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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue identificar las pruebas de validez y confiabilidad 

de la Escala de Bienestar Adolescente (EPOCH) en un grupo de 1052 adolescentes 

de un colegio público de Chimbote, con edades de 13 a 18 años. El tipo de 

investigación fue psicométrico y el diseño instrumental. Se realizó un análisis 

factorial confirmatorio, análisis de la prueba de contenido (V de Aiken), análisis de 

confiabilidad (Omega), invarianza factorial y convergencia con instrumentos Escala 

de Empatía en Adolescentes (EBE) y Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR). 

Resultados: Los valores V se sitúan en el intervalo de .92 a 1.00, a través del juicio 

de 12 expertos. El modelo 2 re-especificado presentó un ajuste aceptable en 

(RSMEA = .48, SRMR = .04, CFI = .99 y TLI = .99). Los índices de confiabilidad son 

de .71 y .84. En invarianza factorial indicaron una sólida correspondencia con los 

datos, en la validez convergente se obtuvo coeficientes que oscilan entre .07 y .45. 

En síntesis, se afirma que la Escala de Bienestar Adolescente (EPOCH) dispone 

con pruebas psicométricas satisfactorias, estableciéndose como una herramienta 

que brinda una interpretación válida y fiable, adecuada para ser utilizada en 

adolescentes de nivel secundaria en estudiantes de Chimbote. 

Palabra clave: Bienestar adolescente, validez, confiabilidad e invarianza factorial. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to identify the validity and reliability tests of the 

Adolescent Wellbeing Scale (EPOCH) in a group of 1052 adolescents from a public 

school in Chimbote, aged 13 to 18 years. The type of research was psychometric 

and the design was instrumental. A confirmatory factor analysis, analysis of the 

content test (Aiken's V), reliability analysis (Omega), factorial invariance and 

convergence were carried out with instruments Empathy Scale in Adolescents 

(EBE) and Rosenberg Self-Esteem Scale (EAR). Results: The V values are in the 

range of .92 to 1.00, through the judgment of 12 experts. The respecified model 2 

presented an acceptable fit at (RSMEA = .48, SRMR = .04, CFI = .99 and TLI = .99). 

The reliability indices are .71 and .84. In factorial invariance they showed a good fit 

to the data, in convergent validity coefficients ranging between .07 and .45 were 

obtained. In summary, it is stated that the Adolescent Wellbeing Scale (EPOCH) 

has satisfactory psychometric tests, establishing itself as a tool that provides a valid 

and reliable interpretation, suitable for use in secondary school adolescents and 

students from Chimbote. 

Keyword: Adolescent wellbeing, validity, reliability and factorial invariance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La psicología positiva surgió en el siglo XXI, como un movimiento 

oposicionista a la psicología tradicional, con la finalidad de analizar los 

elementos favorables del ser humano y sus manifestaciones relacionados, 

como: bienestar, actitud positiva, la capacidad creativa creatividad, etc. 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, 2019). 

Un fenómeno ampliamente investigado en los últimos años ha sido el 

bienestar (Alfaro et al., 2015), definido como un estado de placer y plenitud 

que se caracteriza por un buen estado de salud y una elevada calidad de vida 

(VandenBos, 2015). Es así que, Maddux (2017) los clasifica en dos: el 

bienestar subjetivo, relacionado con cómo una persona percibe y evalúa 

emocionalmente su propia existencia; y el bienestar objetivo, referido a los 

aspectos medibles y observables de la existencia de un individuo, tales como 

sus circunstancias vitales. 

En el campo del bienestar subjetivo, se han formulado diversas teorías 

centradas en enfoques biológicos/temperamentales, en el logro de metas y en 

estados psicológicos (Diener et al., 2018). Enmarcado en estos enfoques, la 

psicología positiva planteó el modelo PERMA con sus cinco elementos: 

emociones positivas, compromiso, relaciones, sentido y logro. Siendo de suma 

importancia, el estudio de sus dimensiones; ya que, ninguna de ellas mide el 

bienestar por sí sola (Seligman, 2016). 

El creciente interés por el estudio del bienestar en la población 

adolescente surge frente a las actuales cifras estadísticas. La Organización 

Mundial de la Salud (2023) reportó que el 50% de los problemas mentales que 

afectan a la adultez se manifiestan por primera vez en la adolescencia y la 

mayoría de las veces no se identifican ni se abordan adecuadamente. Siendo 

más preocupante que, a menudo se subestimen sus necesidades de salud, 

debido a un estigma que los considera como un grupo poblacional saludable 

(Organización Panamericana de la Salud, 2023). 

En Perú, el Índice Bienestar Adolescente (IBA) indicó que la población 

evaluada, apenas sobrepasa la mitad (.53) de la escala entre 0 y 1. Mientras 

que, en el departamento de Ancash se encontró que el (.57) de adolescentes 
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apenas alcanzaron la mitad de su bienestar (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, 2020). 

El estudio de esta variable ha motivado a diferentes autores a construir 

instrumentos válidos que evalúen la variable en la población adolescente y en 

diferentes contextos, siendo de mayor interés el educativo (Ortiz-Correa et al., 

2020). 

A nivel mundial, uno de los instrumentos más usados por su brevedad 

y fácil uso (Mortazavi et al., 2015; Allgaier et al., 2012), es el Índice de 

Bienestar (OMS-5); el cual, tiene como objetivo explorar la percepción de 

bienestar o falta de síntomas depresivos como: actitud positiva, interés en 

actividades usualmente agradables y niveles de energía elevados en 

adolescentes con 13 a 17 años (OMS, 1998). Sin embargo, aún se necesita 

realizar más estudios en poblaciones con diferentes características 

demográficas (Espitia-Correa et al., 2020). 

A nivel latinoamericano, Kern et al. (2016) desarrolló una escala para 

evaluar el Bienestar en adolescente de Estados Unidos y Australia que mide 

equitativamente aspectos emocionales y de funcionamiento en estudiantes de 

13 a 18 años (Rose et al., 2017). Esta Escala de Bienestar Adolescente 

(EPOCH) fue aplicada en otros idiomas y países, como: idioma turco (Demirci 

& Eksi, 2015), persa (Taheri et al., 2022), chino (Kern et al., 2019), sueco 

(Maurer et al., 2021) y español (Ortiz-Correa et al., 2020). De esta forma, se 

encontraron evidencias sólidas que indican que la escala EPOCH ha sido 

reproducido de forma efectiva en varias naciones con diferentes idiomas, sin 

incluir el Perú. 

