general y por dimensiones, lo cual se considera 

aceptable y sería indicativo de una buena consistencia interna (Viladrich, 2017). 
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Tabla 8  

Evidencias de equidad y medidas de invarianza factorial del Cuestionario DUKE UNK- 11 

 

Según sexo X2 Δ X2 gl Δ gl CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configural 349.8 - 86 - .870 - .105 - 

Métrica 366.2 16.40 95 9 .867 .004 .101 .004 

Fuerte 376.8 10.65 104 9 .866 .001 .097 .004 

Estricta 414.3 37.4 115 11 .853 0.01 .097 .000 

Nota: Δ X2=variación de la prueba X2; Δ gl=variación de los grados de libertad; Δ CFI=variación del CFI; Δ RMSEA= variación del 
RMSEA 

 
En la tabla 8 se evidencian los valores del análisis de equidad en relación al sexo de 

los participantes, realizado a través del método de invarianza factorial, en el que se 

puede observar que el puntaje de los índices de ajuste, tanto en el CFI>.90 y 

RMSEA<.08; no se adecuan a los parámetros aceptables, a pesar que los valores de 

degradación de ambos se mantuvieron aceptables (Δ CFI<.010; Δ RMSEA<.015) de 

acuerdo a lo referido por Rutkowski y Stenina (2013); en base a dichos resultados, se 

determina que el cuestionario no presenta equidad sobre los grupos comparados, es 

decir, que hombres y mujeres no interpretan el instrumento de la misma manera 

(Cheung y Rensvold, 2002). 
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V. DISCUSIÓN  

El estudio del apoyo social ha cobrado relevancia con el pasar de los años, 

debido a que no solo se considera por parte de muchos expertos en salud mental 

como un factor importante que ayuda a reducir los efectos negativos que genera 

el estrés o situaciones adversas que puedan suscitarse, sino porque contribuye 

a mejorar la calidad de vida y bienestar emocional (Pineda y Rodríguez, 2020). 

Esto implica contar con una red apoyo con la que se puede brindar soporte 

emocional, la cual puede incluir a la familia, amigos o compañeros de trabajo en 

la mayoría de casos (González et al., 2021); por lo tanto, al entender la relevancia 

que posee dicha variable, hace que sea importante poder evaluar si un individuo 

cuenta o no con dicho factor protector, siendo el Cuestionario Duke-UNK 11 uno 

de los pocos instrumentos que lo hacen, además de contar con sólidas 

evidencias de medición en los pocos estudios que la han utilizado.  

Es por ello, que el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 

general el analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Apoyo 

Social Funcional Duke-UNK-11 en efectivos policiales del distrito de Los Olivos. 

Para lo cual se llevaron a cabo distintos procesos de comprobación que 

permitieron identificar las óptimas capacidades métricas del instrumento, tanto 

de validez y confiabilidad al ser aplicada en una población peruana. Dicho 

instrumento cuenta con estudios como los de Martins et al. (2022) en Portugal; 

López et al. (2021) en Chile, y Aguilar et al. (2020) en Ecuador, los cuales, al 

emplear el mismo instrumento en contextos distintos, reportaron un óptimo 

funcionamiento psicométrico del cuestionario. Lo que también se consigue en 

investigaciones a nivel nacional realizadas por Manrique et al. (2020) y Caycho 

et al. (2014), por lo tanto, se considera con un instrumento eficiente al momento 

de evaluar y medir el apoyo social.  

En cuanto al primer objetivo específico, se analizó las evidencias de validez 

basadas en el contenido, obteniendo una valoración positiva por parte del criterio 

de los siete jueces expertos quienes analizaron todos los reactivos del 

instrumento, otorgándoles una puntuación, las cuales al ser cuantificadas por el 

coeficiente V de Aiken, evidenciaron valores que cumplían con estar por encima 

de .80; siendo este el parámetro aceptable (Robles, 2018); lo cual implica que 
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cada uno de los ítems cuenta con adecuadas propiedades para hacer una 

correcta medición del apoyo social. 

  Por otro lado, es preciso resaltar que este método de análisis no se ha 

realizado con anterioridad en ninguno de los estudios descritos en esta 

investigación, por lo tanto, el llevarlo a cabo cumplió dos funciones, la primera 

siendo brindar una evidencia de validez adicional a la prueba que reafirme su 

funcionalidad, y la segunda es la comprobación de los criterios de congruencia, 

pertinencia y claridad necesarios antes de ser aplicados en la población 

seleccionada (Galicia et al., 2017). 

