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Resumen: 
 
 

La investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades psicométricas 

de la Escala de Preocupación por Contagio de COVID-19 (PRE-COVID-19) (Caycho-

Rodríguez et al., 2020), modelo unidimensional de 6 ítems con escala de Likert en 

población de adultos entre las edades de 25 a 59 años de ambos sexos de los distritos 

de Lima Norte. El diseño empleado fue tipo instrumental, la muestra estuvo 

conformada por 600 sujetos. Los resultados estadísticos, de validez y confiabilidad, 

fueron aceptables. En ese sentido, las características de los ítems evidenciaron 

dispersión aceptable. El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) tuvo valores 

adecuados de bondad (X² = 95.5; CFI = 0.970; TLI = 0.949; GFI = 0.991; RMSEA = 

0.127; SRMR = 0.062). Además, tuvo una correlación (rho) significativa (p < 0.05) de 

validez convergente. Asimismo, adecuados índices de alfa (0.89) y omega (0.94). Por 

otro lado, Para hallar los datos normativos se sometió la muestra, según sexo, a la 

prueba de normalidad (K-S) demostrando tener datos no paramétricos (sig < .05) y la 

prueba U de Mann-Whitney sin diferencia significativa en las puntuaciones (sig > .05) 

para no discriminar la muestra en dos. Se concluye que, la Escala de Preocupación 

por Contagio de COVID-19 (PRE-COVID-19), posee adecuadas propiedades 

psicométricas y resulta ser un instrumento válido y confiable para su aplicación en 

dicha población. 

 

Palabras clave: validez, confiabilidad, preocupación, propiedades psicométricas 
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Abstract 
 
 

 The objective of the research was to determine the psychometric properties 

of the COVID-19 Contagion Concern Scale (PRE-COVID-19) (Caycho-Rodríguez et 

al., 2020), a unidimensional model of 6 items with a Likert scale in the adult population 

between the ages of 25 to 59 years of both sexes of the districts of North Lima. The 

design used was instrumental type; the sample consisted of 600 subjects. The 

statistical results, validity and reliability, were acceptable. In this sense, the 

characteristics of the items showed acceptable dispersion. The Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) had adequate values of goodness (X² = 95.5; CFI = 0.970; TLI = 0.949; 

GFI = 0.991; RMSEA = 0.127; SRMR = 0.062). In addition, it had a significant (p < 

0.05) correlation (rho) of convergent validity. Likewise, adequate alpha (0.89) and 

omega (0.94) indices. On the other hand, to find the normative data, the sample was 

subjected, according to sex, to the normality test (K-S) demonstrating non-parametric 

data (sig < 05) and the Mann-Whitney U test without significant difference in scores 

(sig > .05) to not discriminate the sample in two. It is concluded that the Scale of 

Concern for Contagion of COVID-19 (PRE-COVID-19), has adequate psychometric 

properties and turns out to be a valid and reliable instrument for its application in said 

population. 

Keywords: validity, reliability, concern, psychometric properties  
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I. INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo del tiempo, la humanidad se ha enfrentado a una diversidad de 

enfermedades que produjeron cambios significativos en el panorama mundial. Tal 

es el caso que, a los fines del año 2019, en Wuhan, capital de la provincia de Hubei 

(China), comenzó una infección mundial generada por el SARS-CoV-2 luego 

declarada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021), como emergencia 

sanitaria global. La preocupación, generada por el rápido contagio, hizo que los 

países del mundo inicien una serie de confinamientos y restricciones con tal de 

resguardar la salud de sus habitantes ya que las investigaciones revelaron que este 

nuevo coronavirus se propagaba mediante las secreciones respiratorias bajo el 

contacto directo con la persona (Dong et al., 2020; Cabanillas, 2020; Barrutia et al., 

2021).  

 

Se entiende la preocupación como un conjunto de ideas indeseadas y 

difíciles de controlar (Caycho-Rodríguez et al., 2018) que amenaza el bienestar 

general de la persona ocasionando reacciones psicológicas y comportamientos 

irregulares en el sujeto (Marquina y Jaramillo, 2020; Brooks et al., 2020). La 

pandemia desencadenó una serie de preocupaciones, no solo por la latente 

amenaza de perder la vida por la infección sino también por la salud mental sobre 

la inminente posibilidad de contagiarse de la COVID-19 (Lee et al., 2007; Ventura 

et al., 2022). Todo esto generó que el sistema de salud de los países colapse (Lee, 

2020; Inchausti, 2020; León y Olivera, 2021). 

 

A nivel global, este problema alcanzó a casi todos los países del orbe. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), reportó al inicio de la pandemia, 

alrededor de 294.119 infectados y 12 944 fallecidos; como consecuencia, la calidad 

de la salud mental de las personas tuvo efectos negativos. Los primeros estudios 

para detectar alteraciones del bienestar mental en las personas generadas por la 

propagación del coronavirus se realizaron en el personal sanitario de la ciudad de 

Wuhan (China) empleando los cuestionarios Self-rating Anxiety Scale (SAS) para 

la ansiedad (α = 0,911) y la Post-traumatic Stress Disorder Self- rating Scale (PTSD-

SS) para el estrés (α = 0,965). Los resultados evidenciaron niveles altos de ansiedad 
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(Jizheng, 2020). Además, existen otros instrumentos como el Cuestionario de la 

Depresión Ansiedad y Estrés DASS-21 (Trunce et al., 2020), la Escala Hamilton 

Depression Rating Scale (HDRS), la Escala de Ansiedad Generalizada GAD-7 

(García et al., 2010; Rejas, 2010) y la Escala de Ansiedad por Coronavirus (Lee, 

2020). 

 

Para el contexto hispanoamericano, en el caso argentino, se empleó el 

Inventario de Síntomas SCL-90-R (Sánchez et al., 2020) para medir malestares 

físicos, depresión y ansiedad (Arbizu y Marturet, 2021). Por otro lado, para la 

población boliviana, se empleó un cuestionario que mide la percepción de riesgo 

sobre el coronavirus; además, el BDI-II para depresión y el BAI para la ansiedad 

(Loro, 2021). En el entorno nacional, el Ministerio de Salud (MINSA, 2020) 

comunicó que el 11.8% de la población presentó algún tipo de trastorno debido al 

confinamiento por el coronavirus. El Instituto Nacional de Salud Mental (INSM, 

2020), refirió que los síntomas reiterativos en adultos fueron dificultad para dormir 

(55. 7%), disminución del apetito (42. 8%), agotamiento (44%) concentración 

deficiente (35. 5%) e ideas suicidas (13. 1%). Los instrumentos psicológicos 

utilizados para medir los efectos negativos de la COVID-19 en Perú fueron la FCV-

19S (Huarcaya et al., 2020), la Know-P-COVID-19, la F-COVID-19, la Med-COVID-

19 (Mejía et al., 2020a; Mejía et al., 2020b; Mejía et al., 2020c), la EPCov-19 (Ruíz 

et al., 2020), la PRE-COVID-19 (Caycho-Rodríguez et al., 2020), la EPPC-Cov19 

(Esteban-Carranza et al., 2021) y la EPCNVCov-19 (Carranza et al., 2022). Todos 

ellos con estimadores estadísticos válidos y confiables. 

 

Cabe recalcar, parte del vacío de conocimiento, es que se encuentran pocas 

investigaciones en el Perú que midan la preocupación por contagio del coronavirus 

en adultos; además, este grupo puede verse afectado al no contar con una escala 

que facilite observar los niveles de preocupación, como tampoco un proceso 

discriminatorio de la muestra que sirva para comparar los grupos. Por lo indicado 

anteriormente, se formula la interrogante ¿La Escala de Preocupación por el 

Contagio de la COVID-19 cuenta con las propiedades psicométricas que justifiquen 

su uso en la población adulta perteneciente a Lima Norte, 2022? 

 

Por este motivo, se justifica (Fernández-Bedoya, 2020), a criterio teórico, en 

generar una reflexión sobre el conocimiento existente, conocer el comportamiento 
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de la variable y contrastar los resultados (Bernal, 2010 y Hernández et al., 2014). A 

criterio metodológico, proveer evidencias de validez y confiabilidad mediante la 

aplicación del método científico (Bernal, 2010; Blanco et al., 2012; Azuero, 2019). 

Asimismo, a criterio práctico, aportar a la comunidad científica un instrumento cuyo 

objetivo sea medir la preocupación por contagio del coronavirus y ayudar a resolver 

un problema que genera inquietud en la sociedad (Bernal, 2010; Blanco et al., 2012; 

Fernández, 2020). Por último, a criterio legal, se justifica la vigencia del uso del 

instrumento mediante la prórroga, emitida el 29 de setiembre de 2022, que declara 

Estado de emergencia el Perú hasta el 25 de febrero de 2023 por Decreto Supremo 

Nº016-2022-PCM debido a la COVID-19, condiciones que dañan la vida y la salud 

de las personas (Gil, 2007; Ramos, 2012, D.S.Nº 016-2022-PCM, 2022). Aunque el 

28 de octubre de 2022, el Estado de Emergencia fue levantado por D.S.Nº 130-

2022-PCM ésta no deroga la vigencia de la emergencia sanitaria que continuará 

hasta el mes de febrero del año 2023 (D.S.Nº 130-2022-PCM, 2022) siendo 

necesario el uso de la mascarilla, el distanciamiento prudente de las personas y el 

lavado de manos frecuentemente. 