En este contexto, la presente investigación con enfoque positivista y 

enmarcada en la teoría PERMA, resalta la importancia de comprender y 

promover el bienestar adolescente; por lo que, la EPOCH surge como una 

solución al requerimiento de contar con un instrumento específico y válido que 

mida las dimensiones clave del bienestar adolescente en el Perú (Banati y 

Diers, 2016), alineándose con las teorías contemporáneas que buscan 

entender y fomentar el florecimiento humano. 

Además, esta investigación se sumará a la consecución de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) encaminado al 2030, tales como: promover la 
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salud y el bienestar (ODS 3), garantizar una educación de calidad (ODS 4), 

fomentar la igualdad de género (ODS 5), y reducir las desigualdades (ODS 

10), para desarrollar estrategias prácticas que mejoren el bienestar de los 

adolescentes (Naciones Unidas, 2015). 

A partir de lo señalado en los párrafos previos donde se enfatiza: la 

realidad del instrumento y la importancia del análisis de la variable.  En esta 

investigación se pretende responder a la siguiente problemática ¿Tiene 

evidencias de validez y confiabilidad la Escala de Bienestar Adolescente 

(EPOCH) en estudiantes de Chimbote? 

Por tanto, presentamos un objetivo general: Determinar las evidencias 

de validez y confiabilidad de la Escala de Bienestar Adolescente (EPOCH) en 

estudiantes de Chimbote, 2024. Así mismo, nos proponemos los siguientes 

objetivos específicos: a) Verificar la validez en relación con el contenido, por 

medio de la valoración de expertos. b) Analizar la estructura interna del 

inventario, tomando en cuenta el AFC. c) Estimar la confiabilidad, utilizando el 

método de la consistencia interna. d) Examinar el funcionamiento diferencial 

de los ítems a través de la invarianza factorial. 
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II. MARCO TEÓRICO 

La Escala de Bienestar Adolescente (EPOCH) es una escala 

fundamentada en el modelo teórico PERMA de Seligman (2011). Consta de 

20 preguntas divididas en cinco dimensiones: compromiso, perseverancia, 

optimismo, conexión y felicidad (Kern et al., 2016). Se analizaron las 

características psicométricas EPOCH en 4 480 jóvenes procedentes de 

Australia y Estados Unidos. Los hallazgos de las evaluaciones de confiabilidad 

revelaron coeficientes alfa que oscilaron entre α= .85 y α= .92, lo que se 

considera como indicativo de una confiabilidad adecuada.  

Taheri et al. (2022), realizaron la traducción del inglés al persa de 

EPOCH y luego efectuó un análisis factorial confirmatorio en un grupo 373 

adolescentes mujeres iraníes, quienes se encontraban en el margen de 

edades de 15 a 19. Los datos obtenidos indicaron una valoración favorable de 

la calidad de la medición con valores de Índice de ajuste CFI de .91, GFI de 

.90 y RMSEA de .07, y se consideró que la confiabilidad era aceptable, con 

coeficientes alfa (α) que variaron entre .74 y .85. 

Chávez y Fernández-Siliano (2022) desarrollaron un análisis de 

naturaleza psicométrica mediante el empleo de análisis confirmatorio, en un 

grupo de 523 adolescentes venezolanos, con edades de 13 a 18 años. Los 

resultados revelaron un buen ajuste del modelo, con un GFI de .98 y medidas 

de error ajustadas que mostraron un RMSEA de .05 y un SRMR de .06. 

Asimismo, se obtuvieron indicadores satisfactorios de ajuste incremental, con 

un TLI de .97 y un CFI de .97, respaldados por una confiabilidad interna sólida, 

con un coeficiente α y ω de .86. Además, se demostró que la escala EPOCH 

puede ser aplicada de manera efectiva, independientemente del género de los 

participantes. 

Maurer et al. (2021) llevaron a cabo la versión al sueco y la 

administraron a escolares de secundaria, se utilizó una muestra que constaba 

de 846 individuos cuyas edades oscilaban entre 16 y 21 años. Lograron 

replicar con éxito el modelo de medición EPOCH con un CFI de .91, RMSEA 

de .07 y SRMR de .04, y también obtuvieron una confiabilidad adecuada, con 

valores de α de Cronbach= .76 – .88, ω de McDonald = .77 –   .88. Además, 
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mediante los análisis de invarianza, se notó que el modelo de medición no 

presentaba diferencias significativas en función del género. 

Ortiz-Correa et al. (2020) elaboraron la traducción al idioma español del 

instrumento, aplicándolo en dos muestras de adolescentes con edades que 

abarcan desde los 11 hasta los 18 años del país de Chile. La primera muestra 

estuvo constituida por 224 participantes, para la cual elaboró una investigación 

de tipo exploratorio con la identificación de cuatro factores de 5, así mismo, se 

evidencio X² = 1679.002 y p < .05, lo que indicó que cada pregunta mostraba 

una correlación únicamente consigo misma y no estaba vinculada a ninguna 

otra. No obstante, en la segunda muestra que consistió en 1 334 participantes. 

El AFC demostró que el modelo EPOCH con sus cinco dimensiones con un 

CFI de .94 y un RMSEA de .05.  

Kern et al. (2019) llevaron a cabo, la traducción del instrumento al 

mandarín, con el propósito de utilizarla en ese país con una muestra de 3 620 

participantes y observaron que el modelo se adaptaba de manera adecuada 

con CFI de .96, RMSEA de .04 y SRMR de .03. Así mismo, la confiabilidad del 

instrumento fue igualmente satisfactoria, con valores de Ω que oscilaban entre 

.77 y .90. Estos mismos resultados se replicaron cuando la escala fue aplicada 

nuevamente en China, pero con una muestra diferente de 17 854 siendo 53% 

del género masculino y 47% femenino, donde el modelo fue exitosamente 

replicado con un CFI de .93, RMSEA de .05 y SRMR de .04; además, se 

obtuvieron diversos índices de confiabilidad (α y λ) entre .73 y .90. Así mismo, 

en las dos instancias, la gran parte de las evaluaciones de invarianza demostró 

que se encontraron discrepancias notables basadas en el género. 

El bienestar está íntimamente vinculado con la salud; ya que, implica 

un estado completo de satisfacción en los aspectos físico, emocional y social. 