Luego, se continuó con el segundo objetivo específico, el cual consistió en 

realizar el análisis estadístico de los ítems una vez aplicado el cuestionario, lo 

que permitió determinar que los valores poseían una adecuada variabilidad en el 

marcado de las alterativas de respuesta debido a que ninguna de estas superó 

el 80% de tendencia, así mismo se observó que los valores estaban sujetos a 

una distribución normal, observada a través de la asimetría (g1= -1.08 a -.72) y la 

curtosis (g2= .26 a 1.10); por otro lado, también se evidenció que cada uno de los 

ítems posee una fuerte correlación entre sí y se enfocan en la medición de la 

misma variable a partir del análisis del índice de homogeneidad corregida (IHC= 

.43 a .63) y las comunalidades (h2= .41 a .73), finalizando con la comprobación 

de que todos los reactivos cuentan con una adecuada capacidad discriminativa, 

es decir, que les permite discernir entre grupos de puntuaciones altas y bajas 

(p<.05). Estos resultados son concordantes a lo obtenido en otros estudios, como 

Caycho et al. (2020) quienes también reportaron que sus datos poseían una 

distribución normal, debido a que su asimetría (g1=.50 a 1.12) y curtosis (g2=.82 

a 1.35) estuvo por debajo de +/-1.5; por otro lado, Martins et al. (2022) 

evidenciaron un IHC que osciló entre .56 a .77; así como Aguilar et al. (2020) con 

valores entre .61 a .89 respectivamente. Así mismo, Manrique et al. (2020) 

también obtuvo puntuaciones por encima de .30 en las comunalidades (h2=.64 a 

.88), lo que es indicativo que todos los ítems brindan un adecuado aporte en la 

medición (Lloret et al., 2014).  

Por ende, los resultados del análisis realizado a cada reactivo se adecuan 

con los parámetros descritos en la literatura científica consultada y coincidir con 

los hallazgos de otras investigaciones, las cuales se realizaron en distintas 
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poblaciones y contextos, permiten determinar el óptimo funcionamiento 

individual que posee cada reactivo, además de evidenciar que cumplen con los 

supuestos de unidimensionalidad e independencia local de acuerdo con la teoría 

de respuesta al ítem (Matas, 2010). 

Continuando con el tercer objetivo específico, al evidenciar que todos los ítems 

cumplen con los criterios que sugieren su aplicación, se procedió a analizar la 

validez por estructura interna a través de AFC, empleando el estimador robusto 

WLSMV debido a que se trabajó con dato ordinales y una muestra superior a los 

200 participantes (Forero et al., 2009; y Brown, 2006); aplicado al modelo oblicuo 

de dos factores, obteniéndose adecuados índices de bondad de ajuste 

(X2/gl=2.738; CFI=.926; TLI=.906; RMSEA=.056; SRMR=.052) verificando la 

funcionalidad de dicha solución factorial, la cual también se comprobó en los 

trabajos de Aguilar et al. (2021) realizado en una muestra de 535 adultos de 

Ecuador (CFI= .99; TLI=.98; RMSEA=.05; SRMR= .03), y Caycho et al. (2014) 

en 150 migrantes peruanos (CFI= .95; RMSEA=.072), empleando el modelo 

mismo modelo de dos factores correlacionados; sin embargo, discrepó con los 

trabajos de López et al. (2021) quienes emplearon una muestra de 1975 

universitarios de Chile (CFI= .961; TLI=.950; RMSEA= .058; SRMR=.034); y 

Martins et al. (2022) con una muestra de 1058 adultos de Portugal (CFI= .965; 

TLI= .953; RMSEA= .07), ambos utilizando una modelo de tres factores. Estas 

diferencias en cuento a la estructura factorial puede deberse a las características 

particulares de cada población, la cantidad de participantes o hasta el distinto 

contexto en el que se realizó cada estudio (Otzen y Manterola, 2017). 

 

Como cuarto objetivo específico, se analizó la validez por relación con otra 

variable, siendo esta la escala de estrés laboral (MBI), empleando para ello el 

coeficiente r de Pearson; lo que permitió determinar una correlación inversa baja, 

contando a su vez con significancia estadística (r=-.391; p<.001). Dicha validez 

de tipo divergente también fue reportada en una investigación externa llevada a 

cabo por Aguilera (2021) quien trabajó con una muestra de 26 pacientes adultos 

(r=-.675). Así también González y Estévez (2017) quienes trabajaron con una 

muestra de 251 adultos españoles (r=-.480), en ambos casos contando con 

significancia estadística (p<.05). La elección de dicha variable no se realizó 

aleatoriamente, siendo una decisión que se tomó en base a una revisión de 
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literatura realizada la cual señala la relación inversa entre ambas variables 

(Galván et al., 2006; y García et al., 2008).  

Con respecto al quinto objetivo específico, se evaluó la confiabilidad por 

consistencia interna a través del cálculo realizado por los coeficientes Alfa de 

Cronbach (α=.861) y Omega de McDonald (ω=.863) obteniéndose valores 

aceptables al estar las puntuaciones por encima de .70 tanto de manera general, 

así como por dimensiones, lo que permite respaldar la fiabilidad del instrumento. 