 

Por lo tanto, el objetivo general fue determinar las propiedades psicométricas 

de la Escala de Preocupación por el Contagio de la COVID-19. Respecto a los 

objetivos específicos se busca: a) Determinar las características de los ítems; b) 

Determinar la evidencia de validez basadas en estructura interna; c) Determinar la 

evidencia de validez basada en relación con otras variables; d) Determinar la 

confiabilidad basado en los coeficientes alfa y omega del cuestionario; e) 

Determinar la prueba de normalidad según sexo; f) Determinar la diferencia 

significativa según sexo; g) Determinar los baremos del instrumento Escala de 

Preocupación por Contagio de la COVID-19 y h) Determinar los baremos de  la 

muestra obtenida.
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II. MARCO TEÓRICO 

 
Aun cuando existen varios instrumentos que midan variables psicológicas 

relacionadas a la enfermedad de la COVID-19, en la actualidad no se encuentra 

artículos que reporten instrumentos, en bases de datos, que trasmitan una calidad 

metodológica en el procedimiento. En ese sentido, se tiene el instrumento Cancer 

Worry Scale (CWS) diseñado por Lerman et al. (1991) de 6 preguntas con el 

propósito de describir la frecuencia de preocupación por contraer cáncer y el 

impacto diario de esa preocupación; de ella, existen algunas versiones como las 

adaptaciones españolas de Cabrera et al. (2010) y López et al. (2014), versiones 

italianas de Caruso, (2018) y Chirico et al. (2021), la versión turca de Timur (2018) 

y la adaptación peruana de Caycho-Rodríguez et al. (2018) con resultados 

psicométricos adecuados sobre la preocupación por cáncer. 

 

 En lo que respecta a éstas investigaciones previas, se ha elaborado, a nivel 

nacional, adaptaciones de la Cancer Worry Scale (CWS) para el contexto peruano 

de preocupación por contaminación de la COVID-19. Carranza et al. (2022), utilizó 

el cuestionario Preocupación por el Contagio de una Variante de la COVID-19 

(EPCNVCov-19), adaptada de la encuesta Preocupación por el COVID- 19 (EPCov-

19), en un análisis instrumental y transversal donde puntualizó que la preocupación 

por infectarse del coronavirus podría ocasionar algún padecimiento ansioso (De-

Abreu y Angelucci, 2020; Borda, et al., 2021; Johnson, et al., 2020; Torres, 2021). 

Para lo cual, participaron 407 ciudadanos peruanos de áreas urbanas (territorios de 

la costa, sierra y selva) de ambos sexos entre 18 y 77 años utilizando el muestreo 

no probabilístico. El instrumento tuvo un coeficiente aceptable (ω > 0,8) lo mismo 

que los índices de bondad (χ2 = 9,36, df = 5, p = 0,09; CFI = 0,999; TLI = 0,999; 

RMSEA = 0,046 [IC90 % 0,00 - 0,092] y SRMR = 0,015). 

 

Asimismo, Estrada et al. (2022), utilizó la Escala de Preocupación por 

Contagio de la COVID-19 (PRE-COVID-19) en profesores peruanos frente al 

retorno presencial a clases. El instrumento unifactorial de 8 reactivos tuvo el juicio 

de expertos en la materia contando con un nivel adecuado de validez (V de Aiken 

= 0.847). La muestra poblacional de tipo probabilístico lo conformó 225 profesores 

de ambos sexos a partir de los 21 años en adelante de los 3 niveles de la Educación 
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Básica Regular (EBR) de 8 instituciones estatales de Puerto Maldonado. Los 

resultados de la investigación arrojaron que el 39.6% de profesores presentaron 

una preocupación media por el contagio de la COVID-19, el 34.7% niveles bajos y 

un 25.7% evidenciaron niveles altos. Cabe recalcar que la existencia de la 

preocupación es debido al riesgo de la nueva medida sobre el uso de la mascarilla 

que pasó a ser opcional (Ministerio de Educación [MINEDU], 2022).  

 

Esteban-Carranza et al. (2021), diseñó una prueba sobre la preocupación 

por contagio del coronavirus en profesionales de la salud peruana. El instrumento 

empleado fue el cuestionario de Preocupación por el contagio de la COVID-19 

(EPPC-Cov19) de 8 ítems de tipo instrumental y corte trasversal con una muestra 

no probabilística donde se comprobó la validez de contenido mediante el criterio de 

8 jueces competentes en la salud (> 0.70). Cabe resaltar el riesgo de contagio que 

representa trabajar en un centro de salud (Avendaño et al., 2009; Monterrosa et al., 

2020; Mamani et al., 2021). La población estuvo conformada por 321 sujetos 

profesionales (243 mujeres y 78 varones) entre 22 a 64 años de edad de la región 

Puno, Sur de Perú. La escala tuvo adecuados índices de bondad: χ2 = 27,183; CFI 

= 0,980; RMSEA = 0,079; TLI = 0,967; IFC = 0.980; GFI = 0.971, AGFI = 0.931. 

Asimismo, evidenciando un coeficiente de confiabilidad aceptable (α = 0.865). 

 

De igual manera, Ruíz et al. (2020), en un análisis de tipo instrumental en 

una población peruana, se propuso medir las propiedades métricas de un 

cuestionario de preocupación por el coronavirus indicando que la preocupación es 

una situación de ansiedad o malestar causado por un determinado evento señalado 

como un factor de riesgo para el bienestar humano (Ferrer, 2002; Vetere et al., 

2011; Caballero y Campo, 2020; OMS, 2021). Para dicho estudio participaron 224 

personas entre 16 y 74 años a través de las redes sociales de Facebook y 

Whatsapp con tipo de muestreo no probabilístico. El instrumento empleado fue la 

Escala de Preocupación por el COVID-19 (EPCov-19) de 6 ítems, una versión de 

la Cancer Worry Scale (CWS), la cual tuvo conclusiones favorables (CFI = 0,995; 

GFI = 0,997; TLI = 0,991 y RMSEA = 0,059, IC del 95% = 0,012-0,077) teniendo 

como resultado que, es una escala corta y fácil de aplicar para distintos estudios 

enfocados en la prevención del coronavirus. 
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Por otro lado, Caycho-Rodríguez et al. (2020), adaptó la Cancer Worry Scale 

(CWS) para el contexto peruano en tiempos de pandemia. En la adaptación, se 

efectuó la validez de contenido del cuestionario sobre la preocupación por contagio 

de la COVID-19 (PRE-COVID-19). Cabe resaltar que, debido a la preocupación por 

infección, el país optó por medidas preventivas con efectos perjudiciales para la 

salud mental (Ferrer, 2002; Prados, 2004; Guzmán et al., 2020; Esteban-Carranza 

et al., 2021). La versión final del instrumento fue compartida por redes sociales en 

formato de Google form. Por otra parte, el estudio fue de diseño descriptivo 

transversal y la muestra de tipo no probabilístico. La población estuvo conformada 

por 816 sujetos de Lima y Callao (jóvenes y adultos entre 18 y 50 años). El 

instrumento unidimensional tuvo adecuados índices de bondad: χ2 (9) = 52,00; CFI 

= 0,99; RMSEA = 0,09 [0,07, 0,12]; WRMR = 0,85 y la confiabilidad asumió una 

medida sobresaliente (ω = 0,90). 

 

Por último, a nivel internacional, con un análisis confiable en pacientes 

cubanos con diabetes mellitus (DM) Caycho-Rodríguez et al. (2021), tuvieron el 

objetivo de comprobar el impacto psicológico de la COVID-19, particularmente, en 

el estado anímico (Guo, 2020) ocasionado por la preocupación de contagiarse de 

coronavirus. Cabe recalcar que, la (DM) es parte de un problema complejo de la 

salud pública en Cuba (Yanes, 2019; Noda, 2021; Carbajal et al., 2022). En contexto 

de pandemia, la enfermedad se asocia al aumento de alteraciones de la salud 

mental: angustia (43%), trastornos alimenticios (78. 5%) y trastornos de sueño (77. 

5%). Para este estudio participaron 219 pacientes mayores de 18 años de las 

provincias cubanas de Pinar del Río, Ciego de Ávila, La Habana y Santiago de 

Cuba, seleccionados por muestreo no probabilístico. Se usó el instrumento sobre la 

preocupación por contagio del coronavirus (PRE-COVID-19), modelo 

unidimensional con índices adecuados de confiabilidad (α = 0.90; ω = 0.90) y 

bondad de ajuste apropiadas (χ2 = 24,62; RMSEA = 0,093; SRMR = 0,048; CFI = 

0,99; TLI = 0,99) (Caycho-Rodríguez et al., 2020). 

 

El enfoque psicológico de la variable está relacionado con el modelo 

cognitivo de Wells (1995), la preocupación es una actividad cognitiva que termina 

influyendo en la conducta del sujeto debido a su sistema de creencias (Wells, 2019). 
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Wells, divide la preocupación en un sistema de creencias positivas y negativas. En 

el aspecto positivo, señala la utilidad de la preocupación en el sentido de evaluar la 

situación y establecer estrategias de afrontamiento. Sin embargo, iniciada la 

preocupación, ésta puede generar creencias negativas (meta-preocupaciones) 

cada vez más intrusivas y reiterativas que termine en un cuadro de ansiedad 

generalizada (Wells, 2010). Teniendo en cuenta este paradigma, (Velázquez et al., 

2016), existen 2 tipos de preocupaciones: las preocupaciones tipo 1, que son las 

preocupaciones sobre situaciones endógenas y exógenas del sujeto, que puede 

ser motivador. Sin embargo, puede dar paso a las preocupaciones tipo 2, o también 

llamadas metapreocupaciones, son aquellas que la persona se preocupa por el 

mismo hecho de estar preocupado. Es decir, la persona reflexiona sobre lo que le 

preocupa y encuentra que no puede controlarlo y cada vez se va convirtiendo en 

algo peor, instalándose en la mente, una nueva creencia: preocuparse es dañino, 

perjudicial y peligroso. 

 

La preocupación, en el aspecto filosófico, se relaciona con la voluntad, a los 

deseos (Téllez, 2017) y valorizaciones individuales (Balmaceda, 2017) que moldea 

un carácter más estable y duradero en el sujeto (Sarabia, 2001). En este contexto, 

deja de significar únicamente estados psicológicos (desesperación, ansiedad) 

simples sino más bien un conjunto de elementos más complejos que permitirá 

conducir la vida de la persona. En tal sentido, este tipo de preocupación requiere 

dos aspectos que se debe considerar: acción y autoconciencia (Ortiz, 2012). La 

persona que guía su vida es un sujeto siempre activo tomando conciencia sobre su 

conducir, de modo que, se compromete en aquello que le preocupa (Frankfurt, 2006; 

Placencia 2016). 

