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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar las evidencias psicométricas 

de la Escala de Percepción Global del Estrés en jóvenes de 18 a 30 años de Lima 

Norte, 2021. Es de tipo aplicada con diseño instrumental. Se trabajó con una 

muestra conformada por 303 jóvenes de ambos sexos. El muestreo fue no 

probabilístico, intencional. El instrumento utilizado fue la escala de Percepción 

Global del Estrés (EPGE) elaborado por Guzmán y Reyes (2018), el cual consta de 

13 ítems, dividido en 2 dimensiones y posee un formato de respuesta politómica. 

Por otra parte, se utilizó un cuestionario para realizar la relación con otras variables 

el cual fue: Satisfacción con la vida (SWLS) de Diener (1985). Los resultados fueron 

los siguientes se determinó la validez por estructura interna del instrumento a través 

de un análisis factorial confirmatorio el cual permitió comprobar la relación entre las 

2 dimensiones de la prueba. De igual manera la confiabilidad se comprobó, a través 

del coeficiente alfa de Cronbach (.845) y el coeficiente Omega de McDonald (.848) 

lo cual se considera como una confiabilidad satisfactoria. Finalmente, Por todo lo 

mencionado, la investigación concluye que el instrumento posee adecuadas 

propiedades psicométricas tanto de validez y confiabilidad, lo que hace óptima su 

utilización en la población de muestra.   

Palabras clave: evidencias psicométricas, Estrés y percepción global 
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Abstract 

The objective of this research was to analyze the psychometric evidence of the 

Global Perception of Stress Scale in young people between 18 and 30 years of age 

from Lima Norte, 2021. We worked with a sample made up of 303 young people of 

both sexes. The sampling was non-probabilistic, intentional. The instrument used 

was the Global Stress Perception scale (EPGE) prepared by Guzmán and Reyes 

(2018), which consists of 13 items, divided into 2 dimensions and has a polytomous 

response format. On the other hand, a questionnaire was used to make the 

relationship with other variables which was: Satisfaction with life (SWLS) author 

Diener (1985). The results were as follows, the validity of the internal structure of 

the instrument was determined through a confirmatory factor analysis which will 

verify the relationship between the 2 dimensions of the test. Similarly, the reliability 

was verified through Cronbach's alpha coefficient (.845) and McDonald's Omega 

coefficient (.848), which is considered as satisfactory reliability. Finally, for all the 

aforementioned, the research concludes that the instrument has adequate 

psychometric properties both of validity and reliability, which makes its use optimal 

in the sample population. 

Keywords: psychometric evidence, stress and global perception 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS,2020) realizó una 

encuesta a 29 países de las Américas para evaluar si cada uno de ellos habían 

integrado correctamente programas referido a la salud mental, ya que debido a la 

COVID-19 se han sumado distintos cambios en nuestra vida diaria ya sea por el 

esfuerzo de frenar la propagación del virus. Como resultado se mostró que 27 de 

ellos han podido integrar la salud mental como prioridad en temas referidos contra 

la COVID-19, si bien es cierto 2 de los países cuentan con el apoyo necesario 

referente al tema mencionado, así lo hizo conocer el subdirector de la OPS el Doctor 

Jarbas. Así mismo es importante señalar que es necesario la implementación sobre 

los servicios de salud mental, ya que actualmente se ven innumerables casos 

donde el ser humano empieza a manifestar signos y síntomas de diversos 

trastornos mentales por la situación que se está atravesando mundialmente a causa 

del virus, el cual puede ser perjudicial para la vida si no es atendido a tiempo.  

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), menciona 

que la preocupación, el miedo y el estrés son algunas de las respuestas normales 

que se pueden presentar debido a la incertidumbre a situaciones de crisis. Es por 

ello que, durante la fase inicial de la pandemia, realizaron una investigación cuyo 

objetivo fue estudiar la cantidad de personas que presentaban estrés por el 

confinamiento. La muestra estuvo conformada por 52,730 personas. Concluyendo 

que el 35% de los encuestados presentaron estrés psicológico por el aislamiento 

obligatorio, por ende, se menciona que el ser humano empieza a presentar un 

incremento de distintas emociones negativas como: ansiedad, frustración y 

depresión; trayendo consigo un descenso de emociones positivas, es por ello que 

se debe seguir un tratamiento definitivo y radical para evitar estas sintomatologías. 

Se conoce que el estrés se ha ido ampliando a lo largo del tiempo y se puede 

evidenciar en los múltiples contextos en donde el hombre se desarrolla como: la 

familia, centros educativos incluso en el trabajo, tal es el caso que Toribio y Franco 

(2016) llevaron a cabo una investigación en la ciudad de México a 60 estudiantes 

de enfermería que realizaban su licenciatura, encontrando que el estrés afecta  con 
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mayor frecuencia en el ámbito académico, es por ello que se ve afectado su 

aprendizaje y su bienestar emocional. 

Ahora bien, en el contexto nacional peruano el Ministerio de Salud 

(MINSA,2020) con el objetivo de apoyar en la investigación científica en el contexto 

COVID-19 nos pone a dispoción de algunos datos referente al tema tratado; donde 

se tiene el conocimiento de la cantidad de fallecidos que se da en el País, esto ha 

generado que se eleve los niveles de ansiedad en la población. Por otro lado, la 

falta de conocimiento sobre los cuidados y el cómo se transmite este virus está 

alarmando al ser humano, presentando en ellos un alto nivel de estrés ya sea físico, 

mental y social.     

Respecto a la ciudad de Lima Metropolitana, Según Palomino y Huarcaya 

(2020) Mencionan que debido al confinamiento las personas están presentando 

distintas sintomatologías, ya que se ha comparado con otras pandemias y esta 

tiene algunas características complejas, lo que genera distintos pensamientos 

negativistas en la sociedad, afectando la salud mental del ser humano.  

Por ello, es importante mencionar que se debe tratar la salud mental con 

suma urgencia, ya que esto puede generar sintomatologías físicas y emocionales 

que no permiten llevar una vida plena y saludable. sin embargo no es el único 

ámbito en donde se genera el estrés, ya que se puede desarrollar en diversos 

contextos, motivo por el cual es importante analizar las propiedades psicométricas 

de un instrumento que mida la Percepción Global del Estrés donde se considera a 

la Percepción Global como estímulos del entorno que percibimos mediante los 

sentidos; cuya información es analizada y  procesada en el cerebro el cual nos 

permite interpretar lo que tocamos, vemos u oímos,  posteriormente le damos un 

significado que nos permite entender lo que sucede alrededor. 

Existe una amplia variedad de instrumentos dedicados al cálculo 

psicométrico de variables como el estrés en distintas poblaciones y niveles, donde 

hay instrumentos que miden la Percepción Global del Estrés en distintos contextos 

ya sea educativo, laboral y social. Para la evaluación de este constructo existe el 

inventario SISCO de estrés académico de Barraza (2006) utilizado en el contexto 

educativo y presenta 21 ítems, tenemos también a la Escala de Estrés Percibido 
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(PSS-14) de Kamarak et al. (1983) está constituida por 14 preguntas y las 

respuestas son de tipo Likert, asimismo la Escala de Reajuste Social o del Estrés 

(SRRS) de Holmes & Rahe, este instrumento es muy útil para valorar algunos 

acontecimientos estresantes que atraviesa el ser humano. 

Por lo tanto, después de haber revisado algunos de los instrumentos 

psicométricos ya existentes en relación a la variable a estudiar, se optó por trabajar 

con la Escala de Percepción Global del Estrés (EPGE) de Guzmán y Reyes, cuyo 

instrumento está compuesto por dos dimensiones y cuenta con 13 ítems, una de 

las ventajas fue porque está adaptada en la versión peruana en el año 2018, pero 

a la vez se escogió trabajar con esta escala ya que no hay muchas investigaciones 

en el país donde utilicen la versión adaptada de los  autores, mientras que  a  la vez 

demuestra ser un instrumento válido y confiable. Además, Reyes y Guzmán utilizan 

la teoría transaccional de Lazarus y Folkman (1986) dentro de su investigación, 

asimismo utilizaremos cuya teoría ya que tiene relación con nuestro trabajo 

propuesto porque podemos analizar con otros constructos como percibe y le afecta 

a cada ser humano el estrés de acuerdo a su perspectiva. 

En vista a lo expuesto en líneas anteriores, se realiza la pregunta: ¿Cuáles 

son las evidencias psicométricas de la Escala Percepción Global del Estrés en 

jóvenes de 18 a 30 años de Lima Norte, 2021? 

Por ende, esta investigación se encuentra justificada teóricamente debido a 

que permitirá incrementar y actualizar los conocimientos de las variables, además 

esta investigación aportará para estudios posteriores acerca del instrumento 

utilizado, esto nos permitirá conocer y ampliar los principios teóricos del constructo, 

puesto que a partir de los resultados se podrá generar nuevas interrogantes dando 

paso a próximas investigaciones. 

En cuanto a la justificación práctica su resultado permitirá identificar la 

problemática y, a partir de ello establecer alternativas de solución, donde nos 

permita posteriormente desarrollar programas preventivos y promocionales, dirigido 

a jóvenes; para disminuir el estrés.  

Así mismo, a nivel metodológico el presente trabajo de investigación aportará 

un instrumento válido y confiable en la muestra, que permitirá ser antecedente para 
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futuras investigaciones sobre este cuestionario en diversos contextos socio 

demográficos a nivel nacional e internacional.  

Se establece el objetivo principal, analizar las evidencias psicométricas de la 

Escala de Percepción Global del Estrés en jóvenes de Lima Norte, 2021. Donde los 

objetivos específicos son: a) Realizar el análisis preliminar de los ítems, b) Analizar 

las evidencias de validez basadas en la estructura interna, c) Analizar las 

evidencias de validez en relación con otras variables, d) Analizar las evidencias de 

confiabilidad por consistencia interna, e) Analizar la invarianza factorial según el 

sexo, y f) Elaborar las normas de interpretación de los puntajes directos de la escala 

con base en percentiles. 
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II.MARCO TEÓRICO 

Para reforzar nuestra investigación, se efectuó una exhaustiva revisión de estudios, 

tanto de talla internacional como nacional con respecto al estrés. 