Resultados que son similares al de los autores de la adaptación al español 

Cuéllar & Dresch (2012) empleando solo Alfa (α=.89) para el cuestionario total. 

Así mismo, otro estudio que también reportaron puntuaciones similares fueron 

Manrique et al. (2020) empleando el mismo coeficiente (α= .815), mientras que 

solo en el trabajo de López et al. (2021) se reportó ambos estadísticos (α=.922; 

ω=.863). Todos los antecedentes antes presentados tienen en común que, a 

pesar de trabajarse en poblaciones distintas entre sí, se mantiene la alta 

confiabilidad del instrumento. Por otro lado, se consideró importante reportar el 

valor del coeficiente Omega, debido a que posee contundente evidencia 

científica que resalta su eficacia y precisión al momento de valorar la 

confiabilidad, debido a que realiza el cálculo empleando las cargas factoriales 

estandarizadas obtenidas del AFC, además de señalarse por distintos teóricos 

como el más adecuado al utilizarse en el estudio de ciencias sociales (Ventura y 

Caycho, 2017); se precisa ello debido a que el reportar el coeficiente Alfa, solo 

se debió a que es estadístico más empleado en la investigaciones de corte 

psicométrico; sin embargo, eso no implica que se desconozca las limitaciones a 

las que está sujeta, como el asumir tau-equivalencia o el no ser recomendable 

utilizarse cuando el cuestionario cuenta con ítems de tipo ordinales, pudiendo 

generar subestimación en el análisis de confiabilidad (Domínguez y Merino, 

2015).  

El sexto y último objetivo específico consistió en evaluar la equidad en función al 

sexo de los participantes, lo cual se realizó a través del análisis de la invarianza 

factorial. Lo que permitió comprobar que las puntuaciones de los índices de 

bondad de ajuste (CFI y RMSEA) reportan valores por debajo del parámetro 

aceptable, luego de ser sometidos a cuatro niveles restrictivos de invarianza 

(configural, métrico, fuerte y estricta), a pesar de que la variación de ambos 
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índices sí estuvieron dentro del rango aceptable (Δ CFI<.010; Δ RMSEA<.015). 

Estos resultados evidenciaron que el instrumento no es invariante con respecto 

a hombres y mujeres, es decir, que ambos grupos no interpretan el instrumento 

de la misma manera, por lo tanto, presenta un modelo de estructura distinto 

respecto al sexo. Lo que discrepa del estudio realizado por Manrique et al. (2020) 

quienes sí evidenciaron equidad respecto al sexo en una muestra de 417 

universitarios. Siendo la única investigación que llevó a cabo dicho 

procedimiento, sin embargo, al no ser la misma población no se pueden 

comparar los resultados, siendo reportado únicamente con fines de evidenciar 

un proceso de análisis pocas veces empleado, siendo relevante para la 

elaboración de datos normativos ya sean diferenciados por género o generales 

que ayuden con la interpretación de las puntuaciones (Caycho, 2017).  

Por último, tras a haber descrito de manera sintetizada la relevancia e 

importancia de los resultados, y haber analizado tanto las semejanzas y 

discrepancias encontradas en otros estudios, es igual de importante precisar 

cuáles han sido las limitaciones y dificultades que se presentaron durante el 

desarrollo del trabajo de investigación, las cuales no impidieron que se 

cumplieran a cabalidad cada uno de los objetivos propuestos inicialmente. La 

primera limitación que hubo es que no se han realizado hasta la fecha estudios 

con el cuestionario Duke-UNK-11 en donde se empleara la población de efectivos 

policías, así mismo de manera general, las investigaciones anexadas a revistas 

científicas fueron escasas, presentadas en amplios intervalos de tiempo y en 

poblaciones distintas entre sí, pese a lo cual reportaron en cada caso un buen 

funcionamiento del instrumento. Así mismo, los procesos psicométricos 

realizados en los estudios encontrados se centraron principalmente en verificar 

la validez estructural y confiabilidad por consistencia interna, dejando de lado 

otros análisis que pueden ampliar las evidencias psicométricas ya existentes. En 

cuanto a las dificultades se hará mención de la recolección de la muestra, debido 

a la limitada disponibilidad de horario de los participantes para llenar los 

formularios, por otro lado, a fin de seguir un proceso ordenado y debidamente 

realizado, la obtención de los permisos para realizar la recolección de la muestra 

por parte de las autoridades pertinentes tomó más tiempo del previsto, 
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enlenteciendo los avances en la investigación, sin embargo, obteniendo al final 

el tamaño de muestra requerido. 
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VI. CONCLUSIONES  

  

PRIMERA: El Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNK-11 evidenció 

poseer adecuadas propiedades de validez y confiabilidad al analizarse en una 

población de efectivos policiales, cumpliendo con el objetivo principal de la 

investigación, por lo que se infiere que el instrumento es aplicable en población 

peruana.  