 

En el aspecto histórico, el estudio de la preocupación ha pasado por tres 

etapas. Durante la primera parte, entre 1906 y 1939, fue de tipo empírico e 

introspectivo (Camacho y Marcano, 2003). A inicios del siglo XX, estos métodos 

eran valiosos para estudiar las anomalías psicológicas (Piguera et al., 2009). En la 

segunda parte, entre 1940 y 1982 la aparición de instrumentos psicológicos facilitó 

las investigaciones de la variable (Pérez, 2016). A finales del siglo XX, la Revista 

Británica De Psicología Clínica Y Social publicó un estudio sobre la preocupación 
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como fenómeno social diferenciándose de la ansiedad (Nuevo et al., 2004).  Durante 

la última etapa, entre 1983 y la actualidad, las investigaciones hicieron un despegue 

con paradigmas experimentales realizando operaciones directas con la variable, 

además de contar con herramientas psicológicas métricamente aceptables como el 

cuestionario de preocupación (PSWQ), Inventario de Pensamientos Ansiosos 

(ANTI) y El Cuestionario de Dominio por la Preocupación (Prados, 2004). 

 

En el aspecto epistemológico (Gómez y Hernández 1989; Jaramillo, 2003), 

las sensaciones externas (Sarabia, 2001) son consideradas como la primera etapa 

del acto psíquico generado por un estímulo diverso que lleva a la persona a 

profundizar en pensamientos repetitivos desarrollando un estado de preocupación 

patológica por lo que las sensaciones recogidas del mundo interior o  exterior (Olivé, 

2003) y luego procesadas cognoscitivamente se toma en cuenta como el 

conocimiento inmediato obtenida por los órganos de los sentidos. De tal modo, el 

conocer, tener la experiencia, con la sensación de preocupación es el contacto 

inmediato con la realidad (Ortiz, 2012; Aguilar et al., 2017). 

Respecto a la terminología de la palabra preocupación, ésta viene a ser la 

acción y efecto de preocupar o estar preocupado; a su vez, da entender cuatro 

premisas importantes. La primera idea es ocuparse de algo de manera anticipada; 

la segunda, disponer a alguien para obtener algo; la tercera, situación aún por ocurrir 

que genera intranquilidad, miedo, inquietud o angustia; la última, atraer a alguien de 

un modo que le sea complicado pensar en otros temas (Diccionario de la Real 

Academia [DRAE], 2021). Además, variables emocionales como la angustia y la 

ansiedad (Galimberti, 2002; Prados, 2004; Giménez, 2021). Por otra parte, la 

preocupación, en el idioma inglés (Worry), indica que la preocupación es pensar algo 

desagradable que genera infelicidad. Ésta definición deja observar el campo mental 

donde se da el proceso cognitivo de la preocupación (Diccionario de Cambridge, 

2021). 

 

Cabe señalar que, el Diccionario de la Asociación de Psicología Americana, 

dice que la preocupación es un estado de estar “perdido en sus pensamientos” 

desde la abstracción temporal hasta indicios esquizofrénicos (APA, 2010; Núñez y 

Ortiz, 2010), generado por el temor y la ansiedad impidiendo al sujeto relacionarse 
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con la realidad (Galimberti, 2002; Manual de Diagnóstico Psiquiátrico [DSM-5], 

2014; APA, 2017). En tal sentido, se puede decir que, la preocupación como una 

experiencia totalmente humana, puede clasificarse en preocupación clínica y no 

clínica. De esta manera, la preocupación, como un proceso del sistema cognitivo, 

por lo general pensará en eventos negativos sobre el futuro (Dugas et al., 2001; 

Ferrer, 2002), sobre todo cuando existe incertidumbre. Asimismo, acompañado de 

malestares somáticos (Borkovec, 1983, APA, 2017). De modo que, la preocupación 

dificultará tener una actitud resolutiva, necesarias para el afrontamiento más eficaz 

(Vetere et al., 2011). Por otro lado, la preocupación por contagio son los 

pensamientos repetitivos e indecisos de infectarse del COVID-19. (Ventura et al., 

2022). 

 

La preocupación por la posibilidad de contagiarse del SARS-CoV-2 es uno 

de los problemas de la infección global. Así como la preocupación, otros síntomas 

(ansiedad, depresión, estrés, soledad) se incrementaron significativamente en 

personas con diagnóstico clínico y no clínico durante la epidemia (Ventura et al., 

2022). Estudios subsiguientes demostraron la persistencia de trastornos 

psicológicos hasta de un año después del contagio (Lee et al., 2007; McAlonan et 

al., 2007; Lancee et al., 2008; Ramírez-Ortiz et al., 2020; Xiong et al., 2020; Garg 

et al., 2021; Rosales y Castillo, 2022). Las personas tendrán que continuar 

enfrentándose a los efectos secundarios de la enfermedad, de manera que termine 

influyendo negativamente en la salud mental y el tipo de calidad de vida de la 

población (Lee et al., 2007; Halpin et al., 2020; Shoucri et al., 2021). 

 

Ahora bien, es importante resaltar que, la psicometría es una disciplina 

científica que en el siglo XX aportó en una gran parte con la matematización de la 

psicología (Cortada, 2005). El estudio psicométrico se utiliza para evaluar pruebas 

diseñadas, adaptadas y estandarizadas; así, como avalar el análisis de las 

propiedades psicométricas en las teorías (Meneses, 2013). las propiedades 

psicométricas permitirán medir el instrumento con el propósito de determinar la 

calidad de la evaluación (Carvajal et al., 2011). Con respecto a la autenticidad de 

la estructura interna, se verificará que los reactivos se vinculen favorablemente con 

los factores de tal manera que midan un concepto teórico (Carretero y Pérez, 2005). 
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Internamente, el Análisis Factorial (AF) se divide en Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE) que propicia explorar con exactitud las dimensiones, reactivos observados, 

escoger, seleccionar, cambiar cautelosamente la prueba y el Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) donde se cuestiona las variables y sus áreas donde se 

identifican los factores ocultos y la realidad del constructo (Dunlap y Cornwell, 1994; 

Brown, 2015; Medrano et al., 2019). 

 

La Asociación Estadounidense de Investigación Educativa (AERA), la 

Asociación Americana de Psicología (APA) y el Consejo Nacional de Medición en 

Educación (NCME) establecieron medidas estandarizadas para juzgar los 

instrumentos a usar. De este modo se precisa que la evidencia de validez interna 

es la vinculación entre los ítems y el modelo. En la misma idea, la validez de 

constructo representa la calidad de medición de un instrumento en relación al 

concepto teórico; asimismo, en la correspondencia con otras variables, señala 

cómo el constructo debe estar correlacionado con otras teorías (Carretero y Pérez, 

2005; Hernández et al., 2014). Finalmente, la confiabilidad que muestra resultados 

similares en repetidas aplicaciones dentro de un proceso de evaluación (Bernal, 

2010; AERA, APA y NCME, 2018; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Medrano, 

et al., 2019). 

 

Para medir la variable en estudio se utilizaron instrumentos de medición como 

las escalas que se usan para medir las propiedades de un constructo que de otra 

manera sería imposible. Las escalas contienen atributos válidos y confiables; es 

decir, el conjunto de afirmaciones que mide aquello que pretende medir con 

resultados parecidos en mediciones repetidas (Campo y Oviedo, 2008; Bolaños y 

Gonzales, 2012; Morales, 2013; Ventura, 2018). Por otro lado, los baremos, en una 

escala de medición que establecen valores numéricos a las puntuaciones directas; 

es decir, el lugar que ocupa el sujeto en una distribución de frecuencia en relación 

a los individuos que pertenecen al grupo normativo. La asignación de un valor a un 

puntaje directo se le denomina centil o percentil dentro de una escala del 1 al 100 

indicando el porcentaje de sujetos de la muestra (Abad et al., 2006; Muñiz, 2010; 

Méndez et al., 2019). 
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III.      METODOLOGÍA 

 
3.1 Tipo y Diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Básico por que pretende conocer la realidad de forma organizada y describirla 

de manera sistematizada (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Esteban, 2018), 

permitiendo la demarcación metodológica y los mecanismos utilizados para la 

recogida de datos (Muntané, 2010; Baena, 2017; Vera, 2021). Por tanto, se puso en 

marcha la implementación y sistematización de la práctica basada en un estudio de 

tipo investigativo-descriptivo (Montero y León, 2005; Zafra, 2006; Vargas, 2009). 

Generando conclusiones válidas. 

 

Diseño de investigación 

Fue de diseño no experimental porque no tuvo el propósito de adulterar la 

variable. Por lo tanto, solo se estudió el hecho o fenómeno tal como se manifestó en 

la realidad actual (Bernal, 2010; Hernández et al., 2014). Así mismo, fue de corte 

transversal, debido que solo se recoge información en un único momento del tiempo 

con la intención de describir el comportamiento de la variable en la muestra 

poblacional (Rodríguez et al., 2018; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Arias y 

Covinos, 2021); Además, el diseño fue instrumental dado que tuvo por razón 

estudiar las propiedades psicométricas del instrumento psicológico (Canales, 2006; 

Ato et al., 2013). 

3.2 Variables y Operacionalización   

Definición conceptual  

La preocupación, como estado emocional, es de tipo negativo porque genera 

temor, intranquilidad, angustia e inmovilidad frente a situaciones desfavorables para 

el individuo construidas por su pensamiento (Ferrer, 2002; Prados, 2004; Guzmán 

et al., 2020; Esteban-Carranza et al., 2021). Esta respuesta emocional adopta 

ciertos comportamientos perjudiciales para la salud como la capacidad de realizar 

actividades diarias (Caycho-Rodríguez et al., 2020; Ventura-León et al., 2022). 
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Definición operacional  

 

El nivel de preocupación está determinado por el puntaje alcanzado en la 

Escala de Preocupación por Contagio del COVID-19 (Sánchez et al., 2018; Caycho-

Rodríguez et al., 2020). 

Indicadores: 

 
 Nivel cognitivo y nivel afectivo 

 
Escala de medición:  

 
El modelo unidimensional compuesto por 6 ítems mide la preocupación por 

contagio de la COVID-19 con escala de medición Ordinal (ver anexo 2). 

 

  3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis. 

