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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las evidencias de validez 

de la Escala de Calidad de Amistad en adolescentes de la ciudad de Trujillo, por 

otro lado, la investigación fue de tipo aplicada y diseño no experimental. Asimismo, 

los resultados obtenidos se obtuvieron a través del Análisis Factorial Confirmatorio, 

evidenciándose que el constructo tiene validez tras haber alcanzado los índices de 

ajuste esperados, en cuanto al Confiabilidad se obtuvo mediante el Coeficiente Alfa 

de Cronbach, consiguiendo a nivel general una confiabilidad de .89. Se concluyó 

que la escala empleada cuenta con validez y confiabilidad aceptables, estos 

resultados logrados pueden deberse a diferentes factores, entre ellos el contexto y 

cantidad de muestra donde se aplicó la prueba.  

Palabras clave: Calidad de la amistad, estudiantes, escuelas 
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Abstract 

The present investigation had as general objective to determine the evidence of 

validity of the Friendship Quality Scale in adolescents from the city of Trujillo; on the 

other hand, the research was of an applied type and non-experimental design. 

Likewise, the results obtained were obtained through Confirmatory Factor Analysis, 

showing that the construct has validity after having reached the expected 

adjustment indices. Reliability was obtained through the Cronbach's Alpha 

Coefficient, achieving a general reliability of . 89. It was concluded that the scale 

used has acceptable validity and reliability; these results achieved may be due to 

different factors, including the context and quantity of sample where the test was 

applied. 

Keywords: Quality of friendship, students, schools
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I. INTRODUCCIÓN

Las personas necesitan estar en compañía de los demás, para un adecuado 

desarrollo en el área emocional y social (Resset et al., 2013). Las relaciones 

interpersonales, son entendidos como vínculos o interacciones que se lleva a cabo 

de dos o más individuos en cualquier espacio y tiempo. Dentro de estas se 

intercambian pensamientos, necesidades, sentimientos y experiencias personales, 

lo cual permite el desenvolvimiento de las personas (Singh & Sharma, 2021). 

El individuo al relacionarse con sus pares, permite el desarrollo y práctica de 

habilidades sociales que lo favorecen y proporcionan apoyo emocional ante 

situaciones que generan estrés, pero también pueden conllevar a un período de 

malestar y sufrimiento (Lacunza & Contini, 2016). Estas relaciones, basadas en la 

amistad puede centrarse en si hay amigos o no, quienes son los amigos, y la calidad 

de dichas relaciones (Estévez et al., 2009) 

Bandura explicó en su teoría del aprendizaje social, acerca del valor de las 

relaciones sociales, las cuales tienen un rol importante en la conducta del sujeto, si 

este tendrá un fracaso o éxito en lo que quiere alcanzar, todo ello por la influencia 

que ejercerán las amistades, bueno o malo es acorde al tipo de personas con las 

que uno se relacione (Bandura & Walters, 1974). 

El número y calidad de amistad se ha reducido durante la llegada del Covid-

19 y en el período post pandemia, ya que se optó por reemplazar y adaptar las 

actividades presenciales por virtuales (Echarri, 2023). De esta manera gran parte 

de los individuos decidieron conversar con personas que estaban a su alcance, 

convirtiéndose estas en una fortaleza ante cualquier problema personal (Cortez, 

2021). De acuerdo a datos estadísticos, en los varones se evidencia una reducción 

del número de amigos cercanos. En tal sentido, en 1990 un 6% manifestaba tener 

un solo amigo, en el 2020 aumentó a un 21%. En el caso de los que señalan tener 

cinco amigos, se redujo considerablemente de 1990 (55%) a 2020 (27%), en las 

mujeres se aprecian también estadísticas similares (Rodríguez, 2021). 

Por otro lado, se ha contemplado que la calidad de la amistad, ha reducido 

considerablemente, en especial en las instituciones educativas, por tal motivo se 

presentan casos de violencia escolar, el cual ha sido un problema que ha ganado 
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relevancia, desfavoreciendo el desarrollo socioemocional en los estudiantes. 

Asimismo, la sociedad influye, puesto que normaliza la violencia, exclusión, abuso 

entre iguales, desigualdad y amenazas (Urbina & Beltrán, 2020). En el Perú, el 

Ministerio de Educación (MINEDU), realizó un estudio, mencionando que por lo 

menos 27 alumnos diariamente son víctimas de violencia, también en el año 2019 

se reportaron 4931 denuncias; por último, entre los años 2013 al 2019 se 

registraron 31 216 casos de estudiantes acosados (Rojas, 2019).  

Otra de las causas por las que se reduce la calidad de la amistad, es por la 

crianza emitida en casa, puesto que hay padres que emplean métodos estrictos y 

radicales. Una investigación llevada a cabo, refieren que el 70% de los padres 

ejercen la violencia física y psicológica contra sus hijos, generando que los menores 

realicen lo mismo en sus centros educativos (Gonzales & Zúñiga, 2019). Por otro 

lado, está la delincuencia, la cual se ve incrementada cuando el estudiante es 

influenciado por quienes le rodean, relacionándose con ellos tras ver en casa 

problemas económicos, abandono de sus padres, por tener la necesidad de estar 

rodeado de personas a quienes llama “amigos” o incluso por la trasmisión de 

tendencias criminales de padres a hijos, que se ve reflejado en un 68% (Campos & 

Sánchez, 2019). 

La calidad de amistad es necesaria en la vida de cada persona, 

especialmente en la etapa de la pubertad-adolescencia, dado que en esa etapa se 

inicia a construir relaciones más emocionales, y que aportan a formar la identidad 

del individuo (Brotfeld, & Berge, 2020). Asimismo, tras ingresar a la adolescencia, 

implica la ruptura y vínculo entre padres e hijos, dado que los menores terminan 

por compartir sus experiencias con sus pares, tras haber un sentimiento de 

confianza (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF 2021).  

Tener una buena calidad de amistad, implica felicidad y ayuda a reducir el 

estrés, además mejora a nivel personal, ya que brinda el sentido de pertenencia y 

seguridad que beneficia al adolescente en la valoración de sí mismo, la 

construcción de la identidad y la autoexploración. Asimismo, a nivel interpersonal, 

cuando la persona está afrontando un problema, las amistades estarán presentes 

para ayudar a sobrellevar dicha situación. Por el contrario, si el individuo se 
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encuentra solo, lo más probable es que termine por obtener consecuencias 

negativas para sí (Mayo Clinic, 2023; Brotfeld, & Berge, 2020).  

Con todo lo mencionado anteriormente y evidenciado las estadísticas, es 

necesario medir la calidad de amistad en adolescentes, dentro del contexto local, 

puesto que las amistades en dicha etapa son relevantes, ya que ayuda al individuo 

a contar con una mejor autoestima y a tener un buen desenvolvimiento en las 

diversas áreas de su vida (Brotfeld, & Berge, 2020). De esta forma, se quiere contar 

con un instrumento que ayude y garantice una óptima medición de la variable. 

Para medir la variable, a lo largo del tiempo, se han desarrollado escalas. 

Entre ellas están: Cuestionarios de amistad de McGill, cuenta con 9 dimensiones. 

Asimismo, se desarrollaron dos instrumentos, los cuales se aplican al mismo tiempo 

(Afecto del encuestado y función del amigo), también cuenta con una escala Likert 

y su aplicación va dirigida a adolescentes tardíos y jóvenes, pero no están 

adaptados al español (Mendelson & Aboud, 1999). Por otro lado, la escala 

denominada “Sport Friendship Quality Scale”, creada por Weiss y Smith en 1999,  

centrada en la calidad de la amistad en el ámbito deportivo. Además, está dirigida 

a individuos de entre 8 años a 16. A su vez, cuenta con 6 dimensiones y 22 ítems 

(Weiss & Smith, 1999). 