(OMS, 2021). Además, se define como un estado de satisfacción y plenitud 

que se caracteriza por mantener una salud óptima, tanto física como mental, 

y experimentar una vida de gran calidad (VandenBos, 2015). En 

consecuencia, promover el bienestar llegar a ser un elemento indispensable 

para permitir a las personas llevar una vida significativa, ser creativas, 

participativas y comprometidas tanto con su propio bienestar como con la 

sociedad en general (Isabel, 2016). 
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Es crucial fomentar el bienestar entre los adolescentes tanto a nivel 

global como en las distintas disciplinas de la sanidad pública y la sociedad en 

general (Valiente Barroso et al., 2020). La adolescencia se destaca por ser un 

lapso de tiempo en el que se experimentan transformaciones significativas en 

la vida en todas las áreas debido a nuevas demandas del entorno, como el 

aumento de las responsabilidades académicas, transformaciones físicas, el 

manejo de relaciones interpersonales y las primeras experiencias amorosas, 

entre otros factores (Luna et al., 2020). Durante este período, los adolescentes 

se afrontan a numerosas dificultades que pueden afectar su salud y bienestar 

a medida que avanzan en su desarrollo (Bustamante Espinoza et al., 2022). 

Por consiguiente, es fundamental abordar el estudio del bienestar para 

comprender de manera más profunda la salud mental durante la adolescencia 

(García Álvarez et al., 2020). 

El estudio sobre el bienestar presenta dos enfoques para su análisis, 

conocidos como el enfoque subjetivo o hedónico y el enfoque eudaimónico 

(Braaten et al., 2019). El primero se vincula con la evaluación y las 

experiencias emocionales que una persona aprecia con respecto a su vida, es 

decir, cómo percibe su propia existencia (Diener et al., 2018). En contraste, el 

bienestar subjetivo se conceptualiza como la percepción de energía, 

curiosidad y grado de felicidad, y se mide usando la evaluación personal que 

el sujeto hace de su nivel de sentimiento de bienestar o de felicidad (Mónaco 

et al., 2021). Este enfoque engloba dimensiones emocionales, físicas, 

cognitivas, espirituales, sociales e individuales (Joshanloo, 2018). 

La eudaimonia se refiere a un estado de bienestar que se basa en 

encontrar un sentido en la vida y en alcanzar la autorrealización, siendo el 

resultado de un funcionamiento completo y virtuoso de la persona (Ryff, 2018). 

Este concepto de bienestar implica la realización. del potencial genuino de uno 

mismo, como lo mencionaron (Ryan y Deci, 2001). Se trata de la evaluación 

cognitiva de hasta qué punto un individuo progresa en su desarrollo personal 

y en las actividades que contribuyen a expandir sus capacidades (Disabato et 

al., 2016). 

Seligman (2011) presentó un modelo de cinco dimensiones 

interconectadas conocido como PERMA, el cual define el bienestar como la 
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exploración y consecución de sus dimensiones, que incluyen emociones 

positivas, compromiso, relaciones positivas, propósito y logros. Los autores 

argumentan que cada una de estos elementos es intrínsecamente valiosa, lo 

que impulsa a buscar experimentarlas. Estas dimensiones se consideran 

intrínsicamente constructivas y favorables autónomamente (Burke y Minton, 

2019). Además, se plantea que todas ellas pueden medirse independiente, 

pero igualmente se pueden combinar para obtener una medida global del 

bienestar (Fernández-Abascal y Díaz, 2022). Las definiciones de cada 

dimensión son: 

Las emociones positivas, se trata de experimentar la máxima cantidad 

de momentos felices en nuestras vidas, en la que destaca la alegría y el 

disfrute del presente (Rojas, 2014); caracterizándose por la predominancia de 

una sensación de disfrute y confort (Oros y Richaud de Minzi, 2011), 

vinculadas a la conciencia de haber alcanzado una meta (Meier y Oros, 2020). 

El compromiso, es comprendido como la capacidad de fluir e 

involucrarse al ejecutar una actividad (Del Carmen Pérez-Fuentes et al., 

2021), asimila y genera una sensación o vivencia que fomenta una vida más 

responsable (Seligman, 2011); siendo necesario usar las habilidades en 

enfrentar diferentes situaciones de presión (Usán & Salavera, 2019). 

Las relaciones positivas se refieren a cómo percibimos la calidad de 

nuestras interacciones sociales y están asociadas con una adaptación social 

más favorable (Morrish et al., 2018), estas relaciones permiten el desarrollo de 

la confianza fortaleciéndose mediante nuestras acciones, lo que contribuye a 

un mayor bienestar (Paz & Espinoza, 2017). Dado que, somos seres humanos 

socialmente orientados, es común que establezcamos vínculos con otros 

individuos, como familiares, amigos, miembros de la sociedad y colegas de 

trabajo (Griffith et al., 2021). 

La finalidad, se vincula con la exploración de la necesidad de 

pertenencia a un grupo o la consecución en dirección a una meta que otorga 

significado a la vida y conduce a un estado de salud mental positivo (Gilradez- 

Hayes, 2020). Esto implica sentir que una forma parte de algo más grande que 

uno mismo y que este propósito contribuirá a alcanzar la dicha y la plenitud en 
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la vida, según lo planteó (Seligman, 2011); puesto que, motiva a la persona a 

su futuro (Blau et al., 2019). 

El logro, se refiere al sentimiento positivo que surge cuando se alcanza 

un propósito o durante el proceso para llegar a una meta (Hefferon & Boniwell, 

2014), produciendo un alto nivel de satisfacción consigo mismo (Paz y 

Espinoza, 2017 citado por Aguilar, 2022). Implica establecer metas 

personales, avanzar hacia ellas y obtener resultados (Butler y Kern, 2016); así 

mismo, el esfuerzo y empeño que uno mismo se debe proponer para lograrlo 

(Seligman, 2014).  

Varios autores, resaltan la importancia de mantener y promover el 

bienestar a lo largo del tiempo (Kern et al., 2016; Frydenberg et al., 2016); por 

lo que, no es algo que simplemente ocurre de manera automática. En esta 

situación de referencia, Kern et al. (2016) trata el bienestar basándose en el 

modelo PERMA de Seligman (2011), sosteniendo que, durante la 

adolescencia, el bienestar es promovido por cinco aspectos positivos o áreas 

de dominio similares: compromiso, perseverancia, optimismo, conexión y 

felicidad; los cuales, se evidencian en su modelo EPOCH (o IPOCF por sus 

siglas en español); ya que, al igual que en el modelo de Seligman (2011) cada 

letra del nombre de las dimensiones del instrumento corresponde a la primera 

letra de cada dimensión. Es importante destacar que tener niveles altos en 

estos cinco aspectos del bienestar durante la adolescencia es un indicador 

significativo de un futuro bienestar en la edad adulta, según la definición 

propuesta por Seligman (Kern et al., 2016). 