 Población: 

Sujetos agrupados con características semejantes que se quiere dar a 

conocer en un estudio (Arias et al., 2016; Monje 2011) en situaciones delimitadas 

(Canales, 2006; Gómez et al., 2016). Considerando que la población de Lima Norte 

es de 2743.100 (Compra Pública   de Innovación en el Perú [CPI], 2022). De igual 

manera, la muestra está constituida por individuos adultos entre 25 a 59 años de 

edad de los distritos de Lima Norte (Instituto Nacional de Estadística e Informática 

([INEI], 2020). 

 

Criterios de inclusión: 

 
• Adultos entre 25 a 59 años. 

• Adultos de ambos sexos. 

• Adultos que decidieron participar voluntariamente. 

• Adulto de nacionalidad peruana. 

• Adultos que residen en Lima Norte. 

• Adultos que llenaron todo el instrumento. 

 
Criterios de exclusión: 
 

• Adultos que no aceptaron colaborar. 

• Adultos que no concluyan el cuestionario. 
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Muestra: 

 
Subgrupo de un total demográfico representativo o de interés académico del 

cual se recogen datos significativos para poder comprender la información exacta 

de la misma (López, 2004; Gómez et al., 2016; Cabezas et al., 2018; Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018). De esta manera, el tamaño de la muestra poblacional, 

según el criterio metodológico por criterio de autor, fue determinado de acuerdo a 

la propuesta de Comrey y Lee (1992), quienes estimaron que en la validación de 

un instrumento convendría elegir una población entre 300 y 500 sujetos, siendo 

considerados buenos y muy buenos. De este modo, los autores de la presente 

investigación señalan que utilizarán muestras grandes, preferiblemente 500 o más. 

En tal sentido, la reciente muestra poblacional de los distritos de Lima Norte estuvo 

conformada por 600 individuos adultos. (García et al., 2013; Otzen y Manterola 

2017; Gallardo, 2017).  
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Tabla 1 
 

Descripción sociodemográfica de la muestra (n = 600)  
 

Variable sociodemográfica Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
 

  

Varón    311 51.8 

Mujer 
Total  

   289 
   600 

48.2 
100 

 
Edad 
 

  

25 a 29    270 45.0 

30 a 34    101 16.8 

35 a 39     62 10.3 

40 a 44     46 7.7 

45 a 49     39 6.5 

50 a 54     57 9.5 

55 a 59 
Total                                               

    25 
   600 

4.2 
100 

 
Residencia 

  

 
Los Olivos                                         

     
    51 

 
8.5 

San Martín    172 28.7 

Puente Piedra     79 13.2 

Independencia    102 17.0 

Comas      96 16.0 

Carabayllo      30 5.0 

Ancón      49 8.2 

Santa Rosa 
Total 

     21 
    600 

3.4 
                100 

 
Instrucción 

  

 
Primaria 

      
     20 

 
3.3 

Secundaria     200 33.3 

Técnico     127 21.2 

Universitario 
Total 

    253 
    600 

42.2 
100 

Nota, n = tamaño de la muestra  

 
 
Muestreo: 

 
Método que proporciona un modelo significativo de la población; es decir, se 
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realiza un procedimiento de selección ignorando la probabilidad. (Arias, 2006; 

Hernández et al., 2014; Porras, 2016; Gallardo, 2017). En tal sentido, se optó por el 

tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que la selección de la 

población a trabajar obedeció a intereses de los investigadores (Moreno, 2007; 

Hernández et al., 2014; Ñaupas et al., 2014; Arias et al., 2016; Hernández-Sampieri 

y Mendoza, 2018). 

 Unidad de análisis: 

   La unidad de análisis es el adulto de ambos sexos.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica 

 

Procedimiento específico de conseguir información requerida, almacenada y 

procesada para luego ser interpretada (Arias, 2006). En otras palabras, una serie de 

pasos que se tiene que realizar para conseguir un propósito (Baena, 2017). 

 

Instrumento  
 

Es un procedimiento estandarizado en el que se consigue una muestra, 

puntuación o categoría de comportamiento que es evaluado y determinado 

mediante instrucciones normalizados (Attorresi et al., 2009; Meneses et al., 2013; 

Galicia, 2017; Medina y Verdejo, 2020). Como plantea Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018), todo instrumento destinado a la recolección de información debe 

contar con confiabilidad, validez y objetividad requerimientos básicos de medición. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una herramienta que permite la recaudación de datos de una 

población en particular por medio de un conjunto de preguntas sistematizadas y 

estandarizadas sobre una problemática (López-Roldan y Fachelli, 2015; Gallardo, 

2017; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Useche at al., 2019). Se aplicó una 

encuesta virtual donde se recolectó la información sociodemográfica y de la variable 
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en estudio (Urbano y Yuni, 2014; Candil, 2015; Martínez 2018). 

 

La escala para valorar la preocupación por transmisión de la COVID-19 (PRE-

COVID19), en idioma español, cuyos autores peruanos fueron Caycho-Rodríguez, 

Ventura-León y Barboza-Palomino (2020), fue una adaptación de la Cancer Worry 

Scale (CWS) (McCaul y Goetz, s.f.), modelo realizado por Lerman et al. (1991), para 

el contexto nacional. El instrumento (PRE-COVID-19) tuvo una aplicación colectiva 

en jóvenes adultos que residen en la ciudad de Lima y Callao durante la pandemia 

en el Perú debido al coronavirus. La aplicación del cuestionario no tuvo límite de 

tiempo; sin embargo, las personas respondieron en 15 minutos en promedio donde 

el participante tuvo que leer la consigna y marcar el casillero donde se presente la 

mayor frecuencia en la escala de tipo Likert (nunca o en raras ocasiones a casi todo 

el tiempo). En tal sentido, a mayor puntaje, la preocupación por contagiarse de 

COVID-19 fue mayor (ver anexo 3). 

 

Propiedades psicométricas originales del instrumento, el cuestionario de 

preocupación por Cáncer (CWS), elaborada originalmente por Lerman et al. (1991), 

estuvo destinada a medir la preocupación por desarrollar algún tipo de cáncer 

(Sandín et al., 2001; Caruso et al., 2018; Lee et al., 2020). El modelo unidimensional 

presenta 6 ítems con una valoración de contestación tipo Likert de 4 puntos.  

 

Propiedades psicométricas peruanas, Caycho-Rodríguez et al. (2020), 

realizaron la adaptación para el contexto peruano en tiempos de pandemia para una 

población de jóvenes adultos. A partir del procesamiento del análisis factorial 

confirmatorio (AFC) el cual tuvo los siguientes resultados índices de bondad de 

ajuste X2 (9) = 52,00; CFI = 0,99; RMSEA = 0,09 [0,07, 0,12]; WRMR = 0,85, los 

cuales evidenciaron valores satisfactorios. Para la consistencia interna se tuvo en 

cuenta el coeficiente omega de McDonald (ω = 0,90). Por tanto, la PRE-COVID-19 

cuenta datos favorables para ser tomada en cuenta como un instrumento psicológico 

preciso. 

 

Propiedades psicométricas del estudio piloto, el formulario se aplicó a una 

muestra de 100 individuos de ambos sexos (53,5% mujeres y 46,5% varones) entre 
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25 a 59 años de edad residentes de Lima Norte (Los Olivos, San Martín, Puente 

Piedra, Independencia, Comas, Carabayllo, Ancón y Santa Rosa). Obteniendo los 

siguientes resultados para el análisis descriptivo de ítems (M =.91 a 1.12, DE = .820 

a .922, g1 y g2 = -1.34 a 0.56, IHC = .644 a .768 y h2 = .564 a .726), además se 

efectuó el análisis factorial confirmatorio (AFC) evidenciando que el cuestionario 

cuenta con una estructura unidimensional adecuada, consiguiendo buen índice de 

ajuste (X2 = 77.6; CFI = 0.951; TLI = 0.919; RMSEA = 0.277 y SRMR = 0.088) 

posteriormente se realizó la correlación directa con el Inventario de Depresión de 

Beck - BDI-II, adaptada y validada por Sanz et al. (2003), considerando que la 

depresión es uno de los síntomas centrales ocasionados por la COVID-19 (Ventura 

et al., 2022), con escala tipo Likert obteniendo una correlación significativa con valor 

de .213 (Cohen et al., 2003; Mondragón, 2014; Arias y Covinos, 2021). Por último, 

se analizó la fiabilidad del instrumento obteniendo un alfa de .886 y omega de .895 

(Campos y Oviedo, 2008).  

 

3.5 Procedimientos 

 

El permiso formal para el uso del instrumento psicológico fue solicitado por 

medio de una carta facultativa de las autoridades de la Universidad César Vallejo a 

los autores, dicha autorización se realizó utilizando el correo electrónico (ver anexo 

5). 

Obtenida la respuesta de autorización (ver anexo 7), se adecuó el 

instrumento al formato de Google form para la aplicación virtual a la muestra 

poblacional de Lima Norte. Su aplicación fue de manera individual, a los 

participantes que accedieron colaborar, se explicó el propósito de la investigación, 

luego, se brindó indicaciones para rellenar el formulario; además de ello, se tuvo en 

cuenta las consideraciones éticas en la aplicación de la Escala PRE-COVID-19 

incluyendo el consentimiento informado dentro del formulario de Google (ver anexo 

9) y se reafirmó la privacidad de sus datos (Elosua, 2021). Después, se le compartió 

el enlace virtual del cuestionario para su desarrollo. Consecutivo a ello, se procedió 

a depurar los datos mediante los criterios de inclusión y exclusión. Asimismo, se 

efectuaron distintos análisis estadísticos conforme a los objetivos del estudio.  
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3.6 Método de análisis de datos 
 

El programa Microsoft Excel 2016 sirvió para ordenar y organizar la data. 