Relationship Goals Questionnaire-Friendship, una herramienta creada por 

Elliot y colaboradores en el año 2006. Cuenta con 2 dimensiones y 4 ítems en cada 

una de las dimensiones (calificado como una cantidad mínima). Al igual que la 

escala anterior, está enfocado únicamente en el contexto de la Educación Física y 

está adaptado al idioma español (Elliot et al., 2006). Igualmente, se cuenta con la 

Escala de Calidad de Amistad adaptado por Resset y colaboradores en el año 2013, 

creado por Bukowski y compañeros en el año 1994. El presente instrumento, cuenta 

con adecuadas propiedades psicométricas (presenta valores óptimos de 

confiabilidad que va desde 0.61 a 0.81, empleando el Coeficiente Alfa), se centra 

en medir 6 dimensiones, las cuales son necesarias para evaluar la amistad. 

Asimismo, FQS, es reconocido como el mejor constructo en el primer mundo. Por 

último, puede ser administrado en niños y adolescentes (Bukowski et al., 1994).  
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Finalmente, se optó por elegir el instrumento creado por Bukowski y 

colaboradores en Estados Unidos, adaptado por Resset et al. (2013), puesto que 

es una de las escalas más empleadas por mostrar valores adecuados de validez y 

confiabilidad y ser administrado en estudiantes.  

La formulación de la pregunta de investigación planteada es: ¿Cuáles son 

las evidencias de validez de la Escala de Calidad de Amistad en adolescentes de 

la ciudad de Trujillo? 

A modo de justificación, la elaboración de la presente investigación, es 

relevante a nivel social, puesto que permitirá que los profesionales interesados en 

analizar la variable cuenten con un instrumento validado, lo cual beneficia la 

intervención estratégica para fortalecer el vínculo de los menores pertenecientes a  

las diferentes instituciones educativas. En relación a la justificación práctica, se 

contará con una herramienta que beneficiará a los estudiantes e investigadores 

interesados en estudiar la variable,  a la vez el estudio servirá como soporte para 

sus investigaciones, siendo un antecedente más. Por último, a nivel metodológico, 

se orientará a verificar las propiedades psicométricas del instrumento para que esta 

pueda ser validada y confiable al emplearlo en alumnos que cursan el nivel 

secundario de la ciudad de Trujillo.  

Al tener en cuenta las bases que justifican el estudio, se plantea como 

objetivo general: Determinar las evidencias de validez de la Escala de Calidad de 

Amistad en adolescentes de la ciudad de Trujillo. En cuanto a los objetivos 

específicos: 1) Determinar la evidencia de validez de contenido a través del criterio 

de jueces, 2) Determinar las evidencias de validez de estructura interna de la Escala 

de Calidad de Amistad en adolescentes, 3) Determinar la confiabilidad por 

consistencia interna de la escala de calidad de amistad en adolescentes. 
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II. MARCO TEÓRICO

Como antecedentes a nivel internacional, quienes hayan empleado la escala 

Friendhip Quualities Scale, se encontró a Rodríguez et al. (2015) los cuales llevaron 

a cabo su investigación en la ciudad de Paraná (Argentina), tuvieron una muestra 

de 509 estudiantes de 10 a 12 años, la investigación fue de tipo psicométrico y un 

diseño no experimental. Se llevó a cabo un AFC, de esa manera consiguieron como 

resultados: X2 = 941.62, GL = 474, CFI = .90, RMSEA = .044, siendo puntajes 

adecuados que se ajustan al modelo original. La confiabilidad se obtuvo a través 

del coeficiente  Alfa de Cronbach, con datos entre .63 y .83. Estos valores señalan 

que el instrumento es válido y confiable para ser aplicado. 

Asimismo, en el siguiente estudio tuvieron como objetivo evaluar la validez 

factorial en adolescentes, su muestra estuvo compuesta por 195 adolescentes y 

tras aplicar el instrumento obtuvieron lo siguiente:  x2 de 1763. A su vez, el 

Coeficiente Alfa estuvo entre 0.64 y 0.83. Esto indica una adecuada confiabilidad 

para su posterior uso. En el segundo estudio, se propusieron poner a prueba el 

modelo obtenido en el estudio 1 a través del AFC, tuvieron como muestra 411 

adolescentes. Analizaron el coeficiente Alfa, con valores de .60 a .84. En cuanto al 

AFC, se obtuvieron los siguientes índices de ajuste GFI = .96, lo cual determinó un 

buen ajuste del modelo (Rodriguez et al., 2022). 

Por otro lado, se realizó una adaptación en Turquía, el cual tuvo como 

objetivo adaptar la Escala Calidad de la Amistad en adolescentes para determinar 

los niveles de relación de amistad entre los adolescentes. Contaron con una 

muestra conformada por 603 estudiantes, el estudio fue tipo psicométrico y un 

diseño no experimental. Se enfocaron en el  AFC para analizar las 6 dimensiones, 

de esta manera lograron obtener los siguientes resultados: x2 669.12, RMSEA = 

0.063, CFI = 0.97, GFI = 0.88, TLI = .96. La confiabilidad se obtuvo mediante el 

Coeficiente Alfa de Cronbach, los puntajes oscilaron entre 0.66 y  0.86. De esta 

manera, se observó que la escala es adecuada para ser administrada (Zeynep et 

al., 2014).  

El último estudio, se llevó a cabo en Argentina. El objetivo fue traducir al 

español y adaptar la escala Friendship Qualities Scale, mediante su aplicación a 

una muestra de niños argentinos y verificar las propiedades psicométricas del 
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mismo. Por ende, contaron con una muestra de 195 estudiantes del nivel primaria 

con un rango de edades entre 9 y 12 años en Argentina. Para establecer la 

consistencia interna, se usó el índice Alfa de Cronbach con valores de 0.61 a 0.81. 

Se observó de esta manera evidencias de confiabilidad adecuadas para usar el 

instrumento (Resset et al., 2013). 

Por otro lado, es importante recalcar que, a pesar de la búsqueda de estudios 

relacionados a la variable en el país, no se hallaron. 

En cuanto a las teorías relacionadas al constructo, se encuentra en primer 

lugar la teoría del aprendizaje vicario del psicólogo Bandura, quien sostiene que la 

conducta tiende a adquirirse desde la niñez, mediante la observación del entorno 

donde estos se desenvuelven, sin tener en cuenta que estas conductas sean 

reforzadas, puesto que el individuo es capaz de imitar conductas de otros como 

propias (Jara et al., 2018). 

Referente al modelo cognitivo conductual, se relaciona con la teoría 

mencionada anteriormente, por lo que hacen hincapié a que los usuarios con el 

pasar del tiempo procesan información y con ello se determina su conducta 

(Universidad Internacional de Valencia, 2018). Asimismo, el desarrollo del 

pensamiento relacionado a la calidad de amistad, está estrechamente conectado 

con el proceso de los vínculos formados durante la infancia (Selman, 1980). Es 

decir que los pensamientos toman gran relevancia para llevar a cabo una conducta 

y de cómo se puede sentir el individuo al respecto (García & Pereira, 2008).  

Las teorías mencionadas anteriormente, se conectan con la escala “calidad 

de la amistad”, puesto que, en las seis dimensiones (cada uno conformado por 

diferentes ítems), se describen pensamientos y conductas del evaluado, los cuales 

se manifiestan tras el aprendizaje obtenido en su medio donde se desarrollan 

(Universidad Internacional de Valencia, 2018). 