En relación a lo mencionado, a nivel nacional, Guzmán y Reyes (2018) realizaron 

una investigación que tuvo como finalidad, la validación de la Escala de Percepción 

Global del Estrés. El diseño fue no probabilístico, intencionado. Los individuos 

encuestados fueron 332 universitarios ellos pertenecían al programa beca 18 dado 

en el Perú, su muestra fue de 170 damas y 162 varones, cuyas edades 

comprendían entre los 16 y 25 años. Para medir el estrés utilizaron la escala EPGE, 

de las dos adaptaciones de Chile y México. Los resultados del AFC evidenciaron 

que el modelo bifactorial mostró superiores índices de ajuste RMSEA = .68, CFI = 

.97, la confiabilidad de la escala obtuvo una puntuación de α= .77 para el elemento 

de distrés y α=.79 para el elemento de eustrés. Es por ello que realizaron invarianza 

de acuerdo a las diferencias demográficas donde llegaron a la conclusión de que 

los varones presentan menor estrés que las mujeres, se puede diferir, que no hubo 

diferencias entre el lugar de procedencia y cuanto estrés pueden presentar. En 

conclusión, el instrumento presenta admisibles características psicométricas de 

acuerdo a la población evaluada. 

Como complemento, a nivel internacional, Puentes y Díaz (2019) ejecutaron un 

estudio donde el objetivo fue estudiar la fiabilidad y validez de la Escala de Estrés 

Percibido. Usaron un diseño descriptivo transversal, de evaluación tecnológica. Su 

muestra fue de 400 alumnos de medicina, de nacionalidad cubana, originarios de 

la universidad del Pinar del Rio. El instrumento que se empleó fue la Escala de 

Estrés Percibido de Kamarak, et al. (1983). En efecto se obtuvo valores elevados: 

presentando una confiabilidad de (α=.86), por otro lado, a través del AFC se logró 

corroborar que las 2 dimensiones tienen correlación con cada ítem, de cada 

elemento. En deducción el test presentó correctas propiedades psicométricas en la 

población evaluada.  

Asimismo, Brito et al. (2019) realizaron un estudio cuyo propósito fue demostrar las 

propiedades psicométricas de la Escala de Estrés Percibido (PSS-14). El estudio 

fue realizado a 537 educandos pertenecientes al área de medicina de la 
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Universidad de Baja California (México), del curso de psicología, enfermería y 

odontología, de los cuáles la distribución fue por sexo, el 70,4% eran mujeres y el 

29,6% eran varones; con edades de 22 a 24 años y solo 42 participantes tenían 26 

años a más. Como resultado muestran una confiabilidad adecuada (α=.86), 

asimismo presentaron un ajuste adecuado RMSEA= .056, GFI= .91, CFI= .98. En 

síntesis, se menciona que la Escala de Estrés Percibido, puede ser empleada para 

distintas investigaciones científicas, por otra parte, puede ser estudiada en una 

misma población.  

Por su parte, Reyna et al. (2019) ejercieron una investigación donde determinaron 

la validez y confiabilidad de la Escala de Estrés Percibido, a través de la teoría de 

respuesta al ítem y la teoría clásica de los test. Cuya población estuvo compuesta 

por 279 personas, sus edades estaban comprendidas entre los 18 a 60 años, 

pertenecientes de la ciudad de Córdoba, donde 49.8 eran varones y 50,2 mujeres. 

Como efecto dieron a conocer un buen ajuste en el modelo bifactorial presentando 

un TLI=.95, CFI= .95, RMSEA =.05, por otro lado, obtuvo un Alfa de Cronbach 

α=.789 evidenciando una adecuada confiabilidad de la escala, asimismo el modelo 

bifactorial mostró ajustes adecuados en las dos versiones y en cuanto a los ítems 

se encuentran dentro los parámetros estimados. Para concluir el test aplicado 

demostró ser válido y confiable, para ser utilizado en su contexto.  

Como complemento Campo et al. (2014) ejecutaron una investigación cuya 

finalidad fue analizar el desempeño psicométrico, dimensionalidad y consistencia 

interna, de la Escala de Estrés Percibido (EEP-10). Su muestra estudiada fue de 

336 universitarios de medicina con edades de 18 a 30 años provenientes de 

Colombia, Bucaramanga. En conclusión, el alfa de Cronbach tuvo un puntaje de 

α=.65 y el omega de McDonald obtuvo un puntaje de ω=.68, en las dimensiones 

por separado el alfa tuvo un valor de α=.82 para distrés general y α=.83 para 

capacidad de afrontamiento. Finalmente se puede deducir que EEP-10 presenta 

una baja consistencia interna, mientras que las dos dimensiones como escalas 

independientes muestran una alta confiabilidad. 

En tanto en Ecuador, Larzabal y Ramos (2019) desarrollaron un estudio donde el 

objetivo ha sido evidenciar si la Escala de Estrés Percibido cuenta con adecuadas 

propiedades psicométricas. Emplearon un modelo transaccional. Su población 
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evaluada fue de 1002 alumnos pertenecientes a instituciones privadas y públicas, 

originarios de la provincia Tungurahua ubicada en Ecuador, de los cuáles sus 

edades fluctuaban desde los 14 y 20 años. En efecto indican que el análisis de 

consistencia interna evidenció un Alfa de Cronbach total de α=.617 haciendo 

referencia a las 2 dimensiones propuestas. En consecuencia, se pudo evidenciar 

que la Escala presenta buenas propiedades psicométricas.  

Otra forma de contribuir, Matus et al. (2020) ejecutaron un análisis cuyo propósito 

fue analizar si la Escala de Estrés Percibido cuenta con adecuadas propiedades 

psicométricas. cuya aplicación ha sido no probabilística, tipo bola de nieve, debido 

a que la propagación fue digitalmente por medio del uso de la correspondencia 

electrónica y distintas redes sociales. La muestra estuvo conformada por 765 

competidores de la República de Panamá, cabe mencionar que el 76.6 % fueron 

varones y el 22.7% damas, sus edades comprendían entre los 20 y 61 años. Los 

resultados realizados fueron a través del AF obtuvo una varianza total de 50.87% y 

una fiabilidad de α=.703. En conclusión, se determinó que el instrumento es válido 

y confiable, por lo cual se puede usar a poblaciones semejantes, pese a ser 

aplicado online. 

Al respecto, Campo et al. (2020) realizaron un análisis con el objetivo de evaluar la 

consistencia interna y el análisis factorial exploratorio de la Escala de Estrés 

Percibido. Su población fue de 406 encuestados, donde las edades comprendían 

entre los 19 a 88 años, un 44,1% trabajadores del sector salud, 90,6% con 

educación universitaria, un 61,8% eran mujeres. como efecto se evidenció un AFC 

de (α=.86) y en el AFE mostró un KMO = .82 y p <.001. En síntesis, este instrumento 

puede ser aplicado en investigaciones que se realicen en este momento de 

coyuntura, ya que es validado y confiable, de esta manera realizar investigaciones 

similares a dicha población. 

En cuanto, Answer et al. (2020) realizaron una investigación donde la población 

estuvo compuesta por 192 estudiantes en el país de Arabia Saudita cuyo objetivo 

fue definir las características psicométricas de la Escala de Cohen et. al, llamada 

escala de Estrés Percibido, donde el análisis ha sido transversal. En este sentido 

las correlaciones en la puntación total del instrumento fueron positivas moderadas 

a fuertes (r = .60 – .82). Los autores concluyeron que el instrumento mostró 
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adecuadas propiedades psicométricas para evaluar el estrés percibido en los 

alumnos. 

Según el estudio de Campo et al. (2009) tuvo como finalidad conocer la 

dimensionalidad y la consistencia interna de la Escala de Estrés Percibido de 14 y 

10 ítems (EPP-14 Y EEP-10). La muestra estuvo constituida por 175 Universitarios, 

mayores de 18 años del país de Colombia (Bogotá). Asimismo, los resultados 

fueron los siguientes: obtuvieron un alfa de Cronbach para el EEP-14 de α=.87 y 

para la escala de EEP-10 un puntaje de α=.86 mostrando una buena concordancia 

en los dos factores. En este sentido se concluye que las dos pruebas utilizadas 

muestran un coeficiente alfa aceptable en una muestra de estudiantes 

Universitarias. 

Mediante las evidencias expuestas se dieron a conocer los múltiples estudios 

que nos han proporcionado información sobre cómo ha ido evolucionando la 

variable expuesta, tanto a nivel nacional como internacional, no obstante, para 

llevar a cabo dichas investigaciones fue necesario resaltar la importancia de 

describir una variable de acuerdo con el enfoque sugerido por los autores, con el 

fin de entender la finalidad principal de dicho estudio. 

Inicialmente, se pensaba que el estrés era una respuesta adaptativa, donde 

los humanos tenían que adaptarse ante una situación o a su entorno nuevo 

sugerido por Selye (como se citó en Pulido et al., 2011). A través del tiempo, este 

concepto ha pasado del modelo teórico de estímulo-respuesta al modelo ecológico 

humano propuesto por Trianes et al. (2012). Por ello, desde el concepto teórico 

moderno de la variable, se puede apreciar este constructo directamente en el 

hombre, a través de sus frecuentes interacciones con su entorno para conocer los 

patrones de la forma que contribuye a su aparición. 

Como hace referencia Pulido et al. (2011) el estrés surge de modo repentino 

y persistente, si bien es cierto los más afectados son los educandos, ya que 

mencionan que durante la etapa escolar esta situación se tiende a intensificarse 

después de acabar la secundaria y entrar a los estudios superiores. En relación con 

las implicaciones, este constructo suele presentarse debido a que el alumno 

empieza a ser expuesto a situaciones a las que no realizaba habitualmente, ya sea 
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por carga laboral, incluso al querer pertenecer a un nuevo grupo social, la 

separación de la familia y la obtención de independencia. Se puede deducir que el 

ser humano cuando enfrenta probables incorporaciones en algún puesto laboral, y 

sale de su zona de confort, esto puede ser un factor desencadenante para que 

empiece a presentar sintomatologías de estrés. 