SEGUNDA: Se determinó la validez basada en el contenido, luego que siete 

jueces expertos en la variable coincidieran en que cada reactivo contaba con los 

criterios de pertinencia, relevancia y claridad necesarios para hacer una correcta 

medición del apoyo social.  

TERCERA: El análisis estadístico de los ítems permitió evidenciar que todos 

poseían una adecuada capacidad métrica, debido a que reportaron una fuerte 

correlación interna, se direccionan en la medición de una misma variable, 

variabilidad en el marcado, lo que descartó tendenciosidad en las respuestas, y, 

por último, capacidad de diferenciar entre grupos de puntuaciones altas y bajas.  

CUARTA: Se confirmó la validez basada en la estructura interna del modelo 

oblicuo de dos factores, al reportar índices de bondad de ajuste que cumplían 

con los parámetros de adecuación consultada, lo que implica que dicho modelo 

es funcional al emplearse en la población de estudio.  

QUINTA: Se verificó la validez de tipo divergente con el Inventario de Estrés 

Laboral (MBI), debido a que se obtuvo una correlación inversa moderada, la cual 

contó con significancia estadística, y un tamaño del efecto pequeño, siguiendo 

la dirección teórica esperada.  

SEXTA: Se confirmó una alta confiabilidad por consistencia interna, empleando 

el cálculo de los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald, tanto del 

instrumento general y por cada una de sus respectivas dimensiones.  

SÉPTIMA: Del análisis de equidad no se presentaron evidencias de invarianza 

factorial en función al sexo de los participantes. Lo que implica que el instrumento 

no se interpreta de la misma manera por hombres y mujeres. 
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VII. RECOMENDACIONES  

  

PRIMERA: Para futuras investigaciones se sugiere ampliar el tamaño de 

muestra, considerando diferentes distritos, a fin de que sea representativo de la 

población y se pueda generalizar los resultados obtenidos.  

SEGUNDA: Llevar a cabo procesos de comprobación estadística no realizados 

en la investigación que otorguen mayores evidencias de funcionalidad, como la 

confiabilidad por estabilidad temporal o el análisis de equidad considerando la 

edad o nivel socioeconómico.  

TERCERA: Ejecutar la validez por relación con otras variables, considerando 

constructos que la teoría identifica como generador de influencia ya sea positiva 

o negativa, como el bienestar subjetivo, autoestima o tolerancia a la frustración.  

CUARTA: Elaborar datos normativos que ayuden con la interpretación de las 

puntuaciones, tomando en cuenta los resultados del análisis de invarianza para 

realizarlos de manera general o diferenciados para hombres y mujeres.  

QUINTA: Al haberse comprobado la funcionalidad psicométrica del instrumento, 

se recomienda su uso en investigaciones que impliquen diferentes diseños de 

investigación como por ejemplo correlaciones, comparativos, descriptivos, 

longitudinales, entre otros. 
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ANEXOS  

Anexo 1.  

           Matriz de consistencia de la tesis  

  

  

Problema  

Objetivos  Metodología  Técnica e 

Instrumentos  

Estadística para 

utilizar  

  ¿Cuáles  son  

las propiedades 

psicométricas 

del  

Cuestionario  

Apoyo Social  

Funcional  

Duke-UEK-11 

en efectivos 

policiales del 

distrito de Los 

Olivos?  

Objetivo general  

Analizar  las   propiedades  

psicométricas del  Cuestionario 
 
 

  

Apoyo Social Funcional Duke- 

UNK-11 en efectivos policiales del 

distrito de Los Olivos.  

Objetivos específicos    

- Realizar el análisis descriptivo 

de los ítems.  

- Evaluar las evidencias de 

validez por estructura interna.  

- Evaluar las evidencias de 

validez por contenido.  

- Evaluar la confiabilidad por el 

método de consistencia interna.  

Tipo: aplicada      
Técnica:  

Diseño: Instrumental  
 
 

Encuesta  

  
Población: 776 miembros del personal   

Instrumentos: 
policial en actividad pertenecientes a las  

- Cuestionario 
cuatro unidades de la PNP en Los Olivos.  

de Apoyo Social  

Funcional 
Muestra:  

DUKE-UNK-11   

556 efectivos policiales de Los Olivos.  

Muestreo:  - Inventario de  

No probabilístico  Burnout (MBI)  

Descriptiva: 

Análisis descriptivo de 

los ítems; unidades de 

medida de asimetría y 

curtosis, media y 

desviación estándar.  

Los resultados se describen 

de manera ordenada según 

los objetivos planteados a 

través de tablas y figuras.  



 

 

 

  

  

 Anexo 2.  