La calidad de amistad se define como la relación afectiva que se da entre 

dos a más personas, la cual involucra valores como la lealtad, respeto, amor, entre 

otros, y que ello se cultiva a través del trato e interés mutuo a lo largo del tiempo 

(Gallego & Vidal, 2017). Asimismo, la idea de la calidad de amistad incluye “ser 

feliz” o alcanzar un estado de bienestar al poner en práctica los principios y 
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creencias (Rivadulla, 2019). Igualmente, se sustenta en la confianza, afecto, 

comunicación asertiva y el conocimiento (Ibarra & Jacobo, 2017).  

Además, implica contar con alguien ante cualquier situación. De igual 

manera, impulsa la interiorización de diversas normas y valores, incrementa la 

autoestima del individuo y beneficia en el desarrollo de capacidades como la 

resolución de conflictos (Greco, 2019). Igualmente, al tener un amigo, contribuye 

como un agente protector frente a una situación negativa que puede pasar en el 

entorno familiar, escolar o social (Rodríguez et al., 2015). 

La relevancia de la calidad de la amistad radica como un favorecedor del 

bienestar para los individuos, y es más enriquecedor cuando las amistades son 

percibidas como “íntimas” (Brotfeld & Berger, 2020). Asimismo, los amigos ayudan 

a potenciar las habilidades sociales y ser una fuente de apoyo para fortalecer al 

“yo”, la identidad y autoconcepto (Estévez, 2013). A su vez, dentro del vínculo 

formado entre las personas se experimentan cambios y se vuelven cada vez más 

complejos durante la adolescencia donde se da la aparición de diferentes tipos de 

relaciones (García, 2010). 

Entre las primeras etapas, se llevan a cabo diversos cambios a raíz de la 

comprensión del vínculo amistoso por las habilidades cognitivas y emocionales del 

menor (García, 2010). Para los niños, la amistad se centra con las actividades como 

el juego y recreación; mientras que, en los adolescentes esto cambia, porque inician 

a contarse acontecimientos personales y llevar a cabo aquellas actividades en 

común, es así que le dan mayor énfasis a los pensamientos, sentimientos e 

intenciones de aquellos le que rodean (Rodríguez et al., 2015).  

En la sociedad, los adolescentes consideran importante los vínculos 

amistosos con los compañeros de escuela y amigos fuera del colegio, dado que 

tienen un rol importante en su desarrollo. En ese caso, la amistad y la calidad tiene 

un valor para el bienestar emocional, social, físico, lo que influye en el rendimiento 

académico y/o ámbito laboral (Ibarra & Jacobo, 2017).  

Sin duda, el vínculo formado entre los adolescentes es un tema relevante, 

porque beneficia al desarrollo social de cada uno, asimismo, se dará la 

experimentación de cambios en los pensamientos y conducta a lo largo del tiempo, 
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por lo que es necesario que el menor se relacione con buenas influencias o de lo 

contrario traerá consecuencias negativas o comportamientos no esperados por 

parte de los padres (Aïcha, 2017).  

Debe mencionarse que, al analizar y comparar las relaciones de amistades, 

hay un gran porcentaje donde las personas tienden a relacionarse con individuos 

de su mismo sexo, por lo que hay un mayor índice de confianza para contar 

aspectos personales (Ibarra & Jacobo, 2017). 

Por otro lado, Aristóteles dejó en claro que las relaciones humanas son 

complejas y existen tres tipos:  

Amistad por placer: implica un estado donde los amigos obtienen lo que 

sueñan, se complacen el uno al otro (Schmidt, 2015). A su vez, cada uno encuentra 

placer a lo que realiza para sí mismo, especialmente en aquellas actividades 

semejantes a su prójimo (Sabater, 2022). Por último, la amistad inicia a causa del 

placer, debido a que las personas se desenvuelven en su día a día para satisfacer 

sus necesidades y por conseguir aquello que tanto anhelan, por esa razón, un 

vínculo puede establecerse rápidamente como también puede concluir lo más 

pronto posible (Garcés & Huerta, 2018).  

Amistad por utilidad: calificada como imperfecta, donde las personas no se 

relacionan porque se quieren, sino porque aceptan algún tipo de beneficio del otro, 

como algún préstamo, favores, entre otros (Sabater, 2022). Por ende, estas no son 

duraderas y tienden a terminar al percatarse que las ganancias se agotan. De esta 

manera, se podría decir que la amistad era más que todo para sacar un provecho 

el uno del otro (Garcés et al., 2017). Aristóteles mencionó que este tipo suele darse 

entre los status diferentes, por ejemplo, entre pobres y ricos (Aristóteles, 2010). 

Amistad por virtud o perfecta: es una relación sólida, que involucra algo más 

que la utilidad o placer, donde existe un cariño sincero entre los involucrados 

(Schmidt, 2015). Aristóteles mencionó que es una amistad poco frecuente, puesto 

que se necesita de personas “virtuosas”, con el fin de que pueda llevarse a cabo. 

Por otro lado, ambos tienen que agradarse, tener gustos similares y contar con un 

gran conocimiento por el otro, para que tenga una mayor durabilidad (Garcés & 

Huerta, 2018). Finalmente, existen pocos amigos con un gran corazón, quienes no 



9 

esperan ser traicionados y esperan formar recuerdos y cumplir promesas (Sabater, 

2022).  

Referente a las dimensiones de la escala, se encuentran: 

Compañerismo: es entendido como elemento fundamental en la amistad, 

generalmente manifestado como la cantidad de tiempo compartido con amigos 

(Resett et al., 2013). A su vez, es el vínculo que se forma mediante las relaciones 

afectivas entre individuos, que fomenta el desarrollo personal (Aguilar & Pinto, 

2015). Igualmente, dentro del mismo, se involucra la colaboración, respeto, apoyo 

y comprensión (Wikle et al., 2019).  

Balance: comprendido como la reciprocidad que se da en la relación de 

amistad uno de los involucrados manifiesta más que el otro (Resett et al., 2013). 

De la misma manera, Rodríguez et al. (2015) comentaron que, en ocasiones, uno 

de los individuos tiende a decir que se toma más en serio la relación que el otro.    

Conflicto: hace referencia a las discrepancias y desacuerdos en el vínculo 

amical (Resett et al., 2013).  Aunado a esto, en la adolescencia, tras darse diversos 

cambios, se da el surgimiento de los conflictos, que puede suscitarse al ver que 

uno de las dos partes no está de acuerdo, y el resolverlo dependerá del estado de 

madurez y los consejos brindados por adultos (Montero, 2017). 

Ayuda: hace referencia a la asistencia mutua que se brinda frente a 

situaciones de conflictos que se dan con los demás compañeros (Resett et al., 

2013). Igualmente, cuando un individuo ayuda a su prójimo, se apoya a sí mismo, 

de esa manera la relación se fortalecerá y se creará un sentimiento de pertinencia 

(Luque & Luque, 2015). 

Seguridad: entendida como la creencia que el amigo es fiable en la situación 

que lo requiera, hay confianza mutua. Además, la fortaleza existente en el vínculo 

de la amistad, independiente de las discrepancias que estos puedan tener (Resett 

et al., 2013). A su vez, la confianza y seguridad se gana con el pasar del tiempo, 

sobre todo al mostrar conductas adecuadas (Rodrigez et al., 2022). 

Proximidad: hace referencia al afecto mutuo y el sentirse importante en la 

relación amical (Resett et al., 2013). Por otro lado, la proximidad permite que las 
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personas lleguen a acercarse y formar un vínculo afectivo, a la vez suelen mostrar 

diversos valores y empatía (Rodríguez, 2021). 