Según Sandín (2020) el estrés activa sintomatologías ya sean físicas y 

emocionales, dificultando la relación de la persona y entorno. Los términos de esta 

palabra habitualmente se han relacionado con un estado del organismo, donde el 

cerebro empieza a presentar cambios en su estructura como consecuencia del 

estrés. Al referirnos el término estrés y al estresor nos encontramos ante dos tipos 

de pensamiento, donde el primero tiende a enfatizar el estrés como respuesta 

fisiológica y el segundo como componente externo llamado estresor. Para concluir 

este constructo te puede producir falencias en tu estado físico y emocional, donde 

el cuerpo puede llegar a colapsar, produciéndote un problema de salud más grave.   

Barraza (2007) menciona que, el estrés se puede definir o detectar como 

una característica aversiva o dañina en el ámbito social, escolar, familiar, y laboral. 

El ser humano se desarrolla en los distintos contextos ya mencionados; es por ello 

que tienen la posibilidad de ser concebidos en términos de carga y exigencias 

impuestas, o en su defecto, de recursos adversos y perjudiciales para la salud física 

y mental. Por consiguiente, el estrés crea una actitud de tensión en el organismo, 

en algunos casos podría ser irreversible y perjudicial, por lo cual podría ser 

considerado como la causa, originada en el ámbito, que produce indicadores o 

indicios del desequilibrio del organismo. Bajo esta lógica la labor del investigador 

podría ser detectar los estímulos que provocan estas sintomatologías en el ser 

humano y explicar las propiedades que los transforman en estresores para el 

organismo. 

Naranjo (2009) define que el estrés fue un asunto de interés e inquietud para 

diferentes científicos del comportamiento humano, donde mencionan que este 

constructo trae efectos relevantes que pone en riesgo la salud física y de la mente, 

ya sea en el trabajo, incluso académicamente, y en otros factores. El estrés causa 

inquietud y malestar por lo que puede conducir a trastornos individuales, llevando 

a la persona a que presente sintomatologías como dolor de cabeza, taquicardia, 
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temblores entre otros, perjudicando que se desenvuelva de manera óptima en su 

vida diaria. 

Arellano (2002) refiere que, el estrés está asociado hacia una respuesta de 

lo que está ocurriendo; donde el individuo asume que esta, le produce un 

desbalance en medio de las diferentes situaciones que se presenta en su vida 

social y los recursos que puede tener la persona para afrontarlas. Asimismo, el 

estrés no solo es un estímulo, también puede ser una respuesta del ser humano, 

sino que es considerada una interacción entre el individuo y el ambiente. Con ello 

se menciona que la persona no es una víctima el cual presenta estrés por reacción 

del cuerpo, es decir que su manera de expresar los sucesos vividos y la forma de 

ver sus propios recursos y como enfrentarlos, es donde establece en gran medida 

el tamaño de la vivencia de este. 

Melgosa (1995) menciona que, la fisiología del estrés explica cada una de 

las señales que el cerebro manda y son enviadas al hipotálamo, se sabe que este 

órgano diminuto está ubicado en el interior de la masa cerebral; además delegado 

de transmitir dichos mensajes a todo el organismo por vía nerviosa y por vía de 

sangre. El estrés a menudo viene en compañía de diversas emociones como rabia, 

tristeza y temor, dependiendo del caso que se presente, una vez que esto pasa, es 

apropiado que se manifieste aquellas emociones, porque ayuda a liberar toxinas y 

a superar este malestar. Los sentimientos que no se expresan y se reprimen 

principalmente generan estrés. 

Bairero (2017) refiere que, el estrés se muestra en la vida cotidiana de los 

individuos de diferentes maneras, perjudicando al ser humano en diversos 

componentes de su vida, ya sea social, familiar y laboral, dichos campos y varios 

otros poseen trascendencia en la enseñanza, el trabajo, el envejecimiento y la 

mejora del rendimiento humano; si hablamos de su interacción con las patologías, 

mencionando el aspecto que ha capitalizado el desarrollo de indagaciones y su 

aplicación. 

Sandín (2002) nos hace referencia que el estrés se destaca en el marco 

social de la salud, ya que hace relación con los estilos de vida o hábitos del ser 

humano. Hay evidencias de que el estrés produce malestares sobre la salud física 
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y psicológica, mencionando que tiene influencia negativa en la persona, donde no 

lo deja llevar una vida plena, en la estructura social. Sandín menciona que no se 

debería de tomar a la ligera este problema ya que causa distintas deficiencias ya 

sea social, laboral e incluso educativo. 

Desde un punto de vista histórico, Benjamín (1991) muestra que la 

acentuación de las palabras proviene de la percusión latina, es por ello que se 

menciona que la palabra estrés proviene del latín stringere, que tiene como 

significado apretar, atar, oprimir; incluso expresando emociones negativas a otras 

personas, como el dolor, la opresión de la mente, la ansiedad, sentimiento de 

miseria el cual nos conduce a la angustia. Por consiguiente, se debe tener un 

control de cada emoción que se expresa, practicando nuestras habilidades sociales 

ante las personas que nos rodean, ya que puede traer consecuencias en las 

relaciones interpersonales.  

Para la elaboración de dicho instrumento Guzmán y Reyes utilizaron la teoría 

transaccional del estrés de Lazarus y Folkman (1986) el cual va a ser utilizada en 

este trabajo de investigación debido a que hacen hincapié en las valoraciones 

cognitivas en relación de las emociones y el estrés, donde los autores mencionan 

que cada persona actúa de manera distinta en situaciones estresantes. 

Aquellos autores proponen tres tipos de evaluación al estrés: llamaron 

evaluación primaria, al reconocimiento del problema, la valoración secundaria aquí 

cada persona pone etiqueta a su emoción y lo califica de acuerdo a su reacción. 

Finalmente se realiza una reevaluación esto quiere decir que el ser humano se 

plantea otra forma de actuar ante la situación estresante. Es por ello que, mientras 

exista un inadecuado balance entre los hechos y las alternativas de solución la 

persona presentará estrés, se menciona que el alumno debería buscar sus propios 

métodos de afrontamiento y de esta manera practicar sus habilidades sociales. 

(Folkman y Lazarus, 1986) 
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III.METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de investigación  

       Tipo  

La investigación fue de tipo aplicada debido a que tiene como objetivo demostrar 

la validez de técnicas, usando principios científicos donde prueben dicho 

criterio, enmarcándose dentro del nivel tecnológico porque está dirigida a 

confirmar la validez y confiabilidad utilizando técnicas que posibilitan el análisis 

de cualquier fenómeno, en los que se atribuye trabajos científicos (Sánchez y 

Reyes, 2015). 

        Diseño  

La siguiente investigación se adecuó a un diseño instrumental, puesto que se 

da en investigaciones donde se examina las evidencias psicométricas de 

instrumentos psicológicos donde son aplicados en una cierta cantidad de 

personas a modo de muestra. Por lo tanto, también se usa para la aplicación 

de nuevos test o adaptación de estos quienes se enfocaron en sistemas 

antiguos de (Montero y León,2007). 

3.2. Operacionalización de las variables 

       Variable: Percepción Global del Estrés 

Definición conceptual: Los autores consideran a la variable, como estímulos 

del entorno que te causan estrés donde cada ser humano lo percibe mediante 

los sentidos, donde la información es analizada en el cerebro, el cual cada uno 

lo interpreta de acuerdo a lo que puede ver u oír, por último, le damos un 

significado y esto nos permite entender lo que sucede, Guzmán y Reyes 

(2018). 

Definición operacional:  Este constructo es medido con la Escala de 

percepción global del estrés, donde posibilita examinar a personas que 

presenten situaciones que vulneren con su bienestar psicológico y personal. 
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 Dimensiones: Establecen 2 dimensiones, eustrés (ítems 4, 5, 6, 7, 9, 12, y 

10), distrés (ítems 1, 3, 8, 2, 13, y 11). 

Escala de medición: Es de tipo Likert, está compuesto por 13 ítems y su nivel 

de medición es ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población  

En el presente trabajo de investigación, se accedió a los últimos reportes que 

se encontraron en la plataforma del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2018) quienes mencionan que en la ciudad de Lima norte 

hay una población alrededor de 2,3 millones siendo jóvenes de ambos sexos. 

           Criterios de inclusión  

- Ser mayor de edad 

- Aceptar participar voluntariamente de la encuesta 

- Ser de nacionalidad peruana y vivir en Lima Norte 

           Criterios de exclusión 

- Los colaboradores que no aceptan participar voluntariamente de la 

encuesta 

- Participante que llene el formulario de manera inadecuada. 

Muestra 

Del mismo modo el tamaño de la muestra se estableció tomando en relevancia 

lo expuesto por Moret, et al. (2014), donde mencionaron que se debe contar 

con 300 unidades de análisis mínima, ya que, es considerada como apta para 

la elaboración de un trabajo psicométrico. Por lo tanto, a partir del concepto 

propuesto por el autor, se pudo alegar que la presente investigación estuvo 

constituida por 303 jóvenes de Lima Norte, con edades que fluctuaban entre 

18 y 30 años, de ambos sexos.   
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Muestreo 

El presente estudio fue no probabilístico, intencional, donde Cuesta (2009) 

menciona que es una técnica donde hace referencia que la muestra se recauda 

a través de un proceso, lo que indicaría que no todos los participantes de la 

población tendrían la misma posibilidad de participar en esta investigación.  

Alarcón (2008) estima el muestreo como una técnica que nos permite 

seleccionar una parte de la población con la que se va a trabajar y sacar 

conclusiones al respecto. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada fue la encuesta, donde se difundió un cuestionario 

virtual para su desarrollo, dada a la coyuntura actual que está atravesando el 

territorio peruano, debido a la pandemia de la COVID-19. Enfocada a la 

averiguación de información de una muestra de individuos que relacionadas sea de 

su interés Sánchez et al. (2018). 

El instrumento usado para este trabajo de investigación fue la escala de 

Percepción Global del Estrés (EPGE), donde la finalidad fue medir como les 

afectaba el estrés percibido a las personas en el último mes. Antes de entrar a 

consideración, se precisará aspectos relevantes del instrumento. 