Luego se cambió los valores de frecuencia a valores numéricos. Posterior a ello, se 

trasladaron los datos al lenguaje de programación R y RStudio, programa de uso 

gratuito, siguiendo las recomendaciones de Boccardo y Ruiz (2019), Asimismo, se 

empleó el programa Statistical Package For Social Sciencies (SPSS) versión 26 que 

permitió analizar estadísticamente los reactivos de la escala y obtener los resultados 

descriptivos e inferenciales correspondientes (M, DE, g1 y g2, IHC, h2 e Id) 

(Figueroa y Montoya, 2015; Sánchez et al., 2018; Castro, 2019). Se tuvo en cuenta 

el análisis factorial confirmatorio (AFC) y los índices de bondad SRMR, RMSEA, CFI, 

TLI y GFI sugeridos por Hu y Bentler (2009), indicando el punto de corte .95. Los 

valores de CFI, TLI y GFI se consideraron ajustes adecuados superiores a .90 para 

un ajuste aceptable. Por otro lado, índices menores a 0.08 para el RMSEA fueron 

considerados aceptables (Morata et al., 2015). Por último, la confiabilidad fue mayor 

a 0.80 en los coeficientes alfa de Cronbach, la medida más popular de 

confiabilidad ideal para procesos unidimensionales y omega de McDonald que 

proporciona un grado más exacto de confianza (APA, 2010; Dunn et al., 2014; 

Viladrich et al., 2017; Mcneish, 2018; AERA, APA y NCME, 2018). 

3.7 Aspectos éticos 

El Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo (2020), 

refiere su cumplimiento obligatorio en la investigación (Artículo 2º). De esta manera, 

en el artículo 3º se protege la pertenencia intelectual de los autores, en tal sentido, 

los investigadores fueron citados debidamente en éste trabajo, así como las fuentes 

de consulta según estándares internacionales estipulados en el artículo 9º. 

Además, se tuvo el permiso oportuno de los autores Caycho-Rodríguez, Ventura-

León y Barboza-Palomino para el uso de la Escala PRE-COVID-19, del mismo 

modo, el consentimiento informado de cada participante según el artículo 4º. 

Por otro lado, el Colegio de Psicólogos del Perú (CPP, 2017), señala que 

todo investigador debe poner por encima de sus intereses el respeto a las normas 

establecidas de mantener el anonimato de los participantes lo mismo que los 

resultados (Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la 
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Educación [UNESCO], 2005; Richaud, 2007). Asimismo, la Sociedad Peruana de 

Psicología (SPP, 1980) indica que se debe evitar cualquier tipo de plagio, 

falsificación, fabricación o mala praxis en el estudio. Del mismo modo, la American 

Psychological Association (APA, 2010), refiere sobre la obligación de pedir el 

asentimiento informado a los participantes, quedando prohibido revelar cualquier 

información de los destinatarios.  

La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (WMA, 2001), 

estipula el deber de proteger la salud y los derechos individuales. Las personas 

participaron de manera voluntaria recibiendo adecuada información sobre los 

objetivos, métodos, riesgos previsibles, posibles conflictos de interés guardando en 

todo momento su intimidad. Por otro lado, se aplicó los principios básicos bioéticos, 

considerando la autonomía del participante de tomar sus decisiones libremente al 

realizar la encuesta, luego, la beneficencia de actuar promoviendo el bienestar, la 

no maleficencia, de no producir ningún daño, dolor o sufrimiento a la persona y la 

justicia, de no discriminar al individuo por ningún motivo (Almiñana et al., 2002). 
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III. RESULTADOS 
 

Tabla 2 

 
Análisis preliminar de los ítems de la Escala de Preocupación por Contagio 

de la COVID-19, n=600 

 

Frecuencia 
                                             M     DE      g1      g2     IHC     h2     Id  Aceptable 

Ítems 0 1 2 3         

P1 33.3 00.0  64.8  1.8 1.35 0.97 -0.63 -1.43 .520 .442 .00 SI 

P2 38.2 00.0  60.3  1.9 1.25 0.99 -0.43 -1.69 .570 .512 .00 SI 

P3 43.5 00.0  55.2  1.0 1.14 1.01 -0.22 -1.87 .637 .595 .00 SI 

P4 40.7 00.0  56.8  2.5 1.21 1.02 -0.29 -1.73 .606 .561 .00 SI 

P5 39.8 00.0  58.0  2.2 1.23 1.01 -0.33 -1.72 .626 .578 .00 SI 

P6 35.7 00.0  55.7  8.7 1.37 1.06 -0.35 -1.44 .536 .465 .00 SI 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente 
de curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; id: Índice de discriminación 

 
 

En la tabla 2, se observa las características estadísticas de los ítems, el 

cual cuenta con una escala de Likert politómica, siendo del 0 al 3 la frecuencia, 

dando conocer que existe dispersión entre las respuestas de los participantes, a 

su vez, la media y la desviación estándar se encuentran dentro de 1. 14 a 1. 37 y 

0. 97 a 1. 06 respectivamente, indicando la existencia de variabilidad. La asimetría 

se ubica entre +/- 1.5 y la curtosis presenta una distribución más dispersa 

alrededor de la media con una curva más aplanada de lo normal (< 0) (DeCarlo, 

1997; Pérez y Medrano, 2010; Westfall, 2014; Sanjuán, 2017). Por último, el IHC 

con valores > 0.3 (Frias-Navarro, 2022) y la Comunalidad > 0.4, considerándolo 

apropiados (Lloret et al., 2014). 
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TABLA 3 

 
Evidencia de validez basado en la estructura interna de la Escala de Preocupación 

por Contagio de la COVID-19 

 

 
Χ2 Gl CFI TLI GFI RMSEA SRMR 

PRE-COVID-19 95.5 9 0.970 0.949 0.991 0.127 0.062 

Nota: X2: chi cuadrado; gl: grados de libertad; GFI: Índice de bondad de ajuste; TLI: Índice de Tucker- 
Lewis; GFI: Índice de ajuste comparativo; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación y 
SRMR: Raíz media estandarizada residual cuadrática. 

 

En la tabla 3, se realizó el análisis correspondiente (AFC) para obtener los 

índices de bondad, encontrando un Χ2 de 95. 5 como medida descriptiva de ajuste 

(Quevedo, 2011; Medrano y Muñoz-Navarro, 2017), un CFI, TLI y GFI próximos a 1 

(Ruíz et al. 2010), un RMSEA de 0. 127 que no presenta un valor de ajuste estrecho 

y un SRMR de 0.062 siendo más eficaz al presentar el buen ajuste del modelo 

(Muiños, 2015), evidenciando valores apropiados para la muestra (Byrne, 2010). 

Por lo tanto, cuenta con una estructura aceptable. 

  

Figura 1 

 
Cargas factoriales de los ítems 
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En la figura 1, Se observa la capacidad factorial de cada reactivo con la 

dimensión. En donde las cargas factoriales se encuentran entre rangos (0. 64 a 

0. 87) adecuados, según Brown (2015), indica que las cargas deben ser mayor a 

0. 40 logrando exitosamente que los ítems sean apropiados para la dimensión. 

 

Tabla 4 

 

Evidencia de validez de la Escala de Preocupación por Contagio de la COVID-19 

en relación con otras variables 

 

  BDI –II 

 Rho .088 

PRE-COVID-19 Sig. .030 

 N 600 

Nota: rho = coeficiente de correlación de Spearman; Sig. = significancia; N = muestra 

 

En la tabla 4, se evidencia la correspondencia entre la escala PRE-COVID-

19 y BDI-II, por medio de la correlación de Spearman, siendo un valor de .088, 

habiendo una correlación directa considerable y significativa al nivel de 0.05 (p < 

0.05) (Mondragón, 2014; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Por lo cual la 

escala presenta validez de tipo convergente.  

 
Tabla 5 

 

Confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Preocupación por 

Contagio de la COVID-19 

 

 alfa de Cronbach omega de McDonald 

PRE-COVID-19 0.89 0.94 

    Nota: α  = alfa de Cronbach; ω = omega de Mc Donald 

 

En la tabla 5, se realizó la confiabilidad de la escala PRE-COVID-19 

mediante la estimación de la consistencia interna, usando los coeficientes 

matemáticos alfa de Cronbach y omega de McDonald, obteniendo 0. 89 y 0. 94 

respectivamente, siendo valores apropiados. (Campos y Oviedo, 2008). 
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Tabla 6 

 

Evaluación de normalidad mediante K-S según sexo de la muestra 
 

       Sig 

Escala PRE-
COVID-19 

Varón 

Mujer 

   .000 

.000 
Nota: K-S = Kolmogorov-Smirnov 

 

En la tabla 6, se muestra la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov con 

la corrección de Lilliefors. De acuerdo con Saldaña (2016), los resultados 

demuestran no tener una distribución normal (sig < 05), por el cual se aplicará la 

prueba de U de Mann-Whitney para encontrar las diferencias significativas 

dependiendo del sexo (Rivas et al., 2013). 

 
Tabla 7 

 
Diferencia significativa según sexo de la Escala de Preocupación por Contagio de 

la COVID-19  

 

       Total 

U de Mann Whitney 

Sig. 

                    42205 

                     .193 

 

 

En la tabla 7, se observa el valor de la prueba (42205) y el nivel de 

significancia > .05 no habiendo diferencia significativa entre las puntuaciones 

obtenidas para varón o mujer (Rivas et al., 2013), por ende, se procedió a obtener 

los percentiles iguales para ambos sexos (Talavera y Rivas, 2011). 
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Tabla 8 
 
Percentiles del modelo original de la Escala de Preocupación por Contagio de la 

COVID-19 

 

Percentil      PRE-COVID-19 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

 .00 

.00 

2.00 

2.00 

4.00 

5.30 

6.00 

7.00 

8.00 

8.00 

9.55 

10.00 

10.00 

11.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

13.00 

18.00 

 

 

En la tabla 8, se observa los centiles según puntuación directa de la Escala 

PRE-COVID-19 sin diferenciación por sexo. Donde la puntuación percentil del 5 al 

25 corresponde a una puntuación baja, entre el 25 al 75 una puntuación media y 

la puntuación entre el 75 al 100 son puntuaciones altas (Abad et al., 2006; Saldaña, 

2016). 
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Tabla 9 
 
Datos normativos de la muestra (n = 600) 
 

Niveles         Frecuencia        Porcentaje 
 

Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

180 

252 

168 

600 

 30 

42 

28 

100 

  

Nota: n = tamaño de la muestra 

 

En la tabla 9, se aprecia los niveles de la preocupación por infección de la 

COVID-19 en la muestra poblacional. Se presenta niveles bajos (30%), niveles 

medios (42%) y niveles altos (28%) del total (100%). Evidenciando mayor 

frecuencia de individuos (n = 252) en el nivel medio (42%) del total (100%).
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IV. DISCUSIÓN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las 

propiedades psicométricas de la Escala de Preocupación por el Contagio de la 

COVID-19 en adultos de Lima Norte, 2022, con una muestra poblacional de 600 

individuos entre 25 a 59 años de edad de ambos sexos. Los valores psicométricos 

obtenidos (X2 = 95.5; CFI = 0.970; TLI = 0.949; GFI = 0.991; RMSEA = 0.127; SRMR 

= 0.062; α = 0.89 y ω = 0.94), de manera aceptable para la investigación, respaldan 

el logro del objetivo propuesto de la validez y confiabilidad del instrumento. Cabe 

mencionar que el alcance del objetivo enunciado solo responde a la muestra de 

estudio.   