Acerca de la teoría clásica de los test (TCT), la psicología basándose en los 

test, está denominada como “Psicometría”. La presente teoría se enfoca en el 

cálculo del error de la medición del instrumento (Menacho & Cano, 2020). Aunado 

a ello, la teoría estudia la consistencia, calidad y estabilidad de las herramientas. 

Por lo que, para poder medir la confiabilidad, se emplea el coeficiente Alfa, quien 

ayuda a evidenciar que tan confiable es el test (Cáceres et al., 2022). 

Respecto a la validez de contenido, es la medición donde se requiere 

especialmente el juicio de expertos, para poder evaluar tres aspectos: la claridad, 

pertinencia y relevancia del test. Con estos aspectos, la aplicación de la 

herramienta será óptima, porque el individuo podrá entender cada aspecto del ítem 

(Medina et al., 2019).   

Por otro lado, la validez basada en la estructura interna, se evalúa a través 

del análisis factorial, donde se trata de identificar la cantidad de factores que 

subyacen cada uno de los ítems pertenecientes a una escala, así como también su 

pertinencia con un respectivo factor (Ventura, 2018).  

La confiabilidad, hace referencia a la propiedad de los ítems que posee el 

instrumento, donde hay una ausencia del error al aplicar el test. Esto quiere decir 

que, cada vez que se aplique la prueba al mismo individuo, la puntuación debe ser 

parecida o similar (Ventura, 2017). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

La presente investigación es de tipo aplicada, la cual tiene como fin obtener 

nuevos conocimientos a través de una investigación original. Además, esta 

pretende determinar el uso a los resultados de un estudio básico para 

solucionar problemas específicos (Concytec, 2018). Asimismo, es 

transversal, lo cual implica recopilar la información necesaria acerca de la 

variable en una sola observación y medición de los datos pertinentes, esto 

se puede hacer en algunos días, debido a que no se puede recopilar las 

respuestas de los evaluados en un día, pero sí en un solo momento 

(Cvetkovic et al., 2021). 

Acerca del diseño, es instrumental, donde se validaron las propiedades 

psicométricas de la escala seleccionada (Ato et al., 2013).  

3.2. Variables y operacionalización 

Definición conceptual: 

La calidad de amistad, radica en el grado de compañía, validación y apoyo 

mutuo, ya que es una relación recíproca que debe ser afirmada por ambos 

individuos (Resset et al., 2013). 

Definición operacional: 

Para la medición fue mediante la Escala Calidad de la Amistad (Resset et 

al., 2013), que considera cuatro alternativas de respuesta. 

Dimensiones 

Compañerismo: es entendido como elemento fundamental en la amistad, 

generalmente manifestado como la cantidad de tiempo compartido con 

amigos (Resett et al., 2013). Cuenta con 5 ítems (1, 2, 12, 23, 13). 

Balance: comprendido como la reciprocidad que se da en la relación de 

amistad uno de los involucrados manifiesta más que el otro (Resett et al., 

2013). Cuenta con 3 ítems (11, 22, 31). 
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Conflicto: referido a las discrepancias y desacuerdos en el vínculo amical 

(Resett et al., 2013). Cuenta con 6 ítems (21, 29, 20, 30, 10, 9). 

Ayuda: se enfoca en la asistencia mutua que se brinda frente a situaciones 

de conflictos que se dan con los demás compañeros (Resett et al., 2013). 

Cuenta con 7 ítems (14, 24, 25, 15, 3, 32, 4). 

Seguridad: entendida como la creencia que el amigo es fiable en la situación 

que lo requiera, hay confianza mutua. Además, la fortaleza existente en el 

vínculo de la amistad, independiente de las discrepancias que estos puedan 

tener (Resett et al., 2013). Cuenta con 5 ítems (26, 6, 17, 5, 16). 

Proximidad: hace referencia al afecto mutuo y el sentirse importante en la 

relación de la amistad (Resett et al., 2013). Cuenta con 7 ítems (8, 7, 18, 19, 

27, 33, 28).  

Escala 

Presenta una escala de tipo ordinal, con cuatro respuestas: 1 (totalmente 

en desacuerdo) – 4 (totalmente de acuerdo) 

3.3. Población, muestra  y muestreo 

Población 

Viene a ser el conjunto total de individuos para poder llevar a cabo un 

estudio, quienes tienen características similares, para cumplir con el objetivo 

del estudio (Hernández et al., 2014).  

En el presente estudio, se contó con una población finita de 86 407 

adolescentes de la provincia de Trujillo departamento La Libertad, 

pertenecientes a 3 colegios privados, de ambos sexos (MINEDU, 2023). 

Criterios de inclusión: 

- Púberes que estén en el nivel de secundario.

- Estudiantes con edades entre 11 a 18 años.

- Contar con la autorización (asentimiento informado y carta de testigo).

- Alumnado que pertenezcan a Trujillo.
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Criterios de exclusión: 

- Escolares quienes no respondan toda la escala o lo dejen en blanco.

- Aulas donde los docentes no permitan la aplicación del instrumento, por

la interrupción y retrasar su clase.

Muestra 

Es la parte pequeña elegida de la población total (Lopéz, 2021). En este 

caso, en la presente investigación se evalúo a un total de 508 adolescentes, 

con un promedio de edad de 14.4. El 56.5% varones y el 43.5% fueron 

mujeres. En cuanto a la cantidad de estudiantes por colegio, el 38.2% 

pertenecen a Institución 01, el 17.9% estudian en Institución 02 y el 43.9% 

asisten a Institución 03. 

Tabla 1  

Datos sociodemográficos de la muestra (N = 508) 

Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Hombre 287 56.5% 
Mujer 221 43.5% 

Edad 11 2 0.4% 
12 60 11.8% 
13 111 21.9% 
14 96 18.9% 
15 90 17.7% 
16 117 23.0% 
17 29 5.7% 
18 3 0.6% 

Colegio 
Institución 01 194 38.2% 
Institución 02 91 17.9% 
Institución 03 223 43.9% 

Muestreo 

Fue no probabilístico por conveniencia, donde este no está sujeto de la 

probabilidad. Es todo lo contrario, puesto que se lleva a cabo por criterio del 

investigador, tras tener mayor accesibilidad para trabajar con los individuos 

(Hernández et al., 2014). 
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Unidad de análisis 

Los escolares que asisten a tres colegios de la ciudad de Trujillo. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Se optó como técnica, la evaluación psicométrica, siendo una herramienta 

confiable y válida, presentando diversas interrogantes que van dirigidas a 

una cierta cantidad de sujetos, el cual tiene como objetivo recopilar 

información para la investigación (López & Fachelli, 2015). 

Instrumento 

Escala de la Calidad de la Amistad 

Fue creada por Bukowski, Hoza y Boivin en 1994, y los autores de la 

adaptación al español en Argentina realizado por Resset, Rodriguez y 

Moreno en el 2013. La aplicación de la herramienta es personal y grupal, 

presenta un total de 46 ítems; sin embargo, se eliminaron algunos y 

finalmente quedaron 33, dado a que contaban con una baja consistencia 

interna y por ser poco entendibles para los encuestados. Asimismo, mide el 

compañerismo, balance, conflicto, ayuda, seguridad y proximidad mediante 

una escala tipo ordinal con respuestas del 1 al 4, aplicado en un tiempo 

indeterminado.  

Por otro lado, no se han hecho adaptaciones en Perú. Por ende, en el 

presente estudio evaluará las propiedades psicométricas con los datos 

recopilados en la muestra de estudio.  

3.5. Procedimientos 

Después de haber constatado las evidencias de validez basada en el 

contenido a través del juicio de cinco expertos, quienes son psicólogos con 

un grado académico de magíster y/o doctor, se inició con los trámites para 

evaluar a la muestra con la aplicación de la escala. 