El modelo desarrollado por Kern et al. (2016) se sostiene en el modelo 

de Seligman (2011) con las dimensiones de involucramiento, relaciones 

positivas y emociones positivas; las cuales, con el paso del tiempo las 

renombra como compromiso, conectividad y felicidad. Este cambio se justifica 

teóricamente debido a los atributos inherentes de la adolescencia en su 

calidad de fase de crecimiento en transición, marcada por la búsqueda de 

identidad; lo cual, hace que las dimensiones de metas logradas y significado 

propuestas por Seligman no sean apropiadas desde una perspectiva teórica, 

cambiándose por perseverancia y optimismo (Kern et al., 2016; Steinberg, 
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2014). Es así que el autor propone las cinco dimensiones en las que se basa 

su modelo: 

El primero es la conexión, se refiere al sentimiento de mantener 

relaciones gratificantes con otras personas, lo que implica sentirse valorado, 

apoyado y estimado por otros (Kern et al., 2016). Por otro lado, se considera 

la facultad de sentirse completamente inmerso y enfocado en la tarea que se 

realiza. En las circunstancias de flujo denota niveles dominantes de 

compromiso en una labor y el aprovechamiento máximo de las competencias 

(Csikszentmihalyi en 1997).  

El segundo es el compromiso, se define como la habilidad de 

sumergirse por completo o enfocarse intensamente en la tarea en curso, lo 

que significa tener un fuerte interés en una actividad (Kern et al., 2016). Esta 

cualidad refleja la capacidad de esforzarse con determinación para lograr 

metas (Duckworth et al., 2007). Además, implica la adhesión a valores, 

creencias y objetivos específicos (Marcia, 1988).  

El tercero es la perseverancia, hace referencia a la habilidad para 

alcanzar y cumplir los objetivos predefinidos, a pesar de enfrentar obstáculos 

(Kern et al., 2016); conlleva la disposición para resistir pruebas y dificultades, 

estar preparado para afrontarlas y evitar ser tomado por sorpresa (Mombo y 

Joziasse, 2022.) En otras palabras, la perseverancia implica trabajar de 

manera continua y enérgica superando dificultades, sosteniendo la dedicación 

y el entusiasmo a lo largo de la duración, incluso cuando se presentan 

adversidades, fracasos y momentos de estancamiento en el proceso 

(Duckworth et al., 2007).  

El cuarto es la felicidad, indica a un sentimiento de bienestar y plenitud 

en la vida que perdura durante un período de tiempo considerable (Kern et al., 

2016). Es la sensación de bienestar que se experimenta cuando se cree haber 

alcanzado una meta que se considera beneficiosa (Vargas Pacosonco et al., 

2021). De acuerdo, con Moraga (2020), Sócrates argumentaba que hacer el 

bien nos lleva a la felicidad, haciendo referencia a la virtud y los valores éticos 

que una persona debe poseer.  

El quinto es el optimismo se define como la confianza y una actitud 

optimista respecto al porvenir, comprendiendo la convicción de que los 
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acontecimientos negativos son de naturaleza temporal o están relacionados 

con circunstancias específicas (Kern et al.,2016); en lugar de percibirlos como 

de larga duración (White & Kern, 2018). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

             3.1.1. Tipo de investigación 

Se tipificó como psicométrico; puesto que, se evaluó la 

validez y confiabilidad de la herramienta estudiada (Alarcón, 2008). 

   3.1.2. Diseño de investigación  

El proyecto de investigación se clasificó como instrumental; 

dado que, se centró en el estudio de las propiedades psicométricas 

de un instrumento de medida psicológico, a través de métodos 

estadísticos y argumentos metodológicos (Ato et al., 2013).  

 

3.2. Operacionalización de variables 

La variable estudiada es el bienestar.  

• Definición conceptual: El crecimiento favorable de estas 

cualidades promoverá el bienestar en el futuro. (Ortiz et al., 2020). 

• Definición operacional: Abarca las respuestas obtenidas por la 

Escala de Bienestar Adolescente (EPOCH). 

• Indicadores: Involucramiento, perseverancia, optimismo, 

conectividad y felicidad. 

• Escala de medición: Ordinal. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo  

              3.3.1.  Población 

La investigación consideró una población no especificada de 

estudiantes entre 13 a 18 años de instituciones educativas públicas 

del distrito de Chimbote. 

Además, se aplicaron criterios de selección que incluyeron: 

adolescentes del sexo femenino y masculino, entre 13 a 18 años 

que estudiaban en colegios nacionales del distrito de Chimbote. 

También, se excluyeron los alumnos que cometieron errores al 

llenado del instrumento, como: equivocarse al escribir sus datos, 

no terminar de llenar el cuestionario, etc., y no se consideraron 
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aquellos que tuvieron problemas mentales que le impidieron 

resolver la escala. 

               3.3.2. Muestra 

El tamaño muestral se compuso por n= 1052 participantes, 

considerado como excelente en base al criterio de Comrey y Lee 

(1992). Esta cantidad se determinó con ayuda de la calculadora de 

muestreo online “macorr.com”, considerando un 95% de nivel de 

confianza y un 3% de margen de error (Morales, 2012).   

     3.3.3. Muestreo 

Se consideró la técnica de muestreo no probabilístico 

accidental; por lo que, se encuestó hasta completar con la cantidad 

de individuos necesarios para alcanzar el tamaño de muestra 

anhelado (Otzen y Manterola, 2017).  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y                              

confiabilidad 

La encuesta se destacó como la técnica principal; puesto que, 

permitió obtener datos coherente y precisa relacionada con las preguntas 

vinculadas a su marco teórico (García et al., 2009), facilitó la organización 

de las respuestas de los encuestados (Ávila et al., 2020), y optimizó el uso 

del tiempo al llevarse a cabo de manera conjunta (López y Fachelli, 2015). 

En este estudio, se utilizó la escala de Bienestar Adolescente 

(EPOCH) como instrumento (Kern et al., 2016), en su versión adaptada 

por Ortiz-Correa et al. (2020). Esta escala tiene objetivo analizar el 

bienestar de los adolescentes, integrando cinco componentes clave de la 

teoría del desarrollo positivo durante esta etapa: involucramiento, 

perseverancia, optimismo, conexión y felicidad. El cuestionario integrado 

por 20 ítems, y las respuestas se registran en un formato tipo Likert con 

cinco opciones: donde “casi nunca” es 1, “algunas veces” es 2, “seguido” 

es 3, “muy seguido” es 4 y “casi siempre” es 5.  
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Ortiz-Correa et al. (2020) aplicó la escala en dos etapas. En la 

primera etapa desarrolló un análisis factorial exploratorio en una muestra 

de 224 estudiantes, obteniendo: ítems que saturaron en dos factores, 

ítems independientemente de otras dimensiones (6, 9, y 18) e ítems de 

factores que resultaron fusionados; lo cual, llevó a una revisión y 

modificación de la redacción de las preguntas. En la segunda etapa llevó 

a cabo un análisis factorial confirmatorio en una muestra de 1 334 

estudiantes, obteniendo un CFI = .94, RMSEA = .05 y p < .05; lo que, 

significa un apropiado ajuste y saturaciones significativas.  