       Tabla de operacionalización de la variable  

  

Variable  Definición conceptual   Definición    

operacional  

  Variable e Indicadores     

Variable  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Escala  

    

  
  

Apoyo 

social  

funcional  

  

El apoyo social se puede 

definir como la percepción 

subjetiva de recursos 

psicológicos que fungen 

como apoyo emocional 

provenientes de otras 

personas, lo que permite 

satisfacer necesidades 

sociales tales como la 

afiliación a un grupo, 

seguridad, creación de 

vínculos afectivos y 

aprobación (González,  

2001).  

La variable se medirá  

empleando las 

puntuaciones  

obtenidas  del  

Cuestionario      de  

Apoyo     Social   

Funcional   DUKE-   

UNK-11, los cuales 

oscilan entre 11 a 55  

puntos,    

interpretándose   de  

manera       que  

mientras  más alto 

sea el puntaje mayor 

será la percepción de 

apoyo social.  

  

  

  

Apoyo 

social 

funcional  

   
Apoyo social 

confidencial  

  

Apoyo social 

afectivo  

  

Recepción 

de ayuda  

  

Expresiones 

de amor  

  
1, 4, 6, 7,   

8 y 10  

(directos)  

  

2, 3, 5, 9 y 

11  

(directos)  

Ordinal  

Escala Likert de 5 

puntos  

Mucho menos de lo 

que deseo=1  

Menos de lo que 

deseo=2 Ni 

mucho ni 

poco=3 Casi 

como  

deseo=4  

Tanto como 

deseo=5  



 

 

 

Anexo 3  

  

Instrumento Utilizados  

  

Instrumento 01  

  

Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNK-11 

Autores: Isabel Cuellar Flores, Virginia Dresch (2012) INSTRUCCIONES:  

En la siguiente lista se muestran algunas cosas que otras personas hacen por nosotros o nos 

proporcionan. Elija para cada una la respuesta que mejor refleje su situación, según los 

siguientes criterios: Mucho menos de lo que deseo = 1 Menos de lo que deseo  

= 2 Ni mucho ni poco = 3 Casi como deseo = 4 Tanto como deseo = 5  

  

  

  

  
N°  

  

  
En el último mes  

  
Tant 
o  
como 

deseo  

  
Casi  

como 

deseo  

  
Ni  

mucho  
ni poco  

  
Menos 

de lo 

que 

deseo  

Mucho 

menos 

de lo que 

deseo  

1  1.- Recibo visitas de mis amigos y 

familiares  
          

  

2  

2.-  Recibo  ayuda  en  asuntos  

relacionados con mi casa  

          

3  3.- Recibo elogios y reconocimientos 

cuando hago bien mi trabajo  
          

4  
4.-  Cuento  con  personas  que  se  

preocupan de lo que me sucede  
          

5  5.- Recibo amor y afecto            

  

6  

6.- Tengo la posibilidad de hablar con 

alguien de mis problemas en el trabajo 

o en la casa  

          

  

7  

7.- Tengo la posibilidad de hablar con 

alguien de mis problemas personales y 

familiares  

          

8  
8.- Tengo la posibilidad de hablar con 

alguien de mis problemas econo micos  
          

9  
9.- Recibo invitaciones para distraerme 

y salir con otras personas  
          

  

10  

10.- Recibo consejos u tiles cuando me 
ocurre algu n acontecimiento  
importante en mi vida  

          

11  11.-  Recibo  ayuda  cuando  estoy  

enfermo en la cama  
          



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  
URL: https://forms.gle/6MjWd9s4NZ2bWZ9T6 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/6MjWd9s4NZ2bWZ9T6


 

 

 

Instrumento 02  

CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY  

  

Autor: Edgar Breso y Marisa Salanova (2002)  

  

INSTRUCCIONES:  

  

A continuación, en la siguiente lista señale el número de la descripción con la cual más se sienta 

identificado(a). elija para cada una la respuesta que mejor refleje su situación, según los 

siguientes criterios: nunca = 0; pocas veces al año o menos=1; una vez al mes o menos = 2, unas 

pocas veces al mes =3; una vez a la semana= 4; unas pocas veces a la semana = 5; todos los días 

=6.  

  

  

  

  
N°  

  

  
PREGUNTAS  

  

  
Nunca  

Pocas 
veces  
al año 

o  
menos  

Una  
vez al  
mes o 

meno 

s  

Unas 
pocas 
veces al 
mes o  
menos  

  
Una  

vez a la 

seman 

a  

Pocas 
veces a 
la  
seman 

a  

  
Todo 

s los 

días  

01  Estoy emocionalmente agotado 

por mi trabajo.  
              

02  
Estoy "consumido" al final de un 

día de trabajo.  
              

 03  Estoy cansado cuando me 

levanto por la mañana y tengo 

que afrontar otro día en mi 

puesto de trabajo.  

              

04  
Trabajar todo el día es una 

tensión para mí.  
              