Instrumentos  

Ficha técnica 

Nombre original : Escala de Estrés Percibido 

 
Autores : Kamarck, T., Cohen, S., y Mermelstein, R. (1983)  

Adaptación peruana : Reyes, M. y Guzmán, J. (2018) 

N° de ítems : 13 ítems de la versión adaptada  

Ámbito de aplicación : Organizacional, clínico y educativo  

Aspectos que evalúa  : Estrés percibido 

Edades de aplicación : 18 años en adelante 
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Dimensiones : Eustrés y distrés 

Tiempo  : 10 a 15 minutos aproximadamente 

Reseña histórica: 

La escala de Percepción Global de Estrés es llamada por los autores 

originales como escala PSS. (Cohen et al., 1983)  que  cuenta con  14 ítems, no 

obstante tras distintas adaptaciones llevadas en países distintos como Chile, Japón, 

México, China, Francia, Hungría, España, Colombia, Corea, Grecia, Venezuela, y 

Perú esta escala ha pasado por distintas variaciones, debido a que dichos territorios 

presentan características propios de cada país, tal es el caso, que se han realizado 

ciertos cambios en todo el tiempo, como se dio en territorio nacional, tras la 

reespecificación del test por parte de Guzmán y Reyes (2018) donde ha sido 

modificada a 13 ítems. 

Consigna de aplicación:  

- En todas las preguntas, indique con un símbolo “X” cómo se ha podido sentir o 

pensar en cada una de las situaciones. 

-Las interrogantes en la escala toman énfasis a los pensamientos y emociones en 

lo que respecta al último mes. 

Calificación e interpretación 

EPGE, es un instrumento donde evalúa el grado de estrés que muestra una 

persona, a lo largo del último mes, el test está conformado por 13 ítems, donde las 

respuestas van de 5 puntos (4 = muy a menudo,3 = a menudo, 2 =de vez en cuando, 

1 = casi nunca y 0 = nunca). Si se habla de la calificación total resulta de la inversión 

en las preguntas 4, 5, 7, 9, 6, 10 y 13 (en el siguiente orden: 0=4, 2=2,1=3,4=0 y 

3=1) y sumando los 13 ítems. La puntuación más alta corresponde a un mayor 

Estrés Percibido. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Cohen et al. (1983) la escala fue aplicado en 3 muestras diferentes donde 

se pudo evidenciar, óptimos resultados,  coef ic iente alfa de Cronbach de α= .84, 
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α= .85 y α= .86. Además, la fiabil idad obtenida reportó un (test-retest) de r = 

.85. 

Propiedades psicométricas peruanas 

La escala EPGE, adaptada Guzmán y Reyes (2018), su investigación estuvo 

conformada por 332 universitarios, ellos pertenecían al programa llamado Beca 

dieciocho, por medio de un estudio de elementos primordiales, la prueba presenta 

dos dimensiones donde se concluyó que se debería eliminar la pregunta 12. Del 

mismo modo, se comprobó el modelo de 2 factores del EPGE-13 realizando un 

AFC. En relación a la fiabilidad de cada dimensión la puntuación fueron los siguientes 

.79 para el elemento de eustrés y de .77 para el componente de distrés, bajo el 

coeficiente de alfa de Cronbach. El modelo mostró adecuados índices de ajuste 

cuyos valores fueron los siguientes: RMSEA = .68, CFI = .97. En cuanto a las 

disimilitudes sociodemográficas se ha podido evidenciar que el sexo femenino 

posee, alto estrés a comparación del sexo masculino. 

 
Propiedades psicométricas del piloto  

Sé llevó a cabo el piloto para ratificar la validez y fiabilidad del instrumento, 

se obtuvo un Alfa de Cronbach de .647 y el omega de McDonald tuvo un puntaje 

de .718 (Ruíz, Pardo, San Martín, 2010).   

 
3.5 Procedimiento 

Para la elaboración de dicha investigación, iniciamos con la indagación de 

bases de datos sobre la variable de análisis, luego se evaluó que herramientas 

median la variable estrés y sobre las adaptaciones en el Perú, así mismo, se 

examinó la población donde se realizaría el estudio.  

Por otro lado, se solicitó la autorización de los autores del instrumento de la 

escala EPGE, mientras que la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) es de uso 

libre para ser utilizada por parte de todos los investigadores, así mismo se 

verificaron las teorías planteadas por los autores Guzmán y Reyes.  

Además, se elaboró una encuesta virtual a través del formulario Google, en 

el que abarcaba los datos sociodemográficos y también un apartado del 
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consentimiento informado, por el cual las personas decidían llenar la encuesta 

libremente, donde tenía una duración aproximadamente de 10 min. 

Para finalizar, se procedió a enviar la encuesta mediante las redes sociales 

como: Messenger, Whatsapp, Instagram y Facebook. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Luego de haber obtenido los datos de la muestra completa para el estudio, 

se verificó la base de datos en Excel, de esta manera poder asegurar que no 

existiera datos atípicos que perjudicaran el procesamiento estadístico, y la base de 

datos también se transfirió a un programa estadístico (SPSS) en la versión 25 y 

(AMOS) en la versión 24 para procesamiento y análisis. 

Los estadísticos utilizados fueron: el estimador Máxima Verisimilitud para 

realizar el análisis confirmatorio, respetando los índices de ajuste recomendados 

para cada factor o dimensión (De la Fuente, 2011). Asimismo, se utilizó el programa 

Jamovi para confirmar que el modelo bifactorial cuenta con adecuados valores. El 

modelo que mostró adecuados índices de ajuste fue el modelo bifactorial cuyos 

valores fueron los siguientes: RMSEA = .68, CFI = .97. 

Por otra parte, se halló el coeficiente de correlación de Pearson, para 

demostrar la validez mediante su relación con otras variables de acuerdo a las 

teorías planteadas, para considerarse una correlación como adecuada los valores 

deben ser r>.70 y para ser estadísticamente significativo p<.05 (Jiménez, 2018). 

Asimismo, se pudo determinar la consistencia interna de la prueba y de las 

dimensiones previamente diseñadas con el programa JAMOVI, así evidenciar la 

confiabilidad del cuestionario de evaluación teniendo como resultado el coeficiente 

alfa, por otro lado, permitieron obtener el segundo método para obtener la 

confiabilidad el cual es el coeficiente Omega de acuerdo a los autores como Arias 

y Oviedo (2008) los valores obtenidos deben fluctuar entre .70 y .90 para ser 

considerados como aceptables. 

Para el análisis de la invarianza se aplicó el método de estimación mínimos 

cuadrados ponderados con media y varianza ajustada (WLSMV), dado que es 

considerado el más oportuno cuando se trata de datos en escala ordinal (Flora y 
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Curran, 2004). Todo el análisis se halló en el programa RSTUDIO, asimismo los 

valores del CFI Y RMSEA no superaron el .90 y se ubicó debajo de .080, además, 

la degradación del ΔCFI no superó el .010 (Chen, 2007) y ΔRMSEA fue inferior a 

.015 (Cheung & Rensvold, 2002) por este motivo se asegura que el instrumento 

posee equidad para el modelo teórico en función al sexo de los participantes. 

Por consecuencia se halló en el programa estadístico (SPSS) los datos 

normativos correspondientes para ambos sexos. 

3.7. Aspectos éticos 

La investigación se rige bajo los reglamentos de la Asociación Americana de 

Psicología (APA, 2020) donde exponen modelos éticos respecto a la elaboración 

del estudio, los cuales mencionan tres fines: mantener la prolijidad del saber 

científico, ofrecer custodia sobre los derechos de los seres humanos participen en 

la investigación, finalmente asegurar la estabilidad de la propiedad y no plagio. Este 

análisis prueba de forma verídica el producto de la indagación a hondura de la 

misma.  

Según lo establecido por el Colegio de Psicólogos del Perú (2017) hace 

referencia que en el ART 24 que todo estudio realizado debería ser con la 

autorización de la persona evaluada donde mencionan que es importante respetar 

las reglas establecidas al momento de efectuar un estudio en seres humanos, 

donde se debe contar en primer lugar con el consentimiento informado donde 

permite participar voluntariamente en aquel estudio y resaltando que los resultados 

serían usados de manera confidencial. 

Principios bioéticos: Como alegan Beauchamp y Childress (1999) cuyo 

objetivo es proteger los derechos de los seres humanos, ya sea en el desarrollo de 

realizar su estudio. En 1979, se introducen los principios por los autores: Comienzo 

de soberanía, referido a respetar los valores y las posibilidades que puede tener el 

individuo, así mismo en ella se incluye el consentimiento informado con el que la 

persona es independiente de dictaminar su colaboración en el proceso de realizar 

la investigacion, principio de beneficencia: se debe practicar el bien en las 

personas. 
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Según Concytec (2019) en el capítulo II, hace referencia al código Nacional 

de Integridad Científica, donde menciona que se debe tener buenas prácticas al 

realizar sus investigaciones, es por ello que se debería tomar de manera rigurosa 

y activa sus propios principios éticos, al mismo tiempo se menciona que la 

integridad científica debe ser aplicada en las etapas de formulación, ejecución y 

proposición de la investigación. A través de los cuales este trabajo cuenta con 

buenas prácticas en su totalidad. 