 

En cuanto al objetivo específico uno, que consistió en determinar el análisis 

descriptivo de los ítems, se observó una distribución normal de la asimetría, con 

rangos aceptables de +/- 1.5 y curvas platicúrticas (< 0) presentando una forma más 

achatada (Pérez y Medrano, 2010; Sanjuán, 2017). Cabe la posibilidad que los 

porcentajes más altos de respuestas “nunca o en raras ocasiones” y “a veces” sea 

debido a la existencia de un componente subjetivo de los participantes al desear 

presentarse socialmente aceptables (Gabini y Salessi, 2016). Estos datos guardan 

correspondencia con la investigación de Millán de Lange y D´Aubeterre (2012), un 

análisis psicométrico del inventario de agotamiento de Maslach, modelo de 3 factores 

en muestra venezolana, en donde el coeficiente de curtosis tuvo puntuaciones por 

debajo de cero revelando relativa heterogeneidad en su distribución. Asimismo, la 

investigación de Martínez y Alfaro (2019), en una investigación de validación de la 

escala de autoestima de Rosenberg en población boliviana se evidencia que la 

distribución no se presenta normal sino más bien una curva platicurtica con mayor 

acumulación de datos en los extremos. De acuerdo con Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018), la asimetría y la curtosis visualizan el grado de dispersión, 

agrupamiento y curva de los valores presentados. Si la asimetría es cero, entonces 

la distribución es simétrica, cuando la curtosis es cero, entonces la curva es normal. 

 

En síntesis, por medio del análisis descriptivo, se logró identificar los valores 

estadísticos de los ítems obteniendo un comportamiento aceptable de la asimetría y 

curtosis del instrumento. 
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En relación al objetivo específico dos, que consistió en determinar la validez 

de estructura interna del modelo unidimensional, se observó índices de ajuste de 

bondad aceptables del constructo (X2 = 95.5; CFI = 0.970; TLI = 0.949; GFI = 0.991; 

RMSEA = 0.127; SRMR = 0.062). Cabe recalcar que el X2, como ajuste descriptivo 

del modelo, tenga una tendencia a aumentar en muestras mayores mostrando una 

diferencia significativa respecto a la frecuencia de la distribución (Quevedo, 2011). 

Por otra parte, el valor del RMSEA de 0.127 se presenta como un valor desfavorable 

ya que se espera un valor máximo < 10. Sin embargo, El índice de ajuste comparativo 

(CFI) indica que el modelo tenga un buen ajuste al superar el 0.95 de corte (Bentler 

y Bonett, 1980). Además, los valores estadísticos de las cargas factoriales se 

encuentran > 0.60 siendo adecuados para la dimensión (Brown, 2015). Igualmente, 

el valor de SRMR resulta más eficaz para aceptar modelos de buen ajuste (Muiños, 

2021). Estos datos son semejantes a los resultados académicos de Dominguez-Lara 

(2019), validez de un instrumento de 8 ítems con escala de Likert que resalta el valor 

del CFI como buen ajuste del modelo al lograr .976. Por otro lado, en el Perú, 

Carranza et al. (2022), Ruíz et al. (2020) y Caycho-Rodríguez et al. (2020), cuyos 

objetivos fueron la observación de la conducta preocupación por contagio de COVID-

19 durante la pandemia global, presentaron resultados con el mínimo requerido. De 

esta manera, se conoce la adecuación o no adecuación de los puntos de corte entre 

0 y 1 donde el valor debe ser el mínimo requerido (CFI) > 0.90, (GFI) > 0.90 y para 

(RMSEA) y (SRMR) < 0.08 (Hu y Bendler, 2009, Brown, 2015). Conforme a López-

Roldan y Fachelli (2015), el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) permite mostrar 

estimaciones que, en conjunto, midan el mismo fenómeno.  

 

Aunque el X2 y el RMSEA presentaron valores con diferencia significativa 

cabe destacar los índices estadísticos del ajuste CFI, SRMR y las cargas factoriales 

que le otorgan un buen ajuste al modelo. En suma, por medio del análisis inferencial, 

se logró determinar la validez de estructura interna obteniendo un ajuste de bondad 

aceptable. 

 

En razón al objetivo específico tres, consistió en determinar la validez basada 

en relación del puntaje alcanzado con otro constructo, Es decir, qué tan bien se 

correlaciona la PRE-COVID-19 con la BDI-II, siendo éste un instrumento 
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ampliamente aceptable (Sanz et al., 2003). En el análisis se observó una correlación 

directa significativa (rho = .088; p < 0.05). Estos datos guardan correspondencia con 

las investigaciones de Sánchez y Robles (2021), sobre las características 

psicométricas del cuestionario de miedo al coronavirus, con una correlación 

adecuada y directa para todos los reactivos (> .50) y Eidman et al. (2021), análisis 

psicométrico de una prueba de ansiedad por la COVID-19, evidenciando la 

correlación ítem total > .50, siendo ésta una validez convergente directa y adecuada. 

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), cuanto mayor sea el valor 

absoluto, mayor será la relación entre ambos. Cohen et al. (2003), Alude el valor 

positivo de una variable que debe ser igual con la otra variable de correlación lineal 

simple. 

 

En síntesis, el coeficiente de correlación entre los modelos, fueron valores 

directos moderados y significativos interpretándose como valores apropiados.  

 

En relación al objetivo específico cuatro, consistió en determinar la 

confiabilidad basados en los estimadores de alfa y omega del cuestionario, en que 

se corroboró valores adecuados de alfa de Cronbach 0.89 y omega de McDonald 

0.94 (Campos y Oviedo, 2008; Dunn et al. 2014). Estos datos guardan 

correspondencia con la investigación de Gonzáles et al. (2020), Escala de Ansiedad 

por coronavirus que presentó un omega de .93. Asimismo, Mertens et al. (2020), 

obtuvo valores consistentes con un alfa de .77 en su investigación sobre Miedo al 

coronavirus y Nikcevic y Spada (2020), para una prueba de validación de la Escala 

del Síndrome de ansiedad COVID-19 obtuvo un alfa de 0.86 demostrando un nivel 

aceptable de confiabilidad según (Valdrich et al., 2017). Teniendo en cuenta a López 

et al. (2019), los valores de confiabilidad de la consistencia interna deben oscilar 

entre .70 para que sean índices aceptables a .90 que vendrían a ser estimadores 

ideales.  

 

En suma, para medir el grado de interacción entre los ítems del instrumento, 

se emplearon los coeficientes de alfa de Cronbach y omega de McDonald, logrando 

valores adecuados. 
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Respecto al objetivo específico cinco, que consistió en determinar los 

baremos del instrumento, se ejecutó la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov 

corregido por Lilliefors en la muestra según sexo, encontrando una distribución no 

normal (sig < 05) (Saldaña, 2016), asimismo, para el objetivo específico seis, se 

aplicó el test de U de Mann-Whitney, en donde no presentó una diferencia 

representativa en las puntuaciones para varón o mujer (> .05) que discrimine la 

muestra según sexo (Rivas et al., 2013). En tal sentido, los percentiles fueron iguales 

para ambos (Talavera y Rivas, 2011). Por consiguiente, para el logro del objetivo 

específico siete, las personas que consigan una puntuación percentual entre 5 y 30, 

se ubican en la categoría Bajo, asimismo, sujetos que obtienen un puntaje entre 31 

a 70 se sitúan en la categoría Medio, Por último, para el objetivo específico ocho, 

aquellos que logren una puntuación entre 71 a 100 se categorizan en un nivel Alto. 

De esta forma se clasifica para asignar posibles puntuaciones directas (Abad, et al, 

2006).  

 

En síntesis, para baremar la muestra poblacional en relación al grupo 

normativo se empleó la escala en centiles que consistió en brindar a cada puntuación 

directa un valor escalar entre 1 a 100. 

 

Referente a la validez interna, se evidenció que el tamaño muestral fue 

adecuado para realizar el análisis descriptivo e inferencial y obtener resultados 

válidos y confiables. Además, se determinó los datos normativos en percentiles con 

los resultados directos de la muestra. 

 

En cuanto a la validez externa, es importante mencionar que, esta 

investigación servirá de apoyo para futuros investigadores en contextos similares. 

Además, cabe señalar que los resultados no pudieron ser generalizados debido que 

se empleó una muestra no probabilística por conveniencia y no representó a toda la 

población adulta de Lima Norte. 

 

Por otro lado, las limitaciones se centraron en las restricciones ocurridas por 

la pandemia global generado por el coronavirus por el cual se consideró conveniente 

administrar el formulario de evaluación de manera virtual. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA 

Se determina que la Escala de Preocupación por Contagio de la COVID-19 (PRE-

COVID-19), al ser aplicada a una muestra de adultos de Lima Norte evidencia 

apropiadas propiedades psicométricas, demostrando eficiencia en su funcionamiento. 

 

SEGUNDA 

En el análisis estadístico de cada ítem, se confirmó que se encuentran 

estrechamente relacionados entre sí demostrando fortaleza en su unidad. 

 

TERCERA 

Se confirma que la estructura interna cuenta con valores estadísticos válidos. 

Además, cuenta con una estructura aceptable donde las cargas de los reactivos 

logran correspondencia exitosa con la dimensión. 

 

CUARTA 

Se confirmó que la evidencia de validez basada en relación con otros constructos 

presenta un tipo de correlación directa considerable y significativa demostrando 

buena significancia estadística. 

 

QUINTA 

La consistencia interna, basada en el análisis de los coeficientes alfa de Cronbach 

y omega de McDonald, registran estadísticos adecuados de fiabilidad, demostrando 

buena estabilidad del instrumento. 