El primer paso fue realizar la carta de presentación a la Escuela Profesional 

de Psicología de la Universidad César Vallejo, la cual fue autorizada 

anticipadamente por el asesor. Seguidamente este documento fue 

presentado en tres colegios ubicados en la ciudad de Trujillo, los cuales 

fueron seleccionados con tiempo. Tras una semana de espera, dieron el 
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permiso correspondiente para la aplicación de la prueba, para lo cual se pasó 

a coordinar con los directores las fechas y horarios para la recolección de 

datos, para ello los investigadores se adaptaron a lo que indicaron las 

autoridades de los centros educativos.  

Seguidamente, se procedió con la aplicación del instrumento de forma 

presencial en el horario indicado, contando con el asentimiento informado 

para los adolescentes (Ver anexo 4) y la carta de testigo para el docente a 

cargo del aula (Ver anexo 3). En el momento de la evaluación, se explicó a 

los estudiantes el objetivo e importancia del estudio, así como su 

participación voluntaria y el respeto a la confidencialidad de sus datos 

brindados. Cabe mencionar, que la aplicación tomó por lo menos un 

aproximado de tres horas, ya que se evaluó en las horas de tutoría para no 

afectar las clases de los estudiantes y docentes. 

Luego de la evaluación de 508 estudiantes, se procedió a verificar, ordenar 

y depurar la información para realizar el análisis estadístico, así como la 

tabulación de los resultados para finalmente sustentar con autores los 

resultados alcanzados y concluir de esta forma con la investigación. 

3.6. Método de análisis de datos 

Acerca de la evidencia basada en el contenido, se contó con el apoyo de 

cinco jueces, quienes evaluaron el instrumento que fue empleado en el 

presente estudio. Asimismo, las puntuaciones se examinaron con el 

estadístico V de Aiken, por lo que se logró conseguir un puntaje mayor a 

0.80. Juarez & Tobón, 2018). Puesto que al tener un puntaje cercano a 1, 

será entendible para aquellos quienes responderán al instrumento, ya que 

en esta se evalúa la coherencia, claridad y relevancia por cada ítem del 

instrumento.  

Por otro lado, se empleó el programa Jamovi versión 1.6.23.0 con el objetivo 

de tener la confiabilidad por consistencia interna, por esta razón se trabajó 

con el coeficiente Alfa de Cronbach y se obtuvo puntuaciones altas, desde 

.75 hacia adelante, dado que, al tener un puntaje adecuado, dio a entender 

una mayor confiabilidad de la escala (Quero, 2010). 

Por último, se empleó nuevamente el programa Jamovi, para conseguir la 

evidencia de validez basada en la estructura interna a través del Análisis 
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Factorial Confirmatorio (AFC); por ende, se obtuvo los siguientes índices: 

CFI > .90; TLI > . 90; RMSEA < .05 (Burga & Escurra, 2017; Ruiz et al., 2010) 

3.7. Aspectos éticos 

En cuanto a la ética, el Colegio de psicólogos del Perú (CPP, 2018) 

mencionó que todas las investigaciones realizadas, deben cumplir con las 

normas.  

Por otro lado, al llevar a cabo un estudio donde se decida trabajar con 

individuos, es imprescindible solicitar su permiso para la participación, en 

este caso si los partícipes son menores, deben ser supervisados por alguien 

adulto, quien pueda hacerse cargo, así como también, emplear el 

asentimiento informado dirigido a los adolescentes (CPP, 2018). 

También se considera el artículo Nº 96 del código. En ella recalca que los 

psicólogos quienes recopilan los datos de diversos estudios, deben citar a 

los expertos originales. A su vez, el art. Nº 79, destaca la relevancia del uso 

de la ética, dirigiéndose a esta como un agente protector de los estudios ya 

realizados con anterioridad, admitiendo velar y respetar los derechos 

humanos (CPP, 2017). 

Finalmente, es importante mencionar el cumplimento de los cuatro principios 

éticos: principio de beneficencia, que tiene como fin no perjudicar a los 

estudiantes, de lo contrario se deberán asumir las consecuencias; el principio 

de justicia, donde los resultados favorecerán a quienes participaron; el 

principio de autonomía se enfocó en la participación voluntaria de cada 

participante evidenciado en el consentimiento informado; principio de no 

maleficencia, que resguarda los datos personales de cada adolescente para 

que estos no sean posteriormente lastimados.  
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IV. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo de los 33 ítems de la Escala Calidad de la Amistad 

Tabla 2  

Análisis Descriptivo de los 33 ítems de la Escala Calidad de la Amistad 

ÍTEM N M Me DE Min Max g1 g2 

1 
508 2.80 3.00 0.80

5 

1 4 -0.381 -0.219

2 
508 3.04 3.00 0.72

6 

1 4 -0.737 0.931 

3 
508 3.09 3.00 0.79

9 

1 4 -0.757 0.744 

4 
508 3.33 3.00 0.65

8 

1 4 -0.757 0.744 

5 
508 2.87 3.00 0.87

8 

1 4 -0.293 -0.728

6 
508 3.01 3.00 0.75

7 

1 4 -0.515 0.0916

7 
508 3.39 4.00 0.76

5 

1 4 -1.22 1.13 

8 
508 3.01 3.00 0.83

9 

1 4 -0481 -0447

9 
508 2.65 3.00 0.90

5 

1 4 -0.137 -0.771

10 
508 2.83 3.00 0.85

6 

1 4 -0.331 -0.524

11 
508 2.23 2.00 0.89

2 

1 4 0.322 -0.620

12 
508 3.10 3.00 3.82

5 

1 4 -0.828 0.369 

13 
508 3.12 3.00 0.78

1 

1 4 -0.794 0.519 

14 
508 3.15 3.00 0.75

2 

1 4 -0.802 0.682 
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15 
508 3.18 3.00 0.74

3 

1 4 -0.743 0.469 

16 
508 2.89 3.00 0.88

8 

1 4 -0.478 -0.469

17 
508 2.78 3.00 0.89

6 

1 4 -0.400 -0.542

18 
508 3.36 3.00 0.69

3 

1 4 -0.980 1.04 

19 
508 2.77 3.00 0.80

1 

1 4 -0.188 -0.461

20 
508 2.78 3.00 0.84

9 

1 4 -0.217 -0.606

21 
508 2.88 3.00 0.85

7 

1 4 -0.329 -0.593

22 
508 2.53 2.00 0.84

1 

1 4 0.134 -0.606

23 
508 2.49 3.00 0.92

4 

1 4 -0.038 -0.840

24 
508 3.09 3.00 0.79

0 

1 4 -0.734 0.353 

25 
508 3.18 3.00 0.78

1 

1 4 -0.791 0.353 

26 
508 3.08 3.00 0.79

6 

1 4 -0.755 0.394 

27 
508 3.15 3.00 0.72

8 

1 4 -0.576 0.131 

28 
508 3.08 3.00 0.81

5 

1 4 -0.658 -0.020

29 
508 3.07 3.00 0.90

7 

1 4 -0.610 -0.592

30 
508 3.27 4.00 0.86

9 

1 4 -0.977 0.9481

31 
508 2.35 2.00 0.86

3 

1 4 0.127 -0.642

32 
508 3.10 3.00 0.88

0 

1 4 -0.887 0.225 
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33 
508 3.17 3.00 0.78

5 

1 4 -0.794 0.360 

Nota: N=muestra; M=mediana; Me=mediana; DE=desviación estándar; Min=mínimo; Max=máxima; 

g1=coeficiente de asimetría de Fisher; g2=coeficiente de curtosis de Fisher. 