De acuerdo al código de ética de la Universidad César Vallejo, mencionan 

algunos puntos importantes que tiene que ser considerado en un estudio de 

investigación,  donde mencionan en el artículo 8°, que se debe mantener los niveles 

de preparación científica y académica, de esta manera puedan garantizar el rigor 

científico en la realización de todo el proceso de la investigación hasta su 

publicación con responsabilidad, por ello, se cumplirá con el respeto de autoría de 

la información bibliográfica.  
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IV.RESULTADOS 

4.1 Análisis de ítems de la Escala de Percepción Global del Estrés  

Tabla 1 

Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Eustrés 

ítems 

FR 

M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 

1 2 3 4 5 

P4 18.2 38.0 31.4 10.2 2.3 2.41 .975 .385 -.238 .489 .545 .00 Sí 

P5 13.9 39.6 34.7 9.6 2.3 2.47 .927 .369 -.026 .538 .616 .00 Sí 

P6 23.1 33.0 28.1 13.2 2.6 2.39 1.06 .367 -.598 .578 .656 .00 Sí 

P7 10.9 29.0 43.6 13.5 3.0 2.69 .941 .087 -.150 .562 .616 .00 Sí 

P9 12.5 33.6 38.9 8.6 3.3 2.53 .934 .365 .144 .573 .616 .00 Sí 

P10 12.5 24.8 47.9 10.9 4.0 2.69 .961 .070 .010 .536 .536 .00 Sí 

P12 9.6 30.4 43.9 12.5 3.6 2.70 .934 .182 -.002 .461 .480 .00 Sí 

Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de 
curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación 

 

En la tabla 1, dado a que los valores tanto de curtosis y asimetría poseen 

valores que fluctúan entre el rango -1.5 a 1.5 se puede deducir que la distribución 

de los datos se encuentra dentro de lo normal. Además, se obtuvo puntuaciones 

mayores a 0.30 en el índice de homogeneidad y la comunalidad, lo que muestra 

que la correlación interna es buena. Así mismo, el índice de discriminación (id) en 

todos los casos es menor a .05. 
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Tabla 2 

Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Distrés 

ítems 

FR 

M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 

1 2 3 4 5 

P1 5.3 20.1 45.5 18.5 9.6 3.07 .989 .129 -.145 .465 .525 .00 Sí 

P2 8.3 24.4 41.9 19.1 6.3 2.91 1.006 .069 -.295 .544 .609 .00 Sí 

P3 5.9 10.2 1.3 31.4 11.2 3.32 1.003 -.351 .001 .409 .560 .00 Sí 

P8 3.3 17.5 48.5 22.8 7.9 3.15 .913 .077 .006 .361 .456 .00 Sí 

P11 4.6 20.5 33.6 26.1 12.2 3.21 1.048 -.025 -.576 .481 .552 .00 Sí 

P13 8.3 7.9 39.3 25.1 19.5 3.40 1.134 -.357 -.338 .467 .602 .00 Sí 

Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de 
curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación 

 

En la tabla 2, se evidencia que todas las preguntas son óptimas ya que, los 

valores de (g1) y (g2) fluctúan entre el rango de -1.5 a 1.5. Asi mismo, el índice de 

homogeneidad corregida (IHC) y la comunalidad (h2) sus valores son mayores a 

.30. En conclusión, el índice de discriminación (id) en todos los casos es menor a 

.05. 
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4.2 Validez de estructura interna 

Tabla 3 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo teórico 

de la Escala de Percepción Global del estrés 

 

En la tabla 3, para el análisis se aplicó el método de estimación mínimos 

cuadrados ponderados con media y varianza ajustada (WLSMV), dado que es 

considerado el más oportuno cuando se trata de datos en escala ordinal (Flora y 

Curran, 2004). Los índices de ajuste absoluto son: X2/gl su valor es 1.440, SRMR 

es menor a .08 y RMSEA menor a .08. En los índices de ajuste comparativo tanto 

el CFI tiene un valor de .956 y el TLI son mayores a .977, esto quiere decir que 

todos los valores fluctúan dentro de lo aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de ajuste 
Modelo 
teórico 

Índices óptimos Autor 

Ajuste absoluto    

X2/gl 1.440 ≤ 2.00 (Escobedo et al., 2016) 

RMSEA .038 < .05 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR  0.38 ≤ .05 (Abad et al., 2011) 

Ajuste 

comparativo 

   

CFI .956 > .95 (Cupani, 2012) 

TLI .977 > .95 (Escobedo et al., 2016) 
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Figura 1 

Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Percepción Global de Estrés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Validez en relación a otra variable 

Tabla 4 

Validez en relación con otras variables 

Nota: r = coeficiente de correlación; p = nivel de significación; n = tamaño de la muestra 

En la tabla 4, de esta manera, se puede observar un valor p menor a .05, 

indicando que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas 

variables. Por otro lado, el coeficiente de correlación es -.511 donde se observa un 

signo negativo esto quiere decir que existe una correlación inversa (Mondragón, 

2014). De esta manera se puede afirmar que a mayor puntaje en la escala que mide 

Percepción del estrés menor puntaje en la escala que mide satisfacción con la vida. 

  Satisfacción con la vida 

Escala de Percepción Global del Estrés 
r -.511 

p .000 

Dimensión Eustrés 
r    .405 

p .000 

Dimensión Distrés 
r    -.399 

p .000 

 n 303 
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4.4 Análisis de la confiabilidad 

Tabla 5 

Confiabilidad por consistencia interna mediante la Escala de Percepción Global de 

Estrés  

 Alfa (α) Omega (ω) N° de ítems 

Estrés total .845 .848 13 

Eustrés .879 .880 7 

Distrés .834 .834 6 

 

En la tabla 5 se evidencia que todos los valores del coeficiente alfa y del 

coeficiente omega, dado que para la escala total sus valores son de .845 y un 

omega de .848, mientras que en las dimensiones 1 y 2, sus puntuaciones son 

mayores a .70, esto quiere decir que los valores son óptimos. (Campo-Arias y 

Oviedo, 2008) 

4.5. Invarianza factorial 

Tabla 6 

Índices de ajuste del análisis de invarianza factorial del EPGE-13 

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

Configuracional 212.80 - 128 - .945 - .066         - 

Cargas 
factoriales 

225.35     12.55 139 11      .944 .001        .064      .002 

Interceptos 236.74     11.39     150 11      .944 .000        .062      .002 

Residuos 246.87     10.13     163 13      .946 .002        .058      .004 

Medias 
latentes 

251.02      4.14       165 2 .945 .001        .059      .000 

Nota: Δ X2= Variación en la prueba X2, Δ gl= Variación en los grados de libertad, Δ CFI= Variación en el CFI, Δ RMSEA= 
Variación en el RMSEA  

En la tabla 6 se muestra el resultado de la invarianza factorial del EPGE-13, 

se observa que los valores del CFI y RMSEA son adecuados por superar el .90 y 

ubicarse por debajo de .080, respectivamente; además, la degradación del ΔCFI no 

supera el .010 (Chen, 2007) y ΔRMSEA es inferior a .015 (Cheung & Rensvold, 
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2002), por este motivo se asegura que el instrumento posee equidad para el modelo 

teórico en función al sexo de los participantes. 

4.6 Elaboración de rangos se niveles según percentiles 

Tabla 7 

Niveles según percentiles para la Escala de Percepción Global del Estrés 

 

Finalmente, en la tabla 7 se visualizan los rangos de los niveles (muy bajo, 

bajo, promedio, alto y muy alto) basados en Percentiles correspondientes para la 

variable general de la escala EPGE.  

  

 

Percentiles Puntaje directo Niveles 

10 
13-26 

Muy bajo 

25 
27-32 

Bajo 

50 
33-36 

Promedio 

75 
37-41 

Alto 

90 
42-65 

Muy alto 
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V.DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó luego de ir observando las diversas 

problemáticas que se están produciendo actualmente en la sociedad, con la 

aparición del virus COVID - 19, responsable de muchos otros problemas de salud 

mental, incluido el estrés, se puede mencionar que el Perú no es la excepción ante 

esta situación, ya que nos encontramos en estado de emergencia ante el virus ya 

mencionado, nuestro país está optando por distintas medidas para poder continuar 

con las actividades diarias, que se han visto afectadas por el confinamiento, ya que 

se realizaban las clases, y la vida laboral de forma remota, de esta manera los 

estudiantes no se vean afectados en sus estudios y a su vez evitando el incremento 

de contagios y muertes, sin embargo esto está originando que los seres humanos  

se estresen ya que se encuentran largas horas conectados frente a la pantalla de 

la computadora sin poder salir de casa. Es así que se ha querido contribuir con un 

estudio psicométrico para la comunidad científica, peruana. Por lo que, conlleva 

como propósito de la vigente pesquisa el de examinar las propiedades 

psicométricas de la escala (EPGE) en jóvenes de Lima Norte en el presente año. 

Esta escala es la adaptación peruana de Guzmán y Reyes. Del mismo modo, se 

resalta que el presente estudio es una de las pocas investigaciones psicométricas 

realizadas en el país con una población de 303 jóvenes, cuyas edades 

comprendían entre los 18 y 30 años del sector de Lima Norte. 

La investigación realizada tuvo como finalidad principal analizar las 

evidencias psicométricas de la Escala de Percepción Global del Estrés en jóvenes 

de Lima Norte, 2021.Al respecto, tras el análisis general de los resultados se halló 

que la escala cuenta con adecuadas propiedades psicométricas. Como mencionan 

los autores originales de la prueba Cohen et al (1983) y por Guzmán y Reyes 

(2018). Así mismo se dio a conocer por los autores Campo et al. (2009), donde 

utilizaron la prueba EEP-14 de Cohen et al. (1983) la muestra de su investigación 

fue de 175 estudiantes Universitarios, con edades de 18 a 40 años; pertenecientes 

al país de Colombia, mostrando que el instrumento es válido y confiable. Como 

complemento tenemos a Matus et al. (2020) donde realizaron una investigación 

cuya muestra estuvo conformada por 765 competidores de la República de 

Panamá, cuyas edades de los participantes eran entre los 20 y 61 años, mostrando 
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que la escala contaba con adecuadas propiedades psicométricas. Dentro de ese 

marco tenemos a Puentes y Díaz (2019) ejecutaron un estudio cuya muestra fue 

de 400 alumnos de medicina, de nacionalidad cubana, originarios de la universidad 

del Pinar del Rio, concluyendo que este cuestionario es válido y confiable. Del 

mismo modo, Larzabal y Ramos (2019), Reyna et al. (2019) en sus investigaciones 

dieron a conocer que la escala cuenta con adecuadas propiedades psicométricas, 

por último, tenemos a Answer et al. (2020) donde realizaron una investigación cuya 

población estuvo compuesta por 192 estudiantes en el país de Arabia Saudita, 

donde se obtuvo como resultado que la escala, cuenta con validez y confiabilidad. 