 

3.5. Procedimiento 

Iniciamos coordinando con las autoridades de la entidad educativa 

para obtener los consentimientos informados que nos permitieron aplicar 

el cuestionario a los estudiantes. Luego, se estableció un cronograma con 

los días y horas en las que se aplicaría el instrumento. Después, se aplicó 

las escalas (EPOCH, EAR Y EBE) y se recogió la información de los 

estudiantes. Por último, se organizaron los resultados en un Excel y por 

medio de los criterios de selección, se depuraron los datos innecesarios. 

3.6. Método de análisis de datos 

En el estudio de datos se emplearon las siguientes herramientas: 

el programa Microsoft Excel 2021, para la construcción y distribución de 

los datos, y el programa computacional “R” versión 3.1.2 (R Development 

Core Team, 2007). 

El procesamiento estadístico inició con el análisis de las pruebas 

de contenido, se utilizó el coeficiente V de Aiken como evaluación para 

determinar la importancia en cada ítem en relación con el constructo, 

considerando el número de categorías brindadas a los jueces y el número 

de expertos que participaron (Pedrosa et al., 2014). 

Se analizó la estructura interna del inventario, mediante el método 

de AFC; por lo que, fue importante calcular índices de ajuste con los 

siguientes puntos de corte: RMSEA < .06, SRMR < .08, CFI y TLI mayores 

a .95 (Hu y Bentler, 1999). El índice de ajuste ponderado [x2/gl] se 
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consideró aceptable con valores entre 1 y 3 (Pérez et al., 2013). Las 

cargas factoriales tuvieron valores de corte mínimo de .30 (Morales, 

2013).  

Se estimó la confiabilidad, empleando el coeficiente de 

consistencia interna omega (ω) de McDonald; puesto que, trabajó con 

cargas factoriales que hacen más permanentes los cálculos (Timmerman, 

2005) y proporcionó una medida más precisa de la confiabilidad en 

investigaciones de estudio psicométrico (Ventura y Caycho, 2017). 

Por último, se examinó el funcionamiento diferencial de los ítems, 

a través de la invarianza factorial: configuracional, umbral, métrico, 

escalar y estricta (Wu & Estabrook, 2016). 

3.7. Aspectos éticos 

La Asamblea Internacional de las Naciones Unidas en 1966 adoptó 

un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su séptimo 

artículo se estipuló que nadie puede ser sometido a pruebas médicas o 

científicas sin su autorización (Naciones Unidas, 1966). 

En el ámbito nacional, la Resolución de Presidencia N° 192-2019-

CONCYTEC legalizó la implementación del Código Nacional de la 

Integridad Científica. Es así que, se proporcionó información precisa a los 

participantes sobre los objetivos de la investigación y su rol en ella, se 

garantizó la confidencialidad en la recopilación de datos sensibles, y se 

respetó el derecho de los autores de investigaciones al utilizar el párrafo 

para citar sus trabajos (Resolución de Presidencia, 2019). 

La investigación se llevó a cabo siguiendo la aprobación del Comité 

de Ética de Investigación de la Universidad César Vallejo, otorgada el 13 

de noviembre de 2023. Se cumplieron estrictamente las directrices éticas 

de la institución, asegurando la integridad y la continuidad del estudio. 
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IV. RESULTADOS 

Se constató que los valores V se sitúan en el intervalo de .92 a 1.00, a través 

del juicio de 12 expertos. En términos generales, la mayoría de los ítems han 

recibido altos puntajes consistentes en relevancia, coherencia y claridad 

(Escurra, 1988). Por ejemplo, los ítems 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19 y 20 

tienen coeficientes de Aiken de 1.00, indicando que fueron ampliamente 

considerados como pertinentes y comprensibles por los expertos evaluadores. 

Otros ítems, como el ítem 1 con un coeficiente de 0.98 y los ítems 4, 6, 8, 10, 

13, 14, 15 y 18 con coeficientes entre .92 y .98, también muestran 

evaluaciones positivas, aunque la confianza de los expertos en su relevancia, 

coherencia y claridad puede variar. 

Tabla 1. Relevancia, coherencia y claridad de los ítems en la revisión de 

expertos. 

Ítem 
Relevancia Coherencia Claridad 

V IC 95% V IC 95% V IC 95% 

1 .98 .89 - 1.00 .98 .89 - 1.00 .98 .89 - 1.00 

2 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 .98 .89 - 1.00 

3 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 

4 .96 .86 - .99 .96 .86 - .99 .96 .86 - .99 

5 .98 .89 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 

6 .96 .86 - .99 .96 .86 - .99 .96 .86 - .99 

7 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 .98 .89 - 1.00 

8 .94 .83 - .98 .94 .83 - .98 .94 .83 - .98 

9 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 

10 .92 .80 - .97 .94 .83 - .98 .94 .83 - .98 

11 .98 .89 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 

12 .98 .89 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 

13 .94 .83 - .98 .94 .83 - .98 .94 .83 - .98 

14 .96 .86 - .99 .96 .86 - .99 .96 .86 - .99 

15 .96 .86 - .99 .96 .86 - .99 .96 .86 - .99 

16 .98 .89 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 

17 .98 .89 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 

18 .96 .86 - .99 .96 .86 - .99 .96 .86 - .99 

19 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 1.00 .93 - 1.00 

20 .98 .89 - 1.00 .98 .89 - 1.00 .98 .89 - 1.00 

Nota: V: Coeficiente de Aiken, IC: Intervalo de confianza.  
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Luego, se observó el comportamiento de los ítems en la muestra. El ítem 9 

destacó con la mayor media, seguido por los ítems 8 y 4, mientras que los 

ítems 11 y 12 mostraron medias bajas. Respecto a la dispersión, los ítems 8, 

4 y 20 tuvieron las mayores desviaciones estándar, indicando mayor 

variabilidad en las respuestas. Se observó que el ítem 11 mostró sesgo 

positivo y el ítem 16 sesgo negativo, sugiriendo distribuciones asimétricas. Los 

valores de curtosis variaron, siendo el ítem 16 el más negativo y el ítem 4 el 

más positivo, indicando distintos grados de achatamiento en las distribuciones. 

Los ítems 15 y 8 muestran los valores de discriminación más altos sugiriendo 

una fuerte correlación con el constructo; en contraste, los ítems 11 y 16 tienen 

valores más bajos.   