  
05  

Puedo resolver de manera 

eficaz los problemas que surgen 

en mi trabajo.  

              

06  Estoy "quemado" por el trabajo.                

07  
Contribuyo efectivamente a lo que 

hace mi organización.  
              

08  He perdido interés por mi trabajo 

desde que empecé en este puesto.  
              

09  
He perdido entusiasmo por 

mi trabajo.  
              

10  En mi opinión soy bueno en 

mi puesto.  
              

11  
Me estimula conseguir objetivos 

en mi trabajo.  
              

12  
He conseguido muchas cosas 

valiosas en este puesto.  
              



 

 

 

13  Me he vuelto más cínico respecto 

a la utilidad de mi trabajo.  
              

14  
Dudo de la trascendencia y valor 

de mi trabajo.  
              

  
15  

En mi trabajo, tengo la seguridad 

de que soy eficaz en la finalización 

de las cosas.  

              

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              Anexo 4.  

Carta de presentación firmada por la coordinadora de la Escuela de Psicología 

para el estudio piloto  

  

  

 
  



 

 

 

Anexo 5 Carta de presentación firmada por la coordinadora de la Escuela de 

Psicología para el estudio de la muestra final  

  

   

 
  

  

  

  



 

 

 

 
  

  

  

  

  



 

 

 

 
  

  



 

 

 

 

Anexo 6 Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento remitido 

por la Escuela de Psicología  

  

  

  

    



 

 

 

Anexo 7 Autorización de uso del instrumento por parte del autor original  

  

  

  

 
  

  

  

 
  
  

  

URL: https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644- 2986-

42b0-b9a5-ce5bef2917bd 

 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644-2986-42b0-b9a5-ce5bef2917bd
https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644-2986-42b0-b9a5-ce5bef2917bd
https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644-2986-42b0-b9a5-ce5bef2917bd
https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644-2986-42b0-b9a5-ce5bef2917bd
https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644-2986-42b0-b9a5-ce5bef2917bd
https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644-2986-42b0-b9a5-ce5bef2917bd
https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644-2986-42b0-b9a5-ce5bef2917bd
https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644-2986-42b0-b9a5-ce5bef2917bd
https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644-2986-42b0-b9a5-ce5bef2917bd
https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644-2986-42b0-b9a5-ce5bef2917bd
https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_732.pdf/bf45e644-2986-42b0-b9a5-ce5bef2917bd


 

 

 

Anexo Consentimiento informado  

 DECLARACION  DEL  CONSENTIMIENTO  INFORMADO  APOYO  

SOCIALFUNCIONAL EN EFECTIVOS POLICIALES DE LOS OLIVOS  

Estimado participante Le saluda Mayra Perez Aburto y Melina Zoto Mejia estudiantes del XI ciclo 

de la carrera profesional de psicología de la Universidad privada Cesar Vallejo, el presente 

formulario forma parte del recojo de información que estamos llevando a cabo para fines 

académicos y para obtener el título profesional de Licenciadas en Psicología, este estudio tiene 

como objetivo un análisis psicométrico del cuestionario de apoyo social funcional DUKE-UNK11; 

para ello queremos contar con su valiosa participación. Cualquier consulta que usted tenga 

referente a la investigación puede comunicarse con las encargadas del Proyecto a los siguientes 

correos: Paburtoma@ucvvirtual.edu.pe; MzotoM98@ucvvirtual.edu.pe  

Es preciso decirle que este trabajo está siendo dirigido por la Dra. Calizaya Vera, Jessica Martha 

(jcalizayav@ucvvirtual.edu.pe) a quien pueda consultar sobre este estudio. Dicho docente es 

responsable de la experiencia curricular denominada "Proyecto de Investigación".  

Certifico que he sido informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio 

académico que las investigadoras me han invitado a participar, que actuó consiente, libre y 

voluntariamente como colaborador, contribuyente a este procedimiento de forma activa. Donde se 

respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información, lo mismo que mi seguridad 

física y psicológica.  

• SI, acepto  

• NO, acepto  

  

 
  

  

  

  

URL: https://forms.gle/LCh3jeRAFNmhoC4w7 

 

 

https://forms.gle/LCh3jeRAFNmhoC4w7


 

 

 

Anexo 9 Resultados de la evaluación de propiedades psicométricas previas a 

la investigación aplicadas a la muestra piloto Tabla 9  

  

Evidencias de validez de contenido del cuestionario DUKE-UNK 11  

  

 Ítem 

 Aciertos  V. de Aiken  Aceptable  

  P  R  C  P  R  C  P  R  C        

 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  100%  Sí  

 2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  100%  Sí  

 3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  100%  Sí  

 4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  100%  Sí  

 5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  100%  Sí  

 6  1  1  1  0  0  0  1  1  1  6  67%  No  

 7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  100%  Sí  

 8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  100%  Sí  

 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  100%  Sí  

 10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  100%  Sí  

 11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  100%  Sí  

Nota: J= Juez, No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad  

   

