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Resumen 

La presente tesis se enmarcó en la línea de Innovaciones pedagógicas. El objetivo 

de la investigación fue Determinar de qué manera la psicología positiva se relaciona 

con la respuesta rumiativas de los docentes de una institución educativa del distrito 

de Lurigancho, Lima, 2022. La investigación fue de tipo básica, con diseño no 

experimental, de corte transversal, correlacional. La población estuvo conformada 

por los docentes. La muestra estuvo conformada por 54 docentes. La técnica 

utilizada para la recolección de información fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario. El cuestionario para medir la variable psicología positiva estuvo 

conformado por 270 ítems y el cuestionario para medir la variable respuestas 

rumiativas por 22 ítems. Se utilizó el software estadístico SPSS versión 25 para 

procesar los datos. Los resultados de la investigación determinaron que la variable 

psicología positiva se relaciona directa, significativa e inversa con la variable 

respuestas rumiativas, con un coeficiente de correlación r = -0.509, con un p_valor 

calculado de 0.000 lo que permitió la comprobación de la hipótesis planteada 

concluyendo que la relación entre las variables es moderada. 

Palabras clave: felicidad, rumiación, docentes. 
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Abstract 

This thesis was framed in the line of Pedagogical Innovations. The objective of the 

research was to determine how positive psychology is related to the ruminative 

response of teachers of an educational institution in the district of Lurigancho, Lima, 

2022. The research was of a basic type, with a non-experimental, cross-sectional 

design., correlational. The population was made up of teachers. The sample 

consisted of 54 teachers. The technique used to collect information was the survey 

and the instrument was the questionnaire. The questionnaire to measure the 

positive psychology variable consisted of 270 items and the questionnaire to 

measure the ruminative responses variable by 22 items. SPSS version 25 statistical 

software was used to process the data. The results of the investigation determined 

that the positive psychology variable is directly, significantly and inversely related to 

the ruminative responses variable, with a correlation coefficient r = -0.509, with a 

calculated p_value of 0.000, which allowed the verification of the proposed 

hypothesis, concluding that the relationship between the moderate variables 

Keywords: happiness, rumination, teachers. 
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I. INTRODUCCIÓN

Cada vez más, la sociedad está cambiando y las personas ejercen más presión 

sobre las organizaciones con sus reglas y regulaciones, junto con eso, las 

organizaciones también tienen múltiples demandas sobre ellas (Seligman, 2019). 

El cambio en una organización es necesario cuando la entidad pretende progresar 

y avanzar en el presente, en lugar de quedarse estancada en el pasado (Jácome, 

2020). Demasiados sistemas legales y económicos y conjuntos de habilidades 

cada vez mayores pueden hacer que una entidad necesite cambiar y reinventarse 

regularmente (Egido, 2019).  

La psicología positiva es un campo que va más allá de los recursos 

humanos, impactando muchas áreas diferentes de la vida y el trabajo, lo que puede 

afectar drásticamente el progreso de una empresa (Carabel et al., 2020). Puede 

ayudar tanto a los trabajadores a tener una mejor calidad de vida como a la 

empresa a seguir creciendo en un mercado que puede ser impredecible (Darosci y 

Silva, 2018). La psicología organizacional se enfoca en ayudar a las empresas a 

mejorar cuando las personas no pueden encajar o realizar bien su trabajo, con el 

objetivo de mejorar la cultura general de la empresa (García et al., 2019). Los 

modelos de psicología organizacional positiva se enfocan en describir, explicar y 

predecir cómo funcionará una empresa a un nivel óptimo, así como también cómo 

se puede mejorar el bienestar de los trabajadores (de Vera y Gambarte, 2109). 

En Turquía, Begum et al. (2020) encontraron que las personas inseguras, 

preocupadas o temerosas tienen una mayor probabilidad de reflexionar sobre sus 

pensamientos y sentimientos. La productividad de una empresa también puede 

verse afectada por la motivación y la moral de sus trabajadores, así como por la 

cantidad de tiempo que un empleado dedica a reflexionar. 

El desempeño en el trabajo puede verse afectado cuando los empleados 

sienten que sus pensamientos y emociones están ocultos, (Gutiérrez, 2021). Los 

trabajadores sienten que sus emociones e ideas están ocultas pueden comenzar a 

ocultarse, ponerse a la defensiva y desconectarse de su trabajo. Hammoud y 

Osbornes (2017) realizaron un estudio en Minnesota que mostró que los 

trabajadores que sienten que se están escondiendo pueden tener un impacto 

negativo en el desempeño. 
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Walsh (2018) demostró que las personas felices ganan más dinero, tienen 

un mejor desempeño laboral y mejores evaluaciones de desempeño que las 

personas menos felices. Las emociones positivas indican que una persona se está 

comportando de manera prosocial en su entorno organizacional. El COVID-19 en 

Colombia ha estado lidiando con duelos últimamente (Larrotta et al., 2020). Las 

personas que experimentan síntomas de duelo deben utilizar estrategias como 

concentrarse en expresar sus emociones, recordar y pensar en la pérdida en sí. 