En tal sentido, al primer objetivo específico de realizar el análisis de los 

ítems, se pudo evidenciar que todas las preguntas de la escala fueron aceptables. 

En mención los valores tanto de (g1) y (g2) se encuentran en el rango de +/-1.5, 

asimismo las (h2) y el (IHC) corregida presentan valores mayores a .30 finalmente 

el (ID) es menor a .05, siendo óptimos los valores. Estos resultados presentan 

coincidencia con los de Cohen et al (1983) siendo los autores originales de la 

prueba, donde en su investigación muestran valores adecuados en sus ítems 

presentando 14 preguntas, siendo aceptables cada una de ellas. Así mismo 

Guzmán y Reyes, presentan 13 ítems en su adaptación, donde sus valores de 

asimetría, curtosis, índices de homogeneidad corregida, las comunalidades, e 

índice de discriminación tienen valores adecuados, siendo el (g1) y (g2) = +/-1.5, 

(h2) y el (IHC) mayores a .30 y el (ID) es menor a .05. 

Con respecto al segundo objetivo específico, se halló que el instrumento 

cuenta con una adecuada validez de estructura interna, realizado a través del 

análisis factorial confirmatorio, presentando los siguientes valores RSMEA .38, CFI 

.977 TLI .956. Aquellos resultados coinciden con las investigaciones 

internacionales más actuales de Matus et al. (2020), Larzabal y Ramos (2019) y 

Answer et al. (2020). Para tal efecto Reyna et al. (2019) ejercieron una investigación 

cuya población estuvo compuesta por 279 personas, sus edades estaban 

comprendidas entre los 18 a 60 años, Como resultados dieron a conocer un buen 

ajuste en el modelo bifactorial presentando un TLI=.95, CFI= .95, RMSEA =.05; al 

igual que la única adaptación peruana de Guzmán y Reyes (2018) donde la muestra 

fue de 170 estudiantes peruanos, cuyos resultados arrojaron que el modelo 
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bifactorial mostró adecuados índices de ajuste RMSEA = .068, CFI = .97.Lo mismo 

ocurre en el estudio de Brito et al. (2019), donde utilizaron la Escala de Estrés 

Percibido, en una muestra de 537 educandos de la escuela de Medicina en México, 

los resultados del AFC fueron los siguientes: RMSEA= .056, NFI= .97, IFI= .98, 

GFI= .91, CFI= .98 evidenciándose un ajuste adecuado. 

Con respecto al tercer objetivo específico, se puede observar en la escala 

general un valor p menor a .05 encontrando que el instrumento presenta una 

relación estadísticamente significativa con variables de tipo divergente, al ser 

relacionado con la variable Satisfacción con la vida ,mientras que el coeficiente de 

correlación tiene un valor de ( r =  -,511 se observa un signo negativo demostrando 

que existe una correlación inversa de acuerdo (Mondragón, 2014).Donde se puede 

deducir que a mayor puntaje que mide Percepción Global del estrés menor puntaje 

en la escala que mide satisfacción con la vida. Finalmente, en la dimensión Eustrés 

se puede visualizar ningún sigo negativo por lo tanto la correlación es directa ya 

que el Eustrés es considerado como un estrés positivo la tensión presentada al dar 

un examen luego te causa una satisfacción al culminarla. 

En cuanto a la confiabilidad de la escala de Percepción Global del Estrés, se 

realizaron dos métodos para verificarla, la primera mediante el coeficiente de Alfa 

de Cronbach donde obtuvo .845, en cuanto a las dimensiones se obtuvieron los 

siguientes valores: Eustrés .879 y Distrés .834, donde se evidencia puntuaciones 

superiores a .70 lo que para Campo y Oviedo (2008) son considerados como 

satisfactorios. Por otra parte, en cuanto a la consistencia interna se recurrió al 

coeficiente Omega de McDonald, el cual tuvo como resultado general de (ω=.848) 

y demuestra que posee una alta confiabilidad, en cuanto a sus dimensiones las 

puntuaciones fluctuaron entre .880 y .834. Estos resultados coinciden con lo 

expuesto por Sánchez y Reyes (2018) quienes en su trabajo de investigación 

obtuvieron una confiabilidad de α= .77 para distrés y α=.79 para eustrés. En 

conclusión, el instrumento utilizado contó con adecuadas propiedades 

psicométricas. Así mismo estos datos están relacionado con lo mencionado por 

Campo et al. (2009) que realizaron en su trabajo de investigación un análisis de 

consistencia interna obteniendo un alfa de Cronbach para el EEP-14 de α=.87 y 
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para la escala de EEP-10 un puntaje de α=.86 mostrando una buena concordancia 

en sus dos factores. 

En esta investigación se realizó invarianza factorial por sexo, dando como 

resultado que no existe diferencia en función al sexo de los participantes 

concluyendo que el instrumento posee equidad para el modelo teórico presentado 

por los autores originales y de la adaptación de la prueba, al comparar estas 

evidencias con (Guzmán y Reyes) y (Kamarck, T., Cohen, S., y Mermelstein, R.)  en 

su trabajo de investigación de la misma manera, realizaron invarianza de acuerdo 

al lugar de procedencia, encontrando que no hubo diferencia entre los alumnos de 

provincia y los de la ciudad de Lima mostrando que la escala posee equidad. Por 

lo tanto, no se elaboró niveles percentilares distintos. 

Por último, se debe resaltar las limitaciones que hubo durante la realización 

de nuestra investigación, siendo así que el instrumento analizado tiene pocas 

investigaciones realizadas en el Perú ya que ha sido adaptado en el año 2018 por 

Guzmán y Reyes si bien es cierto  las investigaciones no son muchas, ni de línea 

psicométrica .Así mismo el tipo de muestreo (no probabilístico) que no permite que 

todas las personas tengan la misma probabilidad de participar de dicho estudio, por 

lo tanto no asegura la representación total de la población .Finalmente debido a 

limitaciones de tiempo no se pudo aplicar a más personas, es por ello que se 

sugiere a futuros investigadores, aplicar dicho instrumento en condiciones y tiempo 

idóneos. 

En resumen, luego del análisis de los resultados y sobre las dificultades que 

hubo en la presente investigación tiene un aporte al campo de la psicometría y al 

campo clínico, enfocada en el tema de percepción del estrés debido a que en vista 

a lo investigado aportará a estudios posteriores a utilizar nuestro trabajo de 

investigación como un referente, ya que a partir de los resultados surgirán nuevas 

interrogantes y de esta manera también poder conocer la problemática surgida y 

realizar programas preventivos y promocionales para reducir el estrés en jóvenes. 

Por último, se generan evidencias de confiabilidad y validez del instrumento en la 

muestra, que permitirá ser antecedente para otras investigaciones ya sea en 

distintos contextos sociodemográficos.  
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VI.CONCLUSIONES 

A continuación, en base a los objetivos planteados y resultados que se obtuvieron, 

se llegó a las siguientes conclusiones:  

PRIMERA: De acuerdo al objetivo general la Escala de Percepción Global del 

estrés presenta adecuadas propiedades psicométricas, en una población de 303 

jóvenes de Lima Norte, concluyendo que es un instrumento válido y confiable 

para su aplicación. 

 
SEGUNDA: En cuanto al primer objetivo la escala presentó adecuados valores. En 

este sentido, los valores fueron los siguientes: la asimetría y curtosis fluctuaban 

entre -1.5 a 1.5, mientras que el (IHC) y (h2) los valores fueron mayores a .30 por 

último (id) en todos los casos fue menor a .05 

TERCERA: Se encontraron evidencias de validez de estructura interna a través del 

análisis factorial confirmatorio, encontrándose adecuados índices de ajuste que 

mostraron la conformación de 2 dimensiones Eustrés y Distrés en el instrumento, 

conservando la estructura original de la prueba. 

CUARTA: Se halló evidencias de validez en relación con otras variables, de tipo 

divergente donde el instrumento fue Satisfacción con la vida. Al respecto los 

resultados evidenciaron que las personas evaluadas que presentaron mayor 

puntuación en la escala de percepción Global del Estrés, obtuvieron menor puntaje 

en la escala de satisfacción con la vida.   

QUINTA: En efecto se logró comprobar una alta confiabilidad del instrumento 

mediante un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.845, y un coeficiente Omega de 

McDonald de 0.848. De la misma forma, se evaluó la confiabilidad de las 2 

dimensiones del instrumento donde el primer factor obtuvo un valor de .879 y en la 

segunda dimensión, un alfa de Cronbach de .834. 

SEXTA: Se elaboraron las normas de interpretación para la muestra estudiada 

basados en percentiles. 
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VII.RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar la aplicación del instrumento en una población que se ajuste a lo 

establecido por el autor como lo son el rango de edad o grado de instrucción. 

 
2.Se propone la utilización de otros instrumentos como: Escala de Ansiedad de 

Zung (W. Zung), inventario de Ansiedad de Beck (BAI), Escala de resiliencia de 

Wagnild y Young (1983) y Cansancio emocional (ECE) de Domínguez 2013, 

para el análisis de correlación con otras variables relacionadas al cuestionario 

propuesto. 

3.Se sugiere ampliar el tamaño de la muestra de estudio de manera que permita 

llegar a ser la más representativa posible, diversificándose con poblaciones de 

otros distritos y siguiendo los criterios tanto de inclusión y exclusión 

establecidos.  

4.Se recomienda tomar como muestra a personas de distintas edades ya sea 

jóvenes, adultos y adultos mayores para realizar la invarianza por estos grupos 

y ser comparados. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia   

 

Problema Objetivo 

General 

Instrumento  Dimensiones Ítems Método Tipo y 

diseño 

 

 

¿Cuáles son las 

evidencias 
psicométricas 
de la Escala 
Percepción 
Global del 
Estrés en 
jóvenes de 18 a 
30 años de Lima 
Norte - 2021? 

Analizar las evidencias psicométricas de la Escala de Percepción Global 

del Estrés en jóvenes de 18 a 30 años de Lima Norte – 2021 

Específicos 

a) realizar análisis preliminar de los ítems. 

b) analizar las evidencias de validez basadas en la estructura 
interna.  

c) analizar las evidencias de validez en relación con otras 
variables. 

 d)analizar las evidencias de confiabilidad por consistencia 
interna.  