En la tabla 9 se describen las puntuaciones obtenidas por parte de los tres jueces expertos en la 

variable, quienes al someter a evaluación los reactivos se determinó que todos cumplían con 

el criterio de aceptación del V de Aiken, a excepción del ítem 6 el cual estuvo por debajo del 

.80 lo cual sugiere cambios en la redacción del mismo a fin de mejorar su entendimiento, sea 

más claro o que la connotación de dicho reactivo se enfoque más en la medición del constructo 

al momento de aplicarse para la muestra establecida y así evitar sesgos en la interpretación 

(Robles, 2018). 

 

 

 

 

  J1     J2     J3       

          



 

 

 

Tabla 10 

Evidencias de validez por estructura interna del cuestionario DUKE-UNK 11  

  

 

 Ajuste absoluto  Ajuste comparativo  
Ajuste de

 

 Modelos  parsimonia 

  

  

  X2/gl  RMSEA  SRMR  CFI  TLI  AIC  

Modelo original de 
 
dos 

factores  

  

3.302  

  

0.141  

  

0.079  

  

0.786  

  

0.727  3223  

 Modelo    
reespecificado de  

  
2.906  

  
0.128  

  
0.08  

  
0.823  

  
0.774  

3206  

 dos factores    

Modelo covariado  

  

1.683  

  

0.077  

  

0.068  

  

0.953  

  

0.932  

2866  

  

  

En la tabla 10 se reportan las puntuaciones obtenidas luego de aplicar el método de 

AFC al modelo original de dos factores; inicialmente se realizó una prueba que 

determinó que el tamaño de muestra era idóneo para continuar con el proceso de 

análisis factorial (KMO=.767; p<.001). Tras llevar a cabo el AFC se evidenció que los 

índices de bondad de ajuste no alcanzaron el parámetro de adecuación CFI y TLI>.90 

(Cupani, 2012; Escobedo et al., 2016) RMSEA y SRMR<.08 (Abad et al., 2011). Por 

lo tanto, se procedió a realizar un AFE que determinó que un modelo reespecificado 

explicaba el 43.6% de la varianza total acumulada; de igual manera, el análisis del 

mismo brindó índices más altos pero que seguían sin ajustarse a los valores aceptables. 

Por lo tanto, con el fin de mejorar los resultados, se pasó a hacerla covarianza de los 

reactivos que presentaban un índice de modificación superior a 3.84 (Brown & Moore, 

2014; Fernández & Merino, 2014); siendo los ítems  

10 ~ 11, 5 ~ 6, y 10 ~ 7; dicho proceso reportó puntuaciones que cumplían con todos los 

parámetros de ajuste estructural. 

 



 

 

 

Tabla 11 

  

Evidencias de confiabilidad por consistencia interna del cuestionario DUKE-UNK 11  

  

  

Variable  

Alfa de Cronbach  

(α)  

Omega de  
 
 

McDonald (ω)  

N° de ítems  

Apoyo social  .833  .841  11  

Apoyo social 

  confidencial  

  
.772  

  
.783  

6  

Apoyo social 

  afectivo  

  
.677  

  
.692  

5  

En la tabla 11 se describen los valores de confiabilidad obtenidos posterior al 

análisis de los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald, cuyas 

puntuaciones tanto de la escala general como por dimensiones superaron el rango 

.70 lo cual los hacen aceptables y refleja una óptima consistencia interna en sus 

puntaciones (Ventura & Caycho, 2017). Sin embargo, en la dimensión de apoyo 

social afectivo los valores reportados no alcanzaron el criterio antes mencionado; 

sin embargo, al tratarse de una variable empleada en el estudio de ciencias 

sociales, el criterio describe que las puntuaciones que superen .500 también se 

consideran aceptables (Kline, 1999). 

  

  

  



 

 

 

Tabla 12  

  

Evidencias de validez por estructura interna del Inventario de Burnout (MBI)  

  

 

 Ajuste absoluto  Ajuste comparativo  
Ajuste de

 

 Modelos  parsimonia 

  

  

  X2/gl  RMSEA  SRMR  CFI  TLI  WRMR  

Modelo original de 
 

tres factores  

  

1.525  

  

0.126  

  

0.173  

  

0.905  

  

0.886  1.247  

 Modelo    
reespecificado de   

 dos factores  

  
1.525  

  
0.068  

  
0.077  

  
0.978  

  
0.973  .701  

  

  

En la tabla 12 se reportan las puntuaciones obtenidas luego de aplicar el método de AFC al 

modelo original de dos factores; tras llevar a cabo el AFC se evidenció que los índices de 

bondad de ajuste no alcanzaron el parámetro de adecuación CFI y TLI>.90 (Cupani, 2012; 

Escobedo et al., 2016) RMSEA y SRMR<.08 (Abad et al., 2011). Por lo tanto, se procedió a 

realizar un AFE que determinó que un modelo de dos factores reespecificado explicaba el 

68.8% de la varianza total acumulada; el cual brindó índices de bondad de ajuste cuyos 

valores fueron aceptables (x2/gl= 1.525; CFI=.978; TLI=.973; RMSEA=.068; SRMR=.077; 

WRMR=.701). 