En la tabla 2, se puede observar los datos adquiridos con las puntuaciones 

conseguidas de las dimensiones pertenecientes a la variable. En la 

desviación estándar con puntajes que van desde 0.693 al 0.907. En cuanto 

a las medidas g1 y g2, no superan el 1.5, lo cual significa que la distribución 

de los datos es normal (Pérez & Medrano, 2010).  
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4.2. Evidencia de validez basada en contenido 

Tabla 3 

Validez de contenido 

Nº de 
Ítems 

Primer 
Juez 

Segundo 
Juez 

Tercer 
Juez 

Cuarto 
Juez 

Quinto 
Juez 

Cantidad 
de 

Aciertos 

V de 
Aiken 

Aceptables 

P R C P R C P R C P R C P R C 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

21 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93% Sí 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

Nota: No está de acuerdo = 0, si está de acuerdo = 1. P = pertinencia, R = relevancia, C = claridad 
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En la tabla 3, se puede observar que, la mayoría de los jueces quienes, tras el 

análisis de la escala, estuvieron de acuerdo con los ítems que forman parte de ella, 

obteniendo puntajes mayores al 93% en la V de Aiken. Por tal razón, los 33 ítems 

del instrumento son aceptables y no requieren ser desechados o modificados, ya 

que se logró obtener un puntaje de V adecuado (V= 0.80) propuesto por Aiken 

(Juaréz & Tobón, 2018). 



22 

4.3. Evidencia de validez de la estructura interna de los ítems 

a. Cargas factoriales del análisis factorial confirmatorio

Tabla 4

Cargas Factoriales de las Dimensiones pertenecientes a la escala calidad

de la amistad

Ítems D1 D2 D3 D4 D5 D6 

1 0.521 

2 0.619 

12 0.635 

13 0.748 

23 0.516 

11 0.527 

22 0.517 

31 0.537 

9 0.528 

10 0.500 

20 0.600 

21 0.588 

29 0.596 

30 0.631 

3 0.623 

4 0.640 

14 0.713 

15 0.691 

24 0.713 

25 0.718 

32 0.567 

5 0.541 

6 0.501 

16 0.662 

17 0.517 

26 0.521 

7 0.649 

8 0.659 

18 0.637 

19 0.631 

27 0.707 

28 0.664 

33 0.600 

En la tabla 4, se identificó que los 33 ítems obtuvieron cargas factoriales 

mayores a 0.40, consideradas adecuadas (Mayrou, 2015).  
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b. Índices de ajustes del cuestionario

Tabla 5

Índices de ajuste del Instrumento ECIP-Q.

Escala CFI TLI RMSEA 

Calidad de la amistad .910 .901 .0443 

Nota: CFI: Índice de Ajuste Comparativo; TLI:  Índice de Tucker-Lewis;  RMSEA: Raíz del Error 

Cuadrático de Aproximación. 

En la tabla 5, se puede apreciar que la validez del instrumento fue realizada 

mediante el AFC, obteniendo valores satisfactorios en los índices de ajuste 

global y los criterios, alcanzando un puntaje en el CFI de .910 (Burga & 

Escurra, 2017); y el TLI con un puntaje de .901 (Burga & Escurra, 2017). En 

el RMSEA, se consiguió un puntaje menor a .05 (Ruiz et al., 2010).  
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4.4. Evidencia de confiabilidad por consistencia interna 

Tabla 6  

Confiabilidad por consistencia interna 

Escala Nº de ítems Coeficiente Alfa (α) 

Calidad de la amistad 33 0.898 

Compañerismo 5 0.741 

Balance 3 0.535 

Conflicto 6 0.746 

Ayuda 7 0.843 

Seguridad 5 0.686 

Proximidad 7 0.835 

En la tabla 6, se muestra la confiabilidad conseguida a través del Coeficiente 

Alfa (α), hallando un puntaje en las dimensiones entre 0.535 a 0.843. Por 

otro lado, para la confiabilidad a nivel general es de 0.898, lo que significa 

que es adecuado, Ventura (2017) explicó que mientras mayor sea el 

resultado, el instrumento tendrá mayor confiabilidad.  
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V. DISCUSIÓN

El presente estudio, nace con la necesidad de observar y analizar la calidad 

de la amistad en estudiantes del nivel secundaria, teniendo en cuenta que hasta la 

actualidad no existe una prueba ni adaptación de alguna escala en la población 

Trujillana que midan la variable. Por ende, el objetivo general fue determinar las 

evidencias de validez de la Escala de Calidad de Amistad en adolescentes de la 

ciudad de Trujillo, la cual consta de 33 ítems, divididos en seis dimensiones: 

compañerismo, balance, conflicto, ayuda, seguridad y proximidad.  

Se realizó el análisis respectivo de los ítems, considerando el estadístico 

descriptivo de la variable estudiada, donde se evidenció una desviación estándar 

con puntajes oscilados entre 0.658 a 0.924, según Brunnet (2019) refiere que estos 

puntajes indican una adecuada dispersión de los datos. Por otra parte, la asimetría 

obtuvo puntajes desde -0.980 a 0.322, en cuanto a la curtosis fue de -0.840 a 1.13, 

evidenciando que la distribución de los datos obtenidos, son considerados aptos, 

según Pérez & Medrano (2010). Por lo tanto, estos resultados demuestran que los 

puntajes estadísticos, están dentro de los parámetros.  

En relación al primer objetivo, se buscó establecer la validez de contenido 

de la escala, mediante el juicio de cinco expertos. El estadístico elegido fue la V de 

Aiken por ser considerado el estadístico más óptimo (Juárez & Tobón, 2018). Los 

resultados señalaron que los 33 ítems obtuvieron coeficientes mayores de 0.80, por 

tanto, fueron aceptados sin modificaciones. Robles (2018) comentó que, para 

calcular el presente coeficiente, se necesita del apoyo de expertos, quienes evalúan 

los ítems y corroboran la calidad del material mediante tres criterios: claridad (el 

ítem es comprendido fácilmente), relevancia (la pregunta es esencial y necesaria) 

y coherencia (tiene lógica con la dimensión a la que pertenece o si mide lo que debe 

medir). En tal sentido, los valores que son menores a 0.70 son considerados 

“débiles” y deben ser eliminados, mientras que los puntajes mayores, significan un 

acuerdo entre todos los expertos (Galicia et al., 2017). Por otro lado, no se han 

encontrado antecedentes quienes hayan tenido el mismo objetivo planteado sobre 

la validez de contenido por juicio de expertos mediante la V de Aiken. 
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Acerca de las cargas factoriales, estas son empleadas para estimar la 

relación de la estructura entre la variable y sus dimensiones, lo cual se traduce que 

cuando un ítem obtiene un puntaje menor a lo esperado, debe ser eliminado, puesto 

que afecta a la dimensión a la que pertenece. En el presente estudio, se obtuvieron 

puntajes que oscilan entre 0.500 a 0.748 siendo consideradas como fuertes, por 

contar con una puntuación mayor a 0.50. Mavrou (2015) comentó que las cargas 

factoriales con puntajes de 0.40 en adelante, son consideradas consistentes y 

adecuadas, puesto que las mismas validan la correlación entre las preguntas.   

Por otra parte, acerca del segundo objetivo planteado, se determinaron las 

evidencias de validez de estructura interna. Por tal razón se llevó a cabo la 

distribución de los ítems por factores, aplicado en la muestra final (n=508). En tal 

sentido, la estructura del instrumento se ajustó al modelo teórico original, el cual 

está conformado por seis dimensiones: compañerismo, balance, conflicto, ayuda, 

seguridad y proximidad, sumando un total 33 preguntas para medir la variable. 