 

 

 

 

Escala de 
Percepción 
Global de 
Estrés (EPGE) 
de Guzmán y 
Reyes (2018) 

Dimensión 1: 

Eustrés  

 

 

 

Dimensión 2: 

Distrés  

4, 5, 6, 7, 9, 

10 y 12 

 
 
 
 
 
1, 2, 3, 8, 11  
y 13 

 

      Tipo: Aplicada 

 
 
 
 
 
        Diseño:  
       Instrumental 
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Anexo 2: Operacionalización de las variables  

Variable Definición Conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 

 

 

Estrés 

Los autores mencionan que 

la variable engloba 

sintomatologías ya sean 

físicas y psicológicas donde 

el organismo humano tiende 

a exponer cuando se 

presentan distintas 

situaciones que brinda una 

mejor perspectiva del estrés 

negativo Guzmán y Reyes 

(2018).  

Este constructo es 

medido con la Escala de 

percepción global del 

estrés, donde posibilita 

examinar a personas que 

presenten situaciones 

que vulneren con su 

bienestar psicológico y 

personal. 

 

 

Eustrés 

 

 
 
 

Distrés 
 

 

(Ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 

12) 

 

 
 
(Ítems 1, 2, 3, 8, 11 y 13) 

 

 

 

Ordinal 
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Anexo 3: Instrumentos  

Escala de Percepción Global de Estrés 
Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R (1983) 

Versión adaptada: Guzmán, J.E & Reyes, M. (2018) 
Marca con una “X” en el casillero aquella opción que exprese mejor tu situación actual, teniendo en 

cuenta el último mes. Para cada pregunta coloca solo una opción 

 Nunca Casi 

nunca 

De vez en 

Cuando 

Frecuentemente Casi 

siempre 

1. ¿Cuán seguido has estado molesto por 
que algo paso de forma 
inesperada? 

     

2. ¿Cuán seguido te has sentido 
incapaz de controlar hechos importantes 
en tu vida? 

     

3. ¿Cuán seguido te has sentido 
continuamente tenso? 

     

4. ¿Cuán seguido te sentiste seguro de 
tus habilidades para manejar tus 
problemas personales? 

     

5. ¿Cuán seguido has sentido que has 
afrontado efectivamente los cambios 
importantes que han estado ocurriendo 
en tu vida? 

     

6. ¿Cuán seguido confiaste en tu 
capacidad para manejar tus problemas 
personales? 

     

7. ¿Cuán seguido sentiste que las 
cosas te estaban resultando como tú 
querías? 

     

8. ¿Cuán seguido te diste cuenta que no 
podías hacer todas las cosas que 
debes hacer? 

     

9. ¿Cuán seguido has podido controlar 
las dificultades de tu vida? 

     

10. ¿Cuán seguido has sentido que 
tienes el control de todo? 

     

11. ¿Cuán seguido te has sentido molesto 
por situaciones que estaban 
fuera de tu control? 

     

12. ¿Cuán seguido pudiste controlar la 
manera en que utilizaste el tiempo? 

     

13. ¿Cuán seguido sentiste que los 
problemas se te habían acumulado? 
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Anexo 4: Instrumentos  

 

ESCALA&DE&SATISFACCIÓN&CON&LA&VIDA (SWLS) 

(Diener et al., 1985; Atienza et al., 2000; Pons et al., 2002) 

 

Por favor, indica tu grado de acuerdo con cada frase rodeando con un 

círculo el número apropiado (sólo uno por afirmación). Por favor, sé sincero 

con tu respuesta. 

 

 

  

 

 

 

  

M
u

y
 e

n
 

d
e

s
a
c
u

e
rd

o
 

 

N
e
u

tr
o

 

 

M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

1 
En la mayoría de los aspectos mi vida es como yo quiero que 

sea 

1 2 3 4 5 

2 Las circunstancias de mi vida son muy buenas 1 2 3 4 5 

3 
Estoy satisfecho con mi vida 

1 2 3 4 5 

4 
Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero 

importantes 
1 2 3 4 5 

5 
Si pudiera vivir mi vida otra vez no cambiaría casi nada 

1 2 3 4 5 
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Anexo 5: Formulario virtual para la recolección de datos 

 

 

 

Enlace del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeySTAUYFKNDtkURWarmi72Lni33K

bl0Wxn41D04c0XsfrvAA/viewform?usp=sf_link  

 

Anexo 6: Print del turnitin 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeySTAUYFKNDtkURWarmi72Lni33Kbl0Wxn41D04c0XsfrvAA/viewform?usp=sf_link#inbox/_blank
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeySTAUYFKNDtkURWarmi72Lni33Kbl0Wxn41D04c0XsfrvAA/viewform?usp=sf_link#inbox/_blank
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Anexo 7: Ficha sociodemográfica 

 

EDAD: 

SEXO: 

DISTRITO DE RESIDENCIA: 
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Anexo 8: Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento 

remitido por la escuela de psicología 
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Anexo 9: Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento 

remitido por la escuela de psicología 
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Anexo 10: Autorización del uso del instrumento por parte del autor. 
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Anexo 11: Consentimiento y/o asentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Alumno:………………………………………………………………………............... 

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

Tolentino Cruz, estudiante de psicología de la Universidad Cesar Vallejo – Lima. 

En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Evidencias 

Psicométricas de la Escala de Percepción Global del Estrés en jóvenes de 

18 a 30 años de Lima Norte- 2021; y para ello quisiera contar con su valiosa 

colaboración. El proceso consiste en la aplicación de una prueba psicológica: 

Escala de Percepción Global de Estrés, de aceptar participar en la 

investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la 

investigación. 

Atte. Danne Nicolle Tolentino Cruz  

ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGIA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
 
 

Yo…………………………………………………………………………con número de 

DNI……………....acepto participar en la Evidencias Psicométricas de la Escala 

de Percepción Global del Estrés en jóvenes de Lima Norte, 2021 de la 

señorita Danne Nicolle Tolentino Cruz  

 

Día: ……. /…….. /……. 
 
 

Firma 
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Anexo 12: Consentimiento y/o asentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Alumno:………………………………………………………………………………….. 

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

Valdivieso Campos, estudiante de psicología de la Universidad Cesar Vallejo – 

Lima. En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre 

Evidencias Psicométricas de la Escala de Percepción Global del Estrés en 

jóvenes de 18 a 30 años de Lima Norte- 2021; y para ello quisiera contar con 

su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de una prueba 

psicológica: Escala de Percepción Global de Estrés, de aceptar participar en la 

investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la 

investigación. 

Atte. Yessenia Lisset Valdivieso Campos  

ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGIA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
 
 

Yo…………………………………………………………………………con número       de 

DNI……………....acepto participar en la Evidencias Psicométricas de la Escala 

de Percepción Global del Estrés en jóvenes de Lima Norte, 2021 de la 

señorita Yessenia Lisset Valdivieso Campos  

Día: ……. /…….. /……. 
 
 

Firma 
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Anexo 13: Resultados del piloto 

Análisis estadísticos de los Ítems  

Ítems 
  FR     

M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 
1 2 3 4 5 

I1 5.7 24.5 47.2 18.9 3.8 1.91 0.90 0.03 0.08 0.29 0.73 0.022 No 

I2 5.7 34.0 34.0 20.8 5.7 1.87 1.00 0.27 
-

0.45 
0.53 0.58 0.000 Sí 

I3 1.9 28.3 34.0 30.2 5.7 2.09 0.95 0.09 
-

0.73 
0.21 0.70 0.011 No 

I4 15.1 41.5 17.0 26.4 0.0 1.55 1.05 0.18 
-

1.20 
0.51 0.73 0.000 Sí 

I5 3.8 5.7 5.7 0.0 1.9 1.53 1.10 0.24 
-

0.99 
0.51 0.80 0.000 Sí 

I6 20.8 34.0 30.2 13.2 1.9 1.42 1.03 0.29 
-

0.56 
0.64 0.77 0.000 Sí 

I7 15.1 22.6 37.7 20.8 3.8 1.75 1.07 
-

0.07 

-

0.62 
0.54 0.71 0.000 Sí 

I8 1.9 20.8 50.9 20.8 5.7 2.08 0.85 0.24 0.21 -0.03 0.61 0.108 No 

I9 18.9 30.2 30.2 18.9 1.9 1.55 1.07 0.12 
-

0.84 
0.63 0.76 0.000 Sí 

I10 9.4 20.8 47.2 18.9 3.8 1.87 0.96 
-

0.13 

-

0.03 
0.59 0.62 0.000 Sí 

I11 3.8 26.4 37.7 24.5 7.5 2.06 0.99 0.13 
-

0.46 
0.18 0.72 0.027 No 

I12 0.0 22.6 43.4 20.8 13.2 2.25 0.96 0.43 
-

0.66 
-0.58 0.47 0.014 No 

I13 20.8 28.3 45.3 0.0 5.7 1.42 1.01 0.48 0.60 -0.21 0.36 0.424 No 

 

Evidencias de Consistencia Interna con Alfa de Cronbach y Omega de Mcdonald 

de la variable estrés 

 

 

Alfa de Cronbach Omega de McDonald N° de Ítems 

Escala .647 .718 13 

Dimensión 1 .838 .870 7 

Dimensión 2 
.597 .677 6 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

Anexo 14: Resultados adicionales tablas de salida directamente de dichos 

programas. 

TABLAS DEL SPSS 

Estadísticos 

 

N 

Media 

Desv. 