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la Escala de Bienestar Adolescente 

(EPOCH). 

Ítem M σ g1 g2 Id 

1 2.74 1.28 .62 -.84 .41 

2 2.95 1.17 .40 -.83 .47 

3 3.13 1.23 .11 -1.04 .47 

4 3.00 1.21 .33 -1.01 .58 

5 2.98 1.23 .30 -.98 .42 

6 2.99 1.16 .33 -.86 .58 

7 2.95 1.13 .37 -.77 .50 

8 3.26 1.29 .00 -1.22 .58 

9 3.44 1.12 -.10 -.96 .43 

10 2.84 1.33 .30 -1.11 .49 

11 2.78 1.21 .45 -.79 .29 

12 2.72 1.18 .45 -.69 .43 

13 2.78 1.14 .38 -.56 .50 

14 3.43 1.25 -.13 -1.23 .47 

15 2.95 1.23 .22 -.99 .65 

16 3.61 1.23 -.42 -.95 .37 

17 3.16 1.23 .10 -1.09 .57 

18 3.01 1.26 .17 -1.05 .62 

19 2.86 1.26 .30 -.94 .41 

20 3.18 1.30 .06 -1.21 .59 

Nota: M: Media, σ: Desviación Estándar; g1: Asimetría; g2: Curtosis, Id: Índice de discriminación. 
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Después, se revisó la estructura del instrumento, proponiendo seis modelos: 

(a) Modelo 1, de cinco factores y con 20 ítems; (b) Modelo 2, re-especificado; 

(c) Modelo 3, de segundo orden; (d) Modelo 4, de segundo orden eliminando 

el ítem 7; (e) Modelo 5, bifactor; y (f) Modelo 6, unidimensional.  

El análisis brindó evidencias para preferir el Modelo 2, debido a los ajustes 

absolutos superiores al criterio (Hu y Bentler, 1999; Pérez et al., 2013), como: 

los generales, los de error y los incrementales. De esta forma, este modelo 

explica la estructura subyacente de la escala de bienestar adolescente. 

Tabla 3. Análisis factorial confirmatorio de la EPOCH (N = 1052). 

Modelo x2 gl x2/gl CFI TLI SRMR RMSEA [90% IC] 

Modelo 1 670.72 160 4.19 .98 .98 .05 .06[.05-.06] 

Modelo 2 478.33 159 3.01 .99 .99 .04 .04[.04-.05] 

Modelo 3 912.73 165 5.53 .98 .97 .06 .07[.06-.07] 

Modelo 4 593.53 147 4.04 .98 .98 .05 .05[.05-.06] 

Modelo 5 668.60 150 4.46 .98 .98 .05 .06[.05-.06] 

Modelo 6 1725.27 170 10.15 .95 .94 .08 .09[.09-.10] 

Nota: x2: Chi cuadrado, gl: Grados de libertad, x2/gl: Chi cuadrado entre grados de libertad, CFI: Índice de ajuste 

comparativo, TLI: Índice de Tucker Lewis, SRMR: Raíz cuadrada media estandarizada, RMSEA: Raíz del error 

cuadrático medio de aproximación. 

 

A su vez, las cargas factoriales de los ítems en los distintos modelos 

analizados se encontraron entre .42 y .95, evidenciando una relación 

considerablemente fuerte entre los ítems y los factores (Morales, 2013). 
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Tabla 4. Saturaciones de los ítems en los diversos modelos (N = 1052). 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Conectividad   .75 .77   

1 .59 .59 .59 .58 .42 .47 

10 .72 .72 .72 .72 .58 .57 

14 .70 .70 .69 .70 .42 .55 

16 .50 .50 .50 .50 .21 .41 

       

Perseverancia   .82 .79   

2 .64 .64 .63 .62 .46 .54 

9 .54 .54 .54 .54 .18 .47 

17 .76 .76 .77 .78 .40 .65 

19 .54 .54 .54 .55 .35 .46 

       

Optimismo   .98 .99   

3 .56 .56 .56 .56 .95 .54 

13 .58 .58 .58 .58 .05 .55 

15 .78 .78 .78 .79 .03 .74 

18 .74 .74 .74 .74 .00 .70 

       

Felicidad   .83 .84   

4 .77 .77 .77 .77 .59 .71 

6 .74 .74 .74 .73 .42 .68 

8 .76 .76 .76 .76 .30 .70 

20 .76 .76 .76 .76 .38 .69 

       

Involucramiento   .72 .57   

5 .59 .67 .59 .68 .39 .45 

7 .73 .65 .72 - .15 .55 

11 .43 .43 .44 .52 .70 .32 

12 .61 .65 .62 .73 .54 .46 

 

Por otro lado, se encontró que todos los factores específicos tienen una 

confiabilidad entre .71 y .84, indicando consistencia interna adecuada (Zumbo 

et al., 2007; Campo y Oviedo, 2008). En relación a las medidas generales, el 

Modelo 6 destacó con la confiabilidad más alta a comparación de los otros 

modelos.  
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Tabla 5.Confiabilidad de la EPOCH. 

Modelo Co Pe Op Fe In BA 

Modelo 1 .71 .71 .76 .84 .68 - 

Modelo 2 .71 .76 .76 .84 .68 - 

Modelo 3 - - - - - .84 

Modelo 4 - - - - - .83 

Modelo 5 .71 .71 .76 .84 .68 .90 

Modelo 6 - - - - - .91 

Nota. Co: Conectividad, Pe: Perseverancia, Op: Optimismo, Fe: Felicidad, In: Involucramiento, BA: Bienestar 

adolescente. Para cada modelo se utilizaron diferentes coeficientes de confiabilidad. Modelo 1, 2 y 5: Alfa ordinal, 

Modelo 3 y 4: Omega de orden superior, Modelo 6: Omega unidimensional categórico.  

 

En relación a la invarianza factorial, todos los modelos mostraron un buen 

ajuste a los datos (Cheng, 2007). No se observaron cambios significativos en 

el CFI ni en el RMSEA entre los modelos, lo que sugiere que los factores son 

equivalentes entre los grupos. Estos hallazgos respaldan la adecuación de la 

EPOCH para su uso en hombres y mujeres.  

Tabla 6. Invarianza factorial de la EPOCH. 

Modelo 𝐱𝟐/gl CFI ΔCFI RMSEA ΔRMSEA SRMR ΔSRMR 

(1) Configuracional 776 .98 - .06 - .06 - 

(2) Umbral 887 .98 .00 .05 -.01 .05 -.00 

(3) Métrico 963 .98 -.00 .06 .00 .06 .00 

(4) Escalar 1195 .97 -.01 .06 .01 .06 .00 

(5) Estricto 1260 .97 -.00 .06 .00 .06 .00 

Nota. Δ: Estadístico Delta para estimar las diferencias. 