Asimismo, al observar los resultados alcanzados del análisis factorial confirmatorio 

(AFC), se pudo corroborar la distribución de las seis dimensiones. Por lo que se 

obtuvieron valores aceptables en sus índices de bondad de ajuste: tanto en CFI 

mayor a .90, que tiene como función comparar la diferencia dada en la matriz de 

relaciones entre los ítems del modelo y la observada, además de evaluar el nivel 

de ajuste que consiguió el investigador; como el valor TLI que también obtuvo un 

puntaje igual a .90, el cual proporciona un índice de la mejora de ajustes 

conseguidas con el modelo propuesto. En tal sentido, ambos demostraron valores 

aceptables, tras haber conseguido puntajes mayores a .90 (Burga & Escurra, 2017). 

Por otra parte, el valor RMSEA reveló un nivel aceptable (menor a 0.05)., este tiene 

como propósito medir y/o identificar el nivel del error, teniendo en cuenta la cantidad 

de la muestra seleccionada para el estudio. Por tal motivo se debe realizar una 

diferencia entre los valores estimados y reales, para proceder a elevar al cuadrado 

estos puntajes y finalmente sacar el promedio de los mismos (Ruiz et al., 2010). De 

igual manera, en el estudio llevado a cabo por Rodríguez et al. (2015) en una ciudad 

ubicada en Argentina y los valores conseguidos en la investigación de Zeynep et 

al. (2014) llevado a cabo en Turquía, obtuvieron puntajes similares en sus 
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resultados. Luego de haber analizado la estructura, se pudo ratificar que esta se 

ajustó al modelo teórico planteado por el autor planteado por el autor original. 

Respecto al último objetivo, se pretendió determinar la confiabilidad por 

consistencia interna, para ello, se realizaron los análisis respectivos por dimensión, 

obteniendo resultados entre 0.53 a 0.84. En su mayoría los puntajes tienen buena 

estimación de consistencia interna, salvo las dimensiones “balance” y “seguridad”, 

quienes lograron alcanzar coeficientes de 0.53 y 0.68. Loewenthal (2021) comentó 

que las dimensiones que tienen un bajo puntaje, se deben al escaso número de 

preguntas, trayendo como consecuencia una carencia de fiabilidad de las mismas. 

Sin embargo, en las otras cuatro dimensiones, con resultados entre 0.74 a 0.84, 

demuestran un buen nivel de confiabilidad (Ventura, 2017). De igual manera, Quero 

(2010) refirió que el Coeficiente Alfa es el resultado de la suma de las covarianzas 

de todos los ítems que forman la variable, lo que se significa qué, mientras mayor 

sea la suma, el instrumento contará con una mayor confiabilidad y ello se pudo 

corroborar tras agrupar las seis dimensiones, teniendo como confiabilidad general 

de la escala un puntaje de 0.89. En los siguientes estudios llevado a cabo por 

Rodríguez et al. (2022); Rodríguez et al. (2015); Resset et al. (2013), emplearon el 

Coeficiente Alfa para la obtención de la confiabilidad, consiguiendo puntajes entre 

0.60 a 0.84, demostrando una adecuada confiabilidad. Como se pudo notar, 

comparando los resultados de los antecedentes y del presente estudio, no varían, 

sino que se mantienen, ello significa que el instrumento cuenta con credibilidad para 

ser aplicado en el contexto Trujillano.  

En lo que respecta a las limitaciones, se tiene que no se encontraron 

diversos antecedentes que hayan empleado el instrumento seleccionado; 

igualmente, la aplicación de la escala se dio en tres colegios, los cuales fueron 

elegidos por conveniencia de las investigadoras, de acuerdo a la accesibilidad, lo 

cual impediría una generalización en los resultados. Por otro lado, la 

representatividad de la muestra fue contraproducente, por lo que se sugiere aplicar 

el instrumento validado en una muestra con una mayor cantidad de individuos, 

incluyendo a los estudiantes de colegios públicos de los diversos distritos de Trujillo, 

con el fin de buscar que está sea más relevante.  
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Finalmente, acerca de las implicancias; en lo práctico, el instrumento les 

servirá a los profesionales de la salud mental e investigadores interesados en 

estudiar la variable, puesto que está cuenta con evidencias psicométricas. A nivel 

social, los psicólogos pueden usar la escala para estudiar la variable y así puedan 

realizar intervenciones psicológicas para fortalecer el vínculo afectivo de los 

menores. Por último, a nivel metodológico, se está dando a conocer una 

herramienta que mide la calidad de una amistad, la cual puede ser empleada en el 

ámbito educativo, en alumnos del nivel primario y secundario, contando con validez 

y confiabilidad con puntajes aceptables.  
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VI. CONCLUSIONES

1. El instrumento demostró evidencias de validez de contenido, al obtener valores V

de Aiken cercanos a 1 en todos los ítems.

2. El instrumento demostró evidencias de validez de estructura interna tras haber

empleado el Análisis Factorial Confirmatorio, alcanzando puntajes esperados en

el CFI; TLI y RMSEA. Confirmando que la estructura se ajusta a la realidad de la

ciudad de Trujillo.

3. En cuanto a la confiabilidad por consistencia interna, a pesar de haber tenido un

puntaje aceptable a nivel general, se observó que en dos de las dimensiones se

obtuvieron puntajes menores, se concluye que el resultado en ambos implica la

poca cantidad de ítems.
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VII. RECOMENDACIONES

Considerando los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente para aquellos

quienes deseen analizar la misma variable:

1. Continuar con las investigaciones psicométricas en base a la variable de la calidad

de la amistad, en una muestra con mayor representatividad, perteneciente a la

realidad local.

2. Aplicar el instrumento en otras regiones del Perú, con el objetivo de realizar una

comparación, considerando las diferencias culturales del País. Asimismo, utilizar

un muestreo probabilístico que ayude a favorecer la representatividad de la

muestra con la que se trabajará.

3. Se sugiere llevar a cabo estudios correlacionales con la autoestima y/o depresión,

realizando un análisis de los ítems, para poder delimitar al constructo en alumnos

de nivel secundario.

4. Se recomienda que en próximos estudios se lleve a cabo otro tipo de

procedimientos para establecer la confiabilidad del instrumento, por ejemplo, el

método test-retest.
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla 4: Tabla de operacionalización 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Ítems Escala de medición 

Variable: 

Calidad de la amistad 

La calidad de amistad, 

radica en el grado de 

compañía, validación y 

apoyo mutuo, ya que es 

una relación recíproca que 

debe ser afirmada por 

ambos individuos (Resset 

et al., 2013). 

Para la medición será 

mediante la Escala 

Calidad de la Amistad 

(Resset et al., 2013), 

que considera cuatro 

alternativas de 

respuesta. 

Compañerismo: es entendido 

como elemento fundamental 

en la amistad, generalmente 

manifestado como la 

cantidad de tiempo 

compartido con amigos. 

1 Ordinal 

2 

12 

13 

23 

Balance: comprendido como 

la reciprocidad que se da en 

la relación de amistad uno de 

los involucrados manifiesta 

más que el otro. 

11 

22 

31 

Conflicto: hace referencia a 

las discrepancias y 

desacuerdos en el vínculo 

amical. 

09 

10 

20 

21 

29 

30 



Ayuda: hace referencia a la 

asistencia mutua que se 

brinda frente a situaciones de 

conflictos que se dan con los 

demás compañeros. 

3 

4 

14 

15 

24 

25 

32 

Seguridad: entendida como 

la creencia que el amigo es 

fiable en la situación que lo 

requiera, hay confianza 

mutua. Además, la fortaleza 

existente en el vínculo de la 

amistad, independiente de 

las discrepancias que estos 

puedan tener. 

5 

6 

16 

17 

26 

Proximidad: hace referencia 

al afecto mutuo y el sentirse 

importante en la relación de 

la amistad.  