Desviación Asimetría 

Error 

estándar de 

asimetría Curtosis 

Error 

estándar de 

curtosis Válido Perdidos 

p1 303 0 3,07 ,989 ,129 ,140 -,145 ,279 

p2 303 0 2,91 1,006 ,069 ,140 -,295 ,279 

p3 303 0 3,32 1,003 -,351 ,140 ,001 ,279 

p4 303 0 2,41 ,975 ,385 ,140 -,238 ,279 

p5 303 0 2,47 ,927 ,369 ,140 -,026 ,279 

p6 303 0 2,39 1,061 ,367 ,140 -,598 ,279 

p7 303 0 2,69 ,941 ,087 ,140 -,150 ,279 

p8 303 0 3,15 ,913 ,077 ,140 ,006 ,279 

p9 303 0 2,53 ,934 ,365 ,140 ,144 ,279 

p10 303 0 2,69 ,961 ,070 ,140 ,010 ,279 

p11 303 0 3,21 1,048 -,025 ,140 -,576 ,279 

p12 303 0 2,70 ,934 ,182 ,140 -,002 ,279 

p13 303 0 3,40 1,134 -,357 ,140 -,338 ,279 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida (IHC) 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

p1 33,85 50,138 ,465 ,836 

p2 34,02 48,963 ,544 ,830 

p3 33,61 50,789 ,409 ,840 

p4 34,52 49,946 ,489 ,834 

p5 34,46 49,739 ,538 ,831 

p6 34,53 48,005 ,578 ,828 

p7 34,24 49,321 ,562 ,830 

p8 33,78 52,040 ,361 ,842 

p9 34,39 49,245 ,573 ,829 

p10 34,23 49,471 ,536 ,831 

p11 33,72 49,449 ,481 ,835 

p12 34,22 50,630 ,461 ,836 

p13 33,53 48,932 ,467 ,836 
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p2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 25 8,3 8,3 8,3 

2 74 24,4 24,4 32,7 

3 127 41,9 41,9 74,6 

4 58 19,1 19,1 93,7 

5 19 6,3 6,3 100,0 

Total 303 100,0 100,0  

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

p1 1,000 ,525 

p2 1,000 ,609 

p3 1,000 ,560 

p4 1,000 ,545 

p5 1,000 ,616 

p6 1,000 ,656 

p7 1,000 ,616 

p8 1,000 ,456 

p9 1,000 ,616 

p10 1,000 ,536 

p11 1,000 ,552 

p12 1,000 ,480 

p13 1,000 ,602 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales. 

P1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 16 5,3 5,3 5,3 

2 61 20,1 20,1 25,4 

3 141 46,5 46,5 71,9 

4 56 18,5 18,5 90,4 

5 29 9,6 9,6 100,0 

Total 303 100,0 100,0  



 
 

54 
 

p3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 18 5,9 5,9 5,9 

2 31 10,2 10,2 16,2 

3 125 41,3 41,3 57,4 

4 95 31,4 31,4 88,8 

5 34 11,2 11,2 100,0 

Total 303 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 55 18,2 18,2 18,2 

2 115 38,0 38,0 56,1 

3 95 31,4 31,4 87,5 

4 31 10,2 10,2 97,7 

5 7 2,3 2,3 100,0 

Total 303 100,0 100,0  

p5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 42 13,9 13,9 13,9 

2 120 39,6 39,6 53,5 

3 105 34,7 34,7 88,1 

4 29 9,6 9,6 97,7 

5 7 2,3 2,3 100,0 

Total 303 100,0 100,0  
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p7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 33 10,9 10,9 10,9 

2 88 29,0 29,0 39,9 

3 132 43,6 43,6 83,5 

4 41 13,5 13,5 97,0 

5 9 3,0 3,0 100,0 

Total 303 100,0 100,0  

 

p8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 3,3 3,3 3,3 

2 53 17,5 17,5 20,8 

3 147 48,5 48,5 69,3 

4 69 22,8 22,8 92,1 

5 24 7,9 7,9 100,0 

Total 303 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

p6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 70 23,1 23,1 23,1 

2 100 33,0 33,0 56,1 

3 85 28,1 28,1 84,2 

4 40 13,2 13,2 97,4 

5 8 2,6 2,6 100,0 

Total 303 100,0 100,0  
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p9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 38 12,5 12,5 12,5 

2 111 36,6 36,6 49,2 

3 118 38,9 38,9 88,1 

4 26 8,6 8,6 96,7 

5 10 3,3 3,3 100,0 

Total 303 100,0 100,0  

 

p10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 38 12,5 12,5 12,5 

2 75 24,8 24,8 37,3 

3 145 47,9 47,9 85,1 

4 33 10,9 10,9 96,0 

5 12 4,0 4,0 100,0 

Total 303 100,0 100,0  

 

p11 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 14 4,6 4,6 4,6 

2 62 20,5 20,5 25,1 

3 111 36,6 36,6 61,7 

4 79 26,1 26,1 87,8 

5 37 12,2 12,2 100,0 

Total 303 100,0 100,0  
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p12 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 29 9,6 9,6 9,6 

2 92 30,4 30,4 39,9 

3 133 43,9 43,9 83,8 

4 38 12,5 12,5 96,4 

5 11 3,6 3,6 100,0 

Total 303 100,0 100,0  

 

p13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 25 8,3 8,3 8,3 

2 24 7,9 7,9 16,2 

3 119 39,3 39,3 55,4 

4 76 25,1 25,1 80,5 

5 59 19,5 19,5 100,0 

Total 303 100,0 100,0  

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 27 92.188 64 .012 1.440 

Saturated model 91 .000 0   

Independence model 13 1566.933 78 .000 20.089 
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RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .038 .956 .937 .672 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .314 .406 .307 .348 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .941 .928 .981 .977 .981 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .821 .772 .805 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 28.188 6.593 57.786 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1488.933 1363.996 1621.261 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .305 .093 .022 .191 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 5.189 4.930 4.517 5.368 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .038 .018 .055 .873 

Independence model .251 .241 .262 .000 

 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 146.188 148.813 246.459 273.459 

Saturated model 182.000 190.847 519.950 610.950 

Independence model 1592.933 1594.197 1641.211 1654.211 

 

ECVI 

 

 

 

 

 

 

 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 275 306 

Independence model 20 22 

 

Default model 

Standardized RMR = .0388  (SRMR) 

 

 

 

 

 

 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .484 .413 .582 .493 

Saturated model .603 .603 .603 .632 

Independence model 5.275 4.861 5.713 5.279 
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Correlaciones 

 General dimensión 1 dimensión 2 Satisfacción 

General Correlación de Pearson 1 ,816** ,755** -,511** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 

N 303 303 303 303 

Eustrés Correlación de Pearson ,816** 1 ,237** -,405** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 

N 303 303 303 303 

Distrés Correlación de Pearson ,755** ,237** 1 -,399** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 

N 303 303 303 303 

Satisfacción Correlación de Pearson -,511** -,405** -,399** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  

N 303 303 303 303 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de 

cargas al 

cuadrado de 

la rotación 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

1 4,638 35,677 35,677 4,135 31,807 31,807 3,803 

2 2,729 20,996 56,672 2,219 17,068 48,875 3,005 

3 ,771 5,928 62,600     

4 ,650 5,001 67,601     

5 ,629 4,839 72,441     

6 ,584 4,492 76,933     

7 ,531 4,087 81,020     

8 ,499 3,839 84,859     

9 ,453 3,483 88,342     

10 ,432 3,323 91,665     

11 ,414 3,186 94,850     

12 ,358 2,755 97,605     

13 ,311 2,395 100,000     

Método de extracción: máxima verosimilitud. 

a. Cuando los factores están correlacionados, las sumas de las cargas al cuadrado no se pueden añadir 

para obtener una varianza total. 
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TABLAS DEL PROGRAMA JAMOVI 

Confirmatory Factor Analysis 

Factor Loadings 

            

Factor Indicator Estimate SE Z p 

Factor 1  p1  0.640  0.0773  8.28  < .001  

   p2  0.738  0.0737  10.02  < .001  

   p3  0.586  0.0752  7.78  < .001  

   p8  0.473  0.0716  6.61  < .001  

   p11  0.743  0.0794  9.36  < .001  

   p13  0.731  0.0806  9.07  < .001  

Factor 2  p4  0.483  0.0683  7.07  < .001  

   p5  0.628  0.0606  10.36  < .001  

   p6  0.514  0.0677  7.59  < .001  

   p7  0.569  0.0656  8.68  < .001  

   p9  0.599  0.0601  9.98  < .001  

   p10  0.601  0.0698  8.61  < .001  

   p12  0.458  0.0707  6.48  < .001  

 

                                                                     Factor Estimates 

Factor Covariances 

            

    Estimate SE Z p 

Factor 1  Factor 1  1.000 ᵃ          

   Factor 2  0.330  0.0864  3.81  < .001  

Factor 2  Factor 2  1.000 ᵃ          

ᵃ fixed parameter 
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Model Fit 

Test for Exact Fit 

      

χ² df p 

98.9  64  0.003  

 

  

Fit Measures 

 RMSEA 90% CI 

CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper 

0.981  0.977  0.0363  0.0383  0.0188  0.0548  

 

 

Alfa general 

Scale Reliability Statistics 

      

  Cronbach's α McDonald's ω 

scale  0.845  0.848  

 

 

Alfa de la primera dimensión 

Scale Reliability Statistics 

      

  Cronbach's α McDonald's ω 

scale  0.879  0.880  
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Alfa de la segunda dimensión 

Scale Reliability Statistics 

      

  Cronbach's α McDonald's ω 

scale  0.834  0.834  

 

 

 

Path Diagram 
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Sintaxis: R STUDIO 

library(readxl) 

library(psych)  

library(xlsx)   

library(dplyr)  

library(lavaan) 

library(semTools) 

library(parameters) 

library(userfriendlyscience) 

library(semPlot) 

da=BASEDANA 

My_model<-'Positivo=~p4+p5+p6+p7+p9+p10+p12 

Negativo=~p1+p2+p3+p8+p11+p13' 

#Algotimos para ejecutar el AFC 

fit<-cfa(model = My_model, data = da, ordered=TRUE, estimator="WLSMV") 

Indices<-fitMeasures (fit, c ("chisq.scaled","df.scaled", "cfi.scaled", "tli. scaled", 

"rmsea.scaled","srmr","wrmr","aic")) 

summary(fit, fit.measures = TRUE, standardized=T, rsquare=TRUE) 

modindices (fit, sort=TRUE, máximum. number = 20) 

semPaths(fit,what="std",residuals=FALSE, nCharNodes = 0,edge.label.cex = 

1,legend=FALSE) 

measurementInvariance (model=My_model,data=da,group="Sexo", strict = T) 
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