 

Por último, se examinó la validez convergente y los resultados evidenciaron 

que las dimensiones evaluadas por la EPOCH señalan una fuerte relación 

entre sí, indicando que la perseverancia y optimismo tienen una asociación 

positiva con el bienestar adolescente. En contraste, las relaciones entre las 

escalas EAR y EBE con la EPOCH son más moderadas o bajas. Esto sugiere 

que, aspectos como la autoestima y la empatía no están tan estrechamente 

asociados con el bienestar general adolescente según la medida utilizada por 

la EPOCH, en comparación con las dimensiones internas de esta misma. 
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Tabla 7. Covarianza entre la EPOCH, la EAR y la EBE. 

Variable 
EPOCH EAR EBE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Bienestar           

2. Conectividad .74          

3. Perseverancia .84 .60         

4. Optimismo .81 .44 .62        

5. Felicidad .66 .48 .45 .40       

6. 
Involucramiento 

.59 .36 .37 .34 .95   
 

  

7. Autoestima .45 .34 .41 .42 .22 .18     

8. Empatía .07 -.00 -.01 -.04 .15 .18 -.01    

9. Afectiva .23 .18 .16 .10 .24 .23 .13 .54   

10. Cognitiva .17 .10 .09 .04 .23 .23 .07 .88 .88  

Nota. EPOCH: Escala de Bienestar Adolescente, EAR: Escala de Autoestima de Rosenberg, EBE: Escala de Empatía 

en Adolescentes Versión Peruana. 
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V. DISCUSIÓN 

La investigación determinó las evidencias de validez y confiabilidad de 

la Escala de Bienestar Adolescente EPOCH de Kern et al. (2016) adaptada 

por Ortiz et al. (2020) en estudiantes de Chimbote.  

El análisis de validez de contenido, realizada a través de la evaluación 

de doce expertos, reveló que los ítems son claros, coherentes y pertinentes, 

coincidiendo con lo postulado por Escurra (1988). Este hallazgo representa 

una contribución novedosa al campo de investigación, ya que otros estudios 

han priorizado la traducción inversa del instrumento original. 

El análisis factorial confirmatorio de los 6 modelos propuesto para la 

EPOCH, evidenció que el modelo 2 re-especificado, es el que mejor se ajusta 

al modelo propuesto por su creadora (Kern et al., 2016). Este hallazgo coincide 

con estudios previos (Ortiz et al., 2020; Maurer, 2021; Taheri et al., 2022; 

Chávez et al., 2022), lo que refuerza que la EPOCH mide el bienestar 

adolescente.  

En línea con los estudios previos que propusieron modificaciones a la 

EPOCH (Ortiz et al., 2020; Chávez et al., 2022) en esta investigación se 

modificó la redacción de cuatro ítems: 9 “Hago todo lo posible por terminar mis 

tareas”, 13 “Cuando las cosas no están claras, espero lo mejor”, 16 “Tengo 

amistades a las que quiero mucho” y 19 “Soy muy trabajador(a). Los cambios 

se realizaron con miras a una versión estandarizada en el contexto peruano 

en adolescentes y tomaron en consideración, entre otros aspectos, la 

normativa de la Asociación Americana de Psicología (APA) referente al 

empleo del lenguaje inclusivo. 

Las cargas factoriales indicaron que estas modificaciones no afectaron 

la validez estructural y que los ítems siguen siendo pertinentes para medir el 

bienestar adolescente. Respecto al análisis de invarianza factorial, la presente 

investigación es la primera en el Perú. Los hallazgos evidencian que la escala 

muestra un modelo estructural similar en cada modelo jerárquico estudiado, 

llegando hasta el modelo más fuerte que es el estricto, corroborando la validez 

transcultural del instrumento, en línea con hallazgos previos en China (Kern et 

al., 2019), Suecia (Maurer, 2021) y Venezuela (Chávez et al., 2022).  
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La confiabilidad general y de los factores específicos alcanzaron 

valores aceptables, similares a estudios anteriores. Además, se identificaron 

relaciones estadísticamente significativas entre EPOCH y variables 

relacionadas, respaldando su validez convergente, tal como se ha observado 

en investigaciones previas (Taheri et al., 2022; Maurer, 2021).  

La versión revisada de la EPOCH presenta garantías de validez y 

confiabilidad, por lo que podría convertirse en una versión referencial para su 

aplicación en todo el contexto peruano. Esta investigación representa un 

aporte valioso en la revisión de instrumentos para detectar factores de riesgo 

que afectan el desempeño de los adolescentes en Chimbote. Los psicólogos 

de las instituciones educativas, podrían utilizar la EPOCH como una 

herramienta de cribado masivo para identificar estudiantes con riesgo de 

desarrollar problemas emocionales y formular estrategias de prevención 

(Jones et al., 2018).  

Aunque el estudio aporta contribuciones significativas, es necesario 

destacar algunas limitaciones. En primer lugar, la muestra no representó 

adecuadamente a adolescentes de todas las regiones del Perú, lo que 

restringe la generalización de los hallazgos. En segundo lugar, la metodología 

utilizada no permitió evaluar la capacidad de los ítems para distinguir entre 

adolescentes con y sin problemas graves de bienestar. Se sugiere que futuras 

investigaciones utilicen metodologías como la Teoría de Respuesta al Ítem. 

En conclusión, la versión revisada de la EPOCH demostró un ajuste 

adecuado en términos de su estructura interna, validez convergente, 

confiabilidad y funcionamiento diferencial. Esta versión tiene la capacidad de 

convertirse en una herramienta de gran valor para identificar y fomentar el 

bienestar en adolescentes. 
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VI. CONCLUSIONES 

- La escala EPOCH mostró validez de contenido satisfactoria tras la 

evaluación por 12 expertos mediante el método de juicio y el coeficiente 

V de Aiken, lo que sugiere que el instrumento es apropiado para su 

utilización, cumpliendo con los criterios de claridad, coherencia y 

relevancia. 

- El análisis factorial confirmatorio de los seis modelos propuestos para 

la EPOCH reveló que el modelo 2 re-especificado es el que mejor se 

adapta al modelo original propuesto por su creadora, manteniendo una 

relación significativa entre los ítems y la teoría, como se refleja en los 

datos extraídos de los índices de ajuste y las cargas factoriales. 

- Demostró consistencia interna, alcanzando una alta correlación entre 

los ítems, siendo fiable para medir el constructo que se busca evaluar. 