 

SEXTA 

La prueba de normalidad de la muestra según sexo, no presenta una distribución 

normal siendo el nivel de significancia estadística menor a .05. 

 

SEPTIMA 

La prueba de U de Mann-Whitney, para valorar la existencia de diferencias 

representativas en la muestra según sexo, evidenció no tener un valor de 
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significancia apropiado para discriminar la muestra por sexo. 

 

OCTAVA 

Los datos normativos del instrumento, para el cuestionario de preocupación por 

Contagio del coronavirus (PRE-COVID-19), no tuvo diferenciación según sexo. Se 

estableció niveles bajos, medios y altos para su categorización. 

 

NOVENA 

Se realizó la baremación con los resultados de la muestra, evidenciando mayor 

frecuencia en la categoría media en relación con el grupo normativo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

PRIMERA 

Tras los resultados obtenidos en la Escala de PRE-COVID-19, aplicar el 

instrumento a muestras poblacionales de adultos mayores por considerarse 

población vulnerable que, en algunos casos, con problemas de comorbilidad. 

 

SEGUNDA 

Evaluar la confiabilidad con el método test-retest con la finalidad de demostrar la 

estabilidad temporal en futuras situaciones similares a la pandemia ocurrida por el 

coronavirus en nuestro país. 

 

TERCERA 

En futuras investigaciones aplicar el instrumento de modo presencial, con material 

concreto que incluya a la población que no tiene conocimiento del manejo de redes 

sociales y no cuenten con herramientas tecnológicas. 

 

CUARTA 

Discriminar la muestra por edad y estado civil con la intención de tener datos 

normativos diferenciados debido que no existe una baremación para estos grupos 

ya que en la presente investigación se realizó una categorización de la muestra 

según sexo. 

 

QUINTA  

Llevar a cabo programas de detección y prevención de la preocupación por contagio 

de la COVID-19 para poblaciones que estuvieron expuestas a circunstancias 

desfavorables en pandemia a fin de mejorar la salud mental de las personas. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de Consistencia de la tesis 
 

Título: Propiedades psicométricas de la Escala de Preocupación por contagio de la COVID-19 (PRE-COVID-19) en adultos de Lima Norte, 2022 

Autores: Espinoza Eguizabal, Oliver y Panez Robles Pamela 

PROBLEMA OBJETIVOS            VARIABLES E ITEMS                                 MÉTODOLOGÍA 

 General  Variable 1: Preocupación por Contagio 

¿La escala de 

Preocupación por 

el Contagio de 

COVID-19 cuenta 

con las 

propiedades 

psicométricas que 

justifiquen su uso 

en la población 

adulto 

perteneciente a 

Lima-Norte, 2022? 

Determinar las propiedades psicométricas de la Escala 

de Preocupación por Contagio de la COVID-19 

Unidimensional Ítems                Escala de medición 

  

 

Específicos 
 

a) Determinar las características de los ítems 
 

b) Determinar si cuenta con las evidencias de validez 

basadas en estructura interna 

c) Determinar la evidencia de validez basada en 

relación con otras variables. 

d) Determinar la confiabilidad basados en los 

coeficientes alfa y omega del test, el cual va 

dirigido a adultos que residen en Lima Norte, 2022 

       Preocupación por Contagio 
               

 
 

 
 

     1 a 6                        ordinal 

  
 

 

                                            e) Determinar la prueba de normalidad según sexo. 
 
                                       f) Determinar la diferencia significativa según sexo. 
                                          
                            g) Determinar los baremos del instrumento Escala de     preocupación 

por contagio de la COVID-19 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Método de análisis de datos 

Estadísticas descriptivas e 

inferenciales: 

Media y desviación estándar, 

asimetría y curtosis de Fisher, 

índice de homogeneidad, 

comunalidad e índice de 

discriminación. 

Validez de la estructura interna: 

Análisis factorial confirmatorio 

(AFC) empleando el RStudio y 

SPSS para los índices de ajuste 

(X2, gl, CFI, TLI, RMSEA, SRMR) 

Validez de los resultados en 

relación con otras variables: 

Coeficiente de correlación 

Evidencias de confiabilidad: 

Coeficiente de alfa y omega de 

MacDonald. 
 
Evidencia de normalidad Kolmogorov-
Smirnov 
 
Diferencia significativa según sexo  
 
Baremación del instrumento 

POBLACIÓN- 

MUESTRA: 

600 adultos de Lima, 

Norte 

 
 

Instrumentos 

 

Escala de Preocupación 

por Contagio de 

COVID-19 (PRE- 

COVID-19) de  

Caycho-Rodríguez et al. 
(2020) 

 

Inventario de depresión 

Beck de Aarón Beck 

(1965) 

 



 

Anexo 2 Tabla de Operacionalización de la variable 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

Preocupación 

por Contagio 

La preocupación es un 

estado emocional de 

tipo negativo que 

genera temor, 

intranquilidad, angustia 

e inmovilidad frente a 

situaciones 

desfavorables para el 

individuo construidas 

por su pensamiento 

(Esteban et al., 2021). 

Esta respuesta 

emocional adopta 

ciertos 

comportamientos 

perjudiciales para la 

salud (Caycho-

Rodríguez et al., 

2020). 

El nivel de la 

preocupación está 

definido por el puntaje 

alcanzado en la 

escala preocupación 

por contagio del 

COVID-19 (Caycho-

Rodríguez et al., 

2020) modelo 

unidimensional 

conformado por 6 

ítems con respuesta 

tipo Likert. 

 
Preocupación por 

Contagio 

 
Nivel cognitivo 

 
 

 
Nivel Afectivo 

1,2,3 

 
 

 
4,5,6 

Ordinal 

 

 



Anexo 3: Instrumentos 

 
 

Escala de Preocupación por Contagio de COVID-19 (PRE-COVID-19) 

Adaptado por Caycho Rodríguez, Ventura León y Barboza Palomino (2020) 
 

Nombre:    

  Género:    

Edad:    Fecha: 

Leer cuidadosamente cada pregunta marque con un aspa (X) en el casillero que 

corresponda junto a cada frase la casilla que mejor refleje su situación actual. 

 
Nunca o en raras 

ocasiones 

(0) 

Casi nunca 

(1) 

A veces 

(2) 

Casi todo el tiempo 

(3) 

 
 

 
ÍTEMS 

Nunca o en 

raras 

ocasiones 

Casi 

nunca 

 
A veces 

Casi todo 

el tiempo 

1. Durante la última semana, ¿con qué frecuencia ha pensado 

usted sobre la probabilidad de contagiarse de coronavirus? 

    

2. Durante la última semana, ¿el pensar sobre la posibilidad de 

contagiarse de coronavirus ¿ha afectado su estado de ánimo? 

    

3. Durante la última semana, el pensar sobre la posibilidad de 

contagiarse de coronavirus ¿ha afectado su capacidad para 

realizar sus actividades del “día a día “? 

    

4. ¿Hasta qué punto le preocupa usted la posibilidad de contagiarse 

de coronavirus? 

    

5. ¿Con qué frecuencia se preocupa usted sobre la visibilidad de 

contagiarse de coronavirus? 

    

6.El estar preocupado por la posibilidad de contagiarse de 

coronavirus ¿es un problema importante para usted? 

    



Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) 

 
Creada por A. Beck (1965) 

 

Nombre:    

  Género:    

Edad:    Fecha: 

En el cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención 

cada uno de ellos. A continuación, señale Cuál de las afirmaciones de cada grupo describe 

mejor sus sentimientos durante la última semana, incluido el día de hoy. Marque con un 

aspa (X) el casillero que haya elegido. Asegúrese de haber leído todas las afirmaciones 

dentro de cada grupo antes de hacer la elección. 

 

 
1). 

 
0. No me siento triste 

 

 
1. Me siento triste 

 

 
2. Me siento triste. continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

 

 
3. Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo 

 

 
2). 

 
0. No me siento especialmente desanimado de cara al futuro. 

 

 
1. Me siento desanimado de cara al futuro. 

 

 
2. Siento que no hay nada por que luchar. 

 

 
3. El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

 

 
3). 

 
0. No me siento como un fracasado. 

 

 
1. He fracasado más que la mayoría de las personas. 

 

 
2. Cuando miro hacia atrás, lo único que veo es un fracaso tras otro. 

 

 
3. Soy un fracaso total como persona. 

 

 
4). 

 
0. Las cosas me satisface tanto como antes. 

 

 
1. No disfruto de las cosas tanto como antes. 

 

 
2. Ya no tengo ninguna satisfacción de las cosas. 

 

 
3. Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo. 

 

 
5). 



 
0. No me siento especialmente culpable. 

 

 
1. Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

 

 
2. Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

 

 
3. Me siento culpable constantemente. 

 

 
6). 

 
0. No creo que estés siendo castigado. 

 

 
1. Siento que quizá esté siendo castigado. 

 

 
2. Espero ser castigado. 

 

 
3. siempre que estoy siendo castigado. 

 

 
7). 