  



 

 

 

Tabla 13  

  

Evidencias de confiabilidad por consistencia interna del Inventario de Burnout (MBI)  

  

Variable  Alfa de Cronbach  

(α)  

Omega de 

McDonald (ω)  

N° de ítems  

Síndrome de  

Burnout  
.922  .925  15  

Agotamiento 

  emocional  

  
.958  

  
.958  5  

Cinismo  .662  .698  4  

Eficacia  .686  .718  6  

  

En la tabla 13 se describen los valores de confiabilidad obtenidos posterior al análisis de los 

coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald, cuyas puntuaciones tanto de la escala 

general como por dimensiones superaron el rango .70 lo cual los hacen aceptables y refleja 

una óptima consistencia interna en sus puntaciones (Ventura & Caycho, 2017). Sin embargo, 

en las dimensiones de cinismo y eficacia los valores reportados no alcanzaron el criterio antes 

mencionado; sin embargo, al tratarse de una variable empleada en el estudio de ciencias 

sociales, el criterio describe que las puntuaciones que superen .500 también se consideran 

aceptables (Kline, 1999). 

  



 

 

 

Anexo 10  

Escaneo de los criterios de los jueces de los instrumentos  

  

Juez 01  

 
  

Juez 02  

  

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

Juez 03  

  

  

 
  

Juez 04  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Juez 05  

  
  

  

Juez 06  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Juez 07  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 11 Sintaxis de los resultados de la muestra total (Rstudio)  

  
  

Análisis estadístico de los ítems  

  

jmv::descriptives( data 

= data,  

vars = vars(I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11),  

  

freq = TRUE, desc 

= "rows", n = 

FALSE, missing = 

FALSE, median = 

FALSE, min = 

FALSE, max = 

FALSE, skew =  

TRUE, kurt =  

TRUE)  

Códigos de rstudio – AFC  

  

ipak <- function(pkg){  

  

new.pkg <- pkg[!(pkg %in% installed.packages()[, "Package"])] if  

(length(new.pkg)) install.packages(new.pkg, 

dependencies = TRUE) sapply(pkg, require, 

character.only = TRUE)  

}  

  

# usage  

  

packages <- c("parameters","SBSDiff", "pROC",  

"EFAtools","MBESS","apa","readxl","haven","lavaan","semPlot","semTools","mirt","g 

gplot2","ggpubr","MVN","paran","psych","dplyr","openxlsx","CMC","apaTables","resh 

ape","nFactors","GPArotation","mvtnorm","gridExtra","corrplot","corrr")  



 

 

 

ipak(packages)  

  

--Modelo original de dos factores del cuestionario Duke-Unk 11  

My_model<-'Dim1 =~ I1 + I4 + I6 + I7 + I8 + I10  

Dim2 =~ I2 + I3 + I5 + I9 + I11'  

  

rm(sem.fit)  

  

sem.fit = sem(My_model,ordered=names(da), mimic="Mplus", estimator="WLSMV",data=da)  

sem.fit = sem(My_model,estimator="WLSMV",data=da)  

  

summary(sem.fit,fit.measures=T,standardized=T)  

  

semPaths(sem.fit,whatLabels="std",layaut="tree",edge.label.cex=0.7,rotation=2,nCh 

arNodes=15,  

sizeLat=7,sizeMan=4,style="lisrel")  

  

Indices<-fitMeasures(sem.fit, c("chisq.scaled", "pvalue.scaled","df.scaled",  

"cfi.scaled","tli.scaled", "rmsea.scaled",  

"srmr", "wrmr"))  

  

Indices  

  

measurementInvariance(model=My_model,data=da,group="Sexo", strict = T)  

  

  

Evidencias de validez por relación con otras variables  

  

jmv::corrMatrix( data = data, vars = 

vars(Apoyo social, Estrés laboral)) 

  



 

 

 

Anexo 12.  

  
Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de investigación.  

  
Investigador 01  

  

 
  

URL:https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investiga dor=292302  

  

Investigador 02  

  

 
  

  

  

  

URL:  

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigad ores.do?tipo=in  

vestigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLI 

E%20ZOTO%2 0MEJIA  

  

  

  

  

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=292302
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=292302
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=292302
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=292302
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&origen=cabBusqueda&apellidos=MELINA%20LESLIE%20ZOTO%20MEJIA
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