7 

8 

18 

19 

27 

28 

33 
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Anexo 2: Instrumento 

Escala de Calidad de la amistad 

Adaptado: Resset et al. (2013) 

Institución Educativa: ___________________________________  Grado: ____ 

Sexo: Hombre ( ) Mujer ( )  Edad: _____           Fecha: ___________ 

Instrucción: Lee con atención las siguientes ítems y marca una de las siguientes 

alternativas de respuesta: 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = 

De acuerdo, 4 = Totalmente de acuerdo.   

Ítem 

Totalme

nte en 

desacu

erdo 

En 

desacu

erdo 

De 

acuerd

o 

Totalme

nte de 

acuerdo 

1. Mi amigo/a y yo pasamos mucho tiempo libre juntos.

2. Mi amigo/a y yo hacemos cosas juntos.

3. Mi amigo/a me da consejos cuando los necesito.

4. Mi amigo/a y yo nos ayudamos el uno al otro.

5. No hay nada que pueda romper nuestra amistad.

6. Si mi amigo/a y yo hacemos algo que le molesta al

otro nos podemos reconciliar fácilmente.

7. Si mi amigo/a tuviese que irse o mudarse, lo/la

extrañaría.

8. Cuando mi amigo/a y yo nos separamos por un

tiempo, lo/la extraño.

9. Cuando mi amigo/a y yo discutimos, él/ella puede

hacerme sentir mal.

10. Mi amigo/a me molesta o me hace enojar aunque le

pida que no lo haga.

11. A veces parece que a mí me importa más nuestra

amistad, que mi amigo/a.
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12. Mi amigo/a y yo jugamos juntos, en los recreos o 

cuando tenemos tiempo 

    

13. Cuando tenemos tiempo libre, ya sea en la escuela o 

en otro lugar, mi amigo/a y yo jugamos o hacemos 

algo juntos. 

    

14. Si otros chicos me molestan mi amigo/a me ayudará.     

15. Mi amigo/a me ayuda cuando tengo algún problema.     

16. Si algo me molesta se lo cuento a mi amigo/a     

17. Somos amigos aunque yo no le importe a otras 

personas. 

    

18. Me siento contento/a cuando estoy con mi amigo/a.     

19. Pienso en mi amigo/a cuando estoy con él/ella como 

también cuando no está conmigo. 

    

20. Mi amigo/a y yo podemos discutir mucho.     

21. A veces con mi amigo nos peleamos mal.     

22. Pienso en cosas para hacer juntos más veces que 

él/ella. 

    

23. Mi amigo/a y yo nos visitamos después de la escuela 

y los fines de semana. 

    

24. Si alguien me tratara mal o me amenazara, mi amigo/a 

me ayudaría. 

    

25. Mi amigo/a se pondría de mi lado si otro chico busca 

problemas conmigo. 

    

26. Después de una pelea nos amistamos fácilmente.     

27. Cuando hago algo bien mi amigo/a se pone contento.     

28. A veces mi amigo/a hace cosas por mí que me hacen 

sentir importante. 

    

29. Puedo insultar a mi amigo/a y decirle cosas que le 

duelan, cuando estoy enojado con él/ella. 

    

30. Cuando peleamos con mi amigo/a podemos llegar a 

pegarnos. 
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31. Ser amigos es más importante para mí que para mi

amigo/a.

32. Cuando me olvido de traer el almuerzo o necesito

plata (dinero), mi amigo/a me ayuda.

33. Sé que soy muy importante para mi amigo/a.



Anexo 3: Consentimiento informado para Testigo 

Carta de testigo 

Yo ………………………………………………………………………………………………..., 

docente del …………………, del colegio ……………………………………………………... 

doy fe que las srtas. Ximena Geraldine Haro Chero y Katherine Aracely Torres Contreras, 

estudiantes del XI ciclo de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad César 

Vallejo. Han invitado a participar de una investigación a los estudiantes a mi cargo, e 

indicaron a los alumnos lo siguiente: 

Propósito del estudio 

Que el estudio tiene por finalidad validar un instrumento que tiene por objetivo validar un 

instrumento que mide la calidad de las relaciones de amistad de los adolescentes. 

Procedimiento 

Que si aceptan participar los estudiantes tendrían que: 

1. Responder una encuesta entrevista donde se recogerá datos personales

y algunas preguntas sobre la calidad de amistad en adolescentes de la ciudad de Trujillo. 

2. El tiempo aproximado de participación sería de 10 minutos y se realizará en el aula del

menor, acompañado de sus compañeros de estudio y el docente a cargo del curso, 3. Las 

respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y serán anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Que el estudiante pueda hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir 

si desea participar o no, y su decisión será respetada. Incluso después de haber aceptado 

participar, puede dejar de participar sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

La participación del estudiante NO existirá riesgo o daño en la investigación. Sin embargo, 

en el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad tiene la libertad de 

responderlas o no. 



Beneficios (principio de beneficencia): 

Informo a los estudiantes que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de 

ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual del estudiante, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados de la investigación serán anónimos y no tendrán ninguna forma de 

identificar al participante. Garantizaron que la información recogida en la encuesta es 

totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la 

investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado 

un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Además indicaron que si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las 

investigadoras: Ximena Geraldine Haro Chero y/o Katherine Aracely Torres Contreras, a 

los siguientes emails: xharoc@ucvvirtual.edu.pe – ktorresco17@ucvvirtual.edu.pe, y al 

Docente asesor: Henry Santa Cruz Espinoza, al email: hsantacruz@ucvvirtual.edu.pe 

Firmo el presente, después de haber sido testigo de que las investigadoras siguieron este 

protocolo y los alumnos decidieron participar voluntariamente.  

 : …………………………………………………………………….…………….. 

Fecha y hora: …………………………………………………………………………………… 

mailto:xharoc@ucvvirtual.edu.pe
mailto:ktorresco17@ucvvirtual.edu.pe
mailto:hsantacruz@ucvvirtual.edu.pe


Anexo 4: Asentimiento informado 

Buen día, somos Ximena Geraldine Haro Chero y Katherine Aracely Torres Contreras, 

estudiantes del XI ciclo de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad César 

Vallejo, y nos encontramos realizando una investigación sobre la calidad de la amistad de 

los adolescentes de Trujillo. Nuestra intención es invitarlos a participar de este estudio. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerá datos personales y algunas preguntas

sobre la investigación titulada: “Evidencias de Validez de la escala de calidad de amistad 

en adolescentes de la ciudad de Trujillo”. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos y se realizará en el aula en

compañía de tus compañeros y docente a cargo del curso, desarrollándose la aplicación 

del instrumento dentro la institución educativa:  

Las respuestas al cuestionario o entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar 

o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede

hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

No existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en el caso que 

existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de 

responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al término de la 

investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio 

no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio 

podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 



Los datos recolectados son anónimos y no hay ninguna forma de identificar al participante. 

Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no 

será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán 

bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados 

convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las investigadoras: Ximena 

Geraldine Haro Chero y/o Katherine Aracely Torres Contreras, a los siguientes emails: 

xharoc@ucvvirtual.edu.pe – ktorresco17@ucvvirtual.edu.pe y al Docente asesor: Henry 

Santa Cruz Espinoza, al email: hsantacruz@ucvvirtual.edu.pe 

Asentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo mi participación en la 

investigación. 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………..……………… 

Fecha y hora: …………………………………………………………………………………… 

mailto:xharoc@ucvvirtual.edu.pe
mailto:ktorresco17@ucvvirtual.edu.pe
mailto:hsantacruz@ucvvirtual.edu.pe
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