 
0. No estoy descontento de mí mismo 

 

 
1. Estoy descontento de mí mismo 

 

 
2. Estoy a disgusto conmigo mismo 

 

 
3. Me detesto 

 

 
8) 

 
0. No me considero peor que cualquier otro. 

 

 
1. Me autocrítico por mi debilidad o por mis errores 

 

 
2. Continuamente mi culpa por mis faltas 

 

 
3. Me culpo por todo lo malo que sucede 

 

 
9) 

 
0. No tengo ningún pensamiento de suicidio 

 

 
1. A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré 

 

 
2. Desearía poner fin a mi vida 

 

 
3. Me suicidaría si tuviese oportunidad 

 

 
10) 

 
0. No lloro más de lo normal 

 

 
1. Ahora lloró más que antes 

 

 
2. Lloró continuamente 

 

 
3. No puedo dejar de llorar, aunque me lo proponga 

 



 
11) 

 
0. No estoy especialmente irritado 

 

 
1. Me molesta o Irrita más fácilmente que antes. 

 

 
2. Me siento irritado continuamente 

 

 
3. Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban 

 

 
12) 

 
0.No he perdido el interés por los demás 

 

 
1. Estoy Menos interesado en los demás que antes 

 

 
2. He perdido gran parte de interés por los demás 

 

 
3. He perdido todo interés por los demás 

 

 
13) 

 
0. Tomo mis propias decisiones igual que antes 

 

 
1. Evito tomar decisiones más que antes 

 

 
2. Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes 

 

 
3. Me es imposible tomar decisiones 

 

 
14) 

 
0. No creo tener peor aspecto que antes 

 

 
1. Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo 

 

 
2. Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer poco 

atractivo 

 

 
3. Creo que tengo un aspecto horrible 

 

 
15) 

 
0.Trabajo igual que antes 

 

 
1. Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo 

 

 
2. Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo 

 

 
3. Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea 

 

 
16) 

 
0. Duermo también como siempre 

 

 
1. No duermo también como antes 

 

 
2.Me despierto 1-2 horas antes de lo habitual y me cuesta volverme a dormir 

 



 
3. Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no puedo volverme a dormir 

 

 
17) 

 
0.No me siento más cansado de lo normal 

 

 
1. Me canso más que antes 

 

 
2. Me canso cuánto hago cualquier cosa 

 

 
3. Estoy demasiado cansado para hacer nada 

 

 
18) 

 
0.Mi apetito no ha disminuido 

 

 
1. No tengo tan buen apetito como antes 

 

 
2. Ahora tengo mucho menos apetito 

 

 
3. He perdido completamente el apetito 

 

 
19) 

 
0. No he perdido peso últimamente 

 

 
1.He perdido más de 2 kilos 

 

 
2. He perdido más de 4 kg 

 

 
3. He perdido más de 7 kg 

 

 
20) 

 
0. No estoy preocupado por mi salud 

 

 
1. Me preocupa los problemas físicos como dolores, etc.; el malestar del 
estómago o los catarros 

 

 
2. Me preocupa las enfermedades y me resulta difícil pensar en otras cosas 

 

 
3. Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de pensar en 
otras cosas 

 

 
21) 

 
0. No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo 

 

 
1. La relación sexual me atrae menos que antes 

 

 
2.Estoy mucho menos interesado en el sexo que antes 

 

 
3. He perdido totalmente el interés sexual 

 

 
      Test utilizado para determinar la Validez Convergente 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace del formulario: 

Link: 

https://forms.gle/v8wXbHkhKTgrL9Mq5 

  

https://forms.gle/v8wXbHkhKTgrL9Mq5


Anexo 4. Ficha Sociodemográfica 

Espinoza y Panez 2022 

 
 

Nombre: Fecha:  
Leer cuidadosamente cada pregunta marque con un aspa (X) en el casillero que corresponda 

 

Edad: 

Sexo: 

Femenino 

Masculino 

Distrito donde vive 

Los olivos 

San Martín 

Puente piedra 

Independencia 

Comas 

Carabayllo 

Ancón 

Santa Rosa 

Estado civil 

Casado (a) 

Conviviente 

Soltero(a) 

Viuda (a) 

Divorciado(a) 

Grado de Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

¿Fue diagnosticada con COVID-19? 

Si 

No 

¿Cuántas dosis tiene? 

1 

2 

3 

4 

Ninguna 
 
 

¿Usa medidas de bioseguridad para 

evitar el contagio? (mascarilla, 

alcohol, lavado de manos, etc.). 

Si 

No 



Anexo 5: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido 

por la Universidad. 
 
 
 



. Anexo 6: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido 

por la Universidad. 
 

 
 



Anexo 7: Autorización de uso del instrumento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 8: Permiso de autorización para crear datos normativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9: Consentimiento Informado 

 
Sr: ………………………………………………………………………… 

 
Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es 

………………………… estudiante del décimo ciclo de la carrera de 

psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la 

actualidad   me   encuentro   realizando   una   investigación   sobre 

……………………………. y para ello quisiera contar con su 

importante colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos 

pruebas: ………………………………………………………. De aceptar 

participar en la investigación, se informará todos los procedimientos 

de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a 

algunas preguntas, se explicará cada una de ellas. 

Gracias por su colaboración. 

 

 
Atte. ......................................... 

ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

 
 
 
 

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

siguiente parte. 

Yo, acepto aportar en la investigación sobre ....................de la 

señorita........................, habiendo informado mi participación de 

forma voluntaria. 

Día: ………. /………../………… 
 
 
 
 
 

Firma 



Anexo 10: Resultados prueba piloto 

 

Tabla 1 

Análisis preliminar de los ítems de la Escala de Preocupación por Contagio de COVID-

19, n=100 

 

Items 

Frecuencia 
M DE g1 g2 IHC h2 Id Aceptable 

0 1 2 3 

P1 24.0 44.0 28.0 4.0 1.12 .820 0.22 -0.69 .690 .625 .00 SI 

P2 34.0 34.0 30.0 2.0 1.00 .853 0.19 -1.19 .644 .564 .00 SI 

P3 42.0 30.0 23.0 5.0 .91 .922 0.56 -0.83 .754 .703 .00 SI 

P4 32.0 33.0 33.0 2.0 1.05 .857 0.10 -1.25 .684 .624 .00 SI 

P5 30.0 34.0 35.0 1.0 1.07 .832 -0.02 -1.34 .768 .726 .00 SI 

P6 28.0 37.0 31.0 4.0 1.11 .863 0.16 -0.97 .665 .594 .00 SI 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; id: Índice de discriminación 
 

 

En la tabla 1, se observa el análisis preliminar de los ítems, el cual cuenta con 

un Likert de 4, siendo del 0 al 3, donde se evidencia que los valores no son >.80, 

dando conocer que existe dispersión entre las respuestas de los participantes, a su 

vez, la media y la desviación estándar se encuentran entre .91 a 1.12 y .820 a .922 

respectivamente, indicando la existencia de variabilidad. La asimetría y curtosis se 

encuentran entre el +/-1.5 siendo valores aceptables (Pérez y Medrano, 2010), por 

último, el IHC y comunalidad son valores >.30, considerándolo apropiados (Lloret et 

al., 2014).  

 

Tabla 2 

Evidencia de validez basado en la estructura interna de la Escala de Preocupación 

por Contagio de COVID-19 

 Χ2 gl CFI TLI RMSEA SRMR AIC 

PRE-COVID-19 8.63 9 0.951 0.919 0.277 0.088 1258 

Nota: X2: chi cuadrado; gl: grados de libertad; GFI: Índice de bondad de ajuste; TLI: Índice de Tucker-
Lewis; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; SRMR: Raíz media estandarizada residual 
cuadrática; AIC: criterio de información Akaike. 

 



En la tabla 2, se realizó el análisis factorial confirmatorio (AFC), por medio de 

los índices de ajuste, obteniendo un Χ2 de 8.63, CFI y TLI deben encontrarse próximos 

a 1 (Ruiz et al., 2010), un RMSEA de 0.277 y SRMR de 0.088, evidenciando que el 

valor del SRMR es apropiado, al ser un valor <.10 dado por (Byrne, 2010), por lo tanto, 

se dio a conocer que cuenta con una estructura aceptable. 

 

Tabla 3.  

Cargas factoriales de los ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3, Se realizó las cargas factoriales de la dimensión con sus ítems, 

donde las cargas factoriales están entre los rangos de 0.74 a 0.90, según Brown 

(2015) indica que las cargas deben ser mayor a 0.40 logrando exitosamente que los 

ítems son adecuados para la dimensión. 

 

 

 



Tabla 4. 

Evidencia de validez de la Escala de Preocupación por Contagio de COVID-19 en 

relación con otras variables 

   BDI -II 

 R .213 

PRE-COVID-19 Sig. .033 

 N  100 

Nota: r=coeficiente de correlación de Pearson; p= valor de probabilidad; n=muestra 
 

 

En la tabla 4, se muestra la correlación directa entre la escala de PRE-COVID-

19 y BDI-II, por medio de la correlación de Pearson, siendo un valor de .213, habiendo 

una correlación significativa (Mondragón, 2014). Por lo cual la escala presenta validez 

de tipo convergente.  

 

Tabla 5.  

Confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Preocupación por Contagio de 

COVID-19 

 Alpha de Cronbach Omega de McDonald 

PRE-COVID-19         0.886            0.895 

 Nota: α =alfa de Cronbach; ω=Omega de Mc Donald 

 

 

En la tabla 5, se realizó la confiabilidad de la escala PRE-COVID-19 por medio 

de la consistencia interna, usando los estadísticos matemáticos alpha de Cronbach y 

omega de McDonald, obteniendo 0.886 y 0.895 respectivamente, siendo valores 

aceptables al superar el .70 (Campos-Arias y Oviedo, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11: Sintaxis de R y RStudio de la muestra final 

 

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) 

} 
packages <- c("parameters","apa","haven","ggplot2","ggpubr","gridExtra","apaTables", 
"reshape", "GPArotation", "mvtnorm", "psych", "psychometric", "lavaan", "nFactors", 
"semPlot", "lavaan", "MVN", "foreign", "semTools") 

ipak(packages) 
setwd('C:\\Users\\USER\\Dropbox\\Mi PC (LAPTOP-0HMP4EJR)\\Downloads\\DPI\\') 

Resultados<-read.spss("spss.sav", to.data.frame=TRUE) 
Unidimensional<-'prec =~ C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6  

' 
CFAone <- cfa(Unidimensional,orthogonal=TRUE, data=Resultados, 
estimator="WLSMV",ordered =names(Resultados)) 

summary(CFAone, fit.measures=TRUE) 

fitMeasures(CFAone) 

semPaths(CFAone, intercepts = FALSE,edge.label.cex=1.5, optimizeLatRes = TRUE, 
groups = "lat",pastel = TRUE, exoVar = FALSE, sizeInt=5,edge.color ="black",esize = 6, 
label.prop=2,sizeLat = 10,"std", layout="circle2") 

attach(Resultados) 

Dimension <- data.frame(C1,C2,C3,C4,C5,C6) 
describe(Dimension) 

General <- polychoric(Dimension) 
psych::alpha(General$rho) 

omega(General$rho) 
omega(Dimension) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de 

investigación 
 

 

 
 

 

Link Oliver Espinoza Eguizabal: 
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=2
91052 

Link Pamela Panez Robles: 
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=29
2217 
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