- En la invarianza factorial, se corrobora que la escala EPOCH mantiene 

un modelo de medida consistente para una variedad de grupos 

demográficos, por lo que se puede ser utilizada de manera efectiva y 

confiable en diversos contextos y poblaciones. 

- Los hallazgos sobre la validez convergente indican que un mayor 

bienestar adolescente está positivamente relacionado con niveles más 

elevados de autoestima y empatía, proporcionando una evidencia 

sólida de la validez de estas variables como constructos relacionados 

con el bienestar adolescente en el estudio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar estudios en un entorno rural para verificar la 

efectividad de la escala y la validez del constructo. 

- Emplear diferentes métodos para obtener la validez y confiabilidad, 

tales como la validez predictiva y la confiabilidad basada en la 

estabilidad en el tiempo.   

- Para futuros trabajos de investigación, se aconseja considerar el 

empleo de enfoques metodológicos avanzados como la Teoría de 

Respuesta al Ítem, lo que podría contribuir significativamente en la 

comprensión de los resultados obtenidos. 

- Llevar a cabo investigaciones utilizando un enfoque cualitativo 

mediante la realización de entrevistas estructuradas o abiertas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables. 

Tabla 1  

Operacionalización de variables e indicadores. 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión 
Escala de 
medición 

Bienestar  

El desarrollo 
positivo de estas 
características 
permitirá el 
florecimiento 
humano en la 
vida adulta 
(Ortiz et al., 
2020).  

Abarca las 
respuestas 

obtenidas por la 
Escala de 
Bienestar 

Adolescente 
(EPOCH). 

Involucramiento 

Perseverancia  

Optimismo  

Conectividad 

Felicidad  
 

Ordinal 
 
Se puntúan 
del 1 al 5 

(desde casi 
nunca a casi 

siempre) 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos. 

Escala de Bienestar Adolescente (EPOCH) 

Estimado(a) participante: 

A continuación, se les presenta un instrumento psicológico orientado a identificar 

indicadores de bienestar. El propósito es, responder a una investigación que tiene 

como finalidad realizar la validación de la "Escala de Bienestar Adolescente 

(EPOCH)", de modo tal que sea posible obtener garantías científicas requeridas para 

su aplicación como herramientas de tamizaje o apoyo al diagnóstico. En tal sentido, 

es relevante contar con su participación, respondiendo las siguientes preguntas. 

N° Ítems 

Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Seguido 
Muy 

seguido 
Casi 

siempre 

1 2 3 4 5 

01 

Cuando algo bueno me 
sucede, cuento con 
personas con las que me 
gusta compartir buenas 
noticias. 

     

02 Termino lo que empiezo.      

03 
Soy optimista acerca de mi 
futuro. 

     

04 Me siento feliz.      

05 
Cuando hago una actividad, 
la disfruto tanto que pierdo la 
noción del tiempo. 

     

06 Me divierto mucho.      

07 
Me meto por completo en las 
cosas que hago. 

     

08 Amo la vida.      

09 
Persisto en mis tareas 
escolares hasta terminarlas. 

     

10 
Cuando tengo un problema, 
sé que hay alguien ahí para 
mí. 

     

11 
Me involucro tanto en ciertas 
actividades que se me olvida 
todo lo demás. 

     

12 
Pierdo la noción del tiempo 
cuando estoy aprendiendo 
algo nuevo. 

     

13 
En momentos de 
incertidumbre espero lo 
mejor. 
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14 
Hay personas en mi vida que 
realmente se preocupan por 
mí. 

     

15 
Pienso que me van a 
suceder cosas buenas. 

     

16 
Tengo amigos a los que 
quiero mucho. 

     

17 
Una vez que me propongo 
hacer algo, lo hago hasta el 
final. 

     

18 
Creo que las cosas van a 
salir bien sin importar lo difícil 
que parezcan. 

     

19 Soy muy trabajador.      

20 Soy una persona alegre.      

 

¡Gracias por tu participación! 
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Anexo 3: Autorización de la institución educativa para aplicar el instrumento.  
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Anexo 4: Modelo de asentimiento informado de la UCV.  

Asentimiento Informado 
 

Título de la investigación: Evidencias de validez y confiabilidad de la Escala de 
Bienestar Adolescente (EPOCH) en estudiantes de Chimbote, 2024. 

Investigadores: Cruz Quiroz, Nuria Analy y Matara Pérez, Nicold Sarahy. 

 
Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Evidencias de validez y 
confiabilidad de la Escala de Bienestar Adolescente (EPOCH) en estudiantes de 
Chimbote, 2024”, cuyo objetivo es: determinar las evidencias de validez y 
confiabilidad de la Escala de Bienestar Adolescente (EPOCH) en estudiantes de 
Chimbote, 2024. 

Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado, de la carrera 

profesional de psicología de la Universidad César Vallejo del campus Chimbote, 

aprobado por la autoridad correspondiente   de   la   Universidad   y   con   el   

permiso de la Institución Educativa N° 89002 Gloriosa 329. 

El propósito de la aplicación de este instrumento, se debe al aumento de cifras de 
trastornos mentales que afectan la adultez y que se manifiestan por primera vez 
adolescencia; sin embargo, la mayoría de las veces no se identifican ni se abordan 
adecuadamente. Es así que, esta escala contribuirá en la obtención de una medida 
confiable y válida del bienestar psicológico en adolescentes, permitiendo establecer 
medidas para identificar e intervenir en las áreas que los adolescentes necesitan 
apoyo adicional.  

 
Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerá datos personales 

y algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Evidencias de validez y 

confiabilidad de la Escala de Bienestar Adolescente (EPOCH) en estudiantes 

de Chimbote, 2024”. 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos 

y se realizará en el ambiente de clases de la Institución Educativa N° 
89002 Gloriosa 329. Las respuestas al cuestionario 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): 

Indicar al participante la existencia que 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): 

Se le informará 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 de la 

persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio 

de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener 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: Cruz Quiroz, Nuria Analy y Matara Pérez, Nicold Sarahy con 

email: ncruzqui@ucvvirtual.edu.pe / nmatarape25@ucvvirtual.edu.pe y Docente 

asesor Alcantara Obando Marlo Obed con email: malcantarao@ucvvirtual.edu.pe  

 
Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que mi menor 

hijo participe en la investigación. 

 

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

Fecha y hora:  

 
……………………………………………………………………………………………… 

 

  

mailto:ncruzqui@ucvvirtual.edu.pe
mailto:nmatarape25@ucvvirtual.edu.pe
mailto:malcantarao@ucvvirtual.edu.pe


 

 
 

Anexo 5:  Autorización del uso del instrumento. 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo 7: Evaluación por juicio de expertos.  
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