Después de una pérdida, las personas pueden desarrollar nuevos roles 

psicosociales y reconstruir creencias sobre sí mismos. Las estrategias también 

pueden ayudar a las personas que se sienten vulnerables o que creen que han sido 

maltratadas, a tener pensamientos o cavilaciones más distorsionadas (Jakubowski 

y Sitko, 2021). 

Aproximadamente 1098 docentes también fallecieron durante este período 

de tiempo, y el 59% de ellos eran hombres, con edades entre 50 y 64 años, si bien 

la preocupación solía estar conectada con el pasado, ahora se ha desplazado hacia 

el futuro. La rumiación también está relacionada con la preocupación y el futuro, 

muchas veces ocurre cuando una situación está fuera de nuestro control (García, 

2021). 

A nivel local, las instituciones educativas de Huariaca-Cerro de Pasco 

brindan un ambiente de aprendizaje positivo para estudiantes y maestros, ya que 

es una institución de educación. La escuela es donde los estudiantes pasan la 

mayor parte del día, y es muy importante que el ambiente sea tranquilo y feliz. La 

escuela debe brindar amor, respeto, honestidad, coraje, empatía y amabilidad, todo 

lo cual ayuda a crear una escuela pacífica. Aunque la pandemia ha tenido un 

impacto en las rutinas y efectos económicos de las escuelas locales en Huariaca-

Cerro de Pasco, es posible que haya habido otros cambios en la política, el 

aislamiento y el riesgo percibido al salir de casa.  

Lo precisado párrafos anteriores se determinó la pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación entre la rumiación y la psicología positiva de los docentes en 

instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022? Y los problemas específicos: 1) ¿Cuál 

es la relación entre rumia depresiva y la psicología positiva de los docentes en 

instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022?  2) ¿Cuál es la relación entre los 

reproches y la psicología positiva de los docentes en instituciones públicas, Cerro 
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de Pasco, 2022? 3) ¿Cuál es la relación entre la reflexión y la psicología positiva 

de los docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022?  

Por ello la investigación se justifica teóricamente, Se utilizó como marco de 

referencia para el estudio de la variable felicidad la teoría de la autodeterminación 

y para la variable rumiación se utilizó la teoría de los estilos de respuesta 

cognitiva. Estas teorías brindan apoyo a la investigación, ya que son 

investigaciones científicas recientes y aportan información al estudio. Justificación 

metodológica, los investigadores utilizaron cuestionarios validados en su estudio, 

lo que aseguró la calidad de los datos desde un contexto remoto. Este alcance 

fue apropiado porque los cuestionarios estaban validados y los datos se 

recopilaban de forma remota. Justificación práctica, los resultados del 

experimento permitieron a los investigadores diagnosticar los niveles de felicidad 

y rumiación tanto en la idea abstracta como en la aplicación práctica. El 

diagnóstico ayudó a las instituciones que participaron en el experimento a 

planificar e implementar mejoras.  

Además, se plantea el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre 

las Rumiación y la psicología positiva en docentes de las instituciones públicas del 

distrito de Huariaca-Cerro de Pasco, 2022. Y los objetivos específicos: 1) 

Determinar la relación entre la rumia depresiva y la psicología positiva de los 

docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022, 2) Determinar la relación 

entre los reproches y la psicología positiva de los docentes en instituciones 

públicas, Cerro de Pasco, 2022 y 3) Determinar la relación entre la reflexión y la 

psicología positiva en docentes en docentes de las instituciones públicas del distrito 

de Huariaca-Cerro de Pasco, 2022 

Asimismo, el estudio presentó la hipótesis general: Existe relación 

significativa entre rumiación y psicología positiva en docentes de las instituciones 

públicas del distrito de Huariaca-Cerro de Pasco, 2022. Y las hipótesis específicas: 

1) Existe relación significativa entre la rumia depresiva y la psicología positiva de 

los docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022. 2) Existe relación 

significativa entre los reproches y la psicología positiva de los docentes en 

instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022. 3) Existe relación significativa entre la 

reflexión y la psicología positiva de los docentes en instituciones públicas, Cerro de 

Pasco, 2022.   
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II. MARCO TEÓRICO

En cuanto a los antecedentes internacional: Nikolova et al. (2021) cuya 

investigación fue desarrollar y probar la escala de rumiación COVID-19 (C-19RS), 

la población fueron 523 trabajadores holandeses de diferentes sectores y 

empresas, el estudio fue cuantitativo. Para la recolección de los datos se utilizaron 

la Escala de Desorientación y el Cuestionario de Rumiación. Los resultados 

indicaron que las mujeres con menor escolaridad, adultos mayores y trabajadores 

piensan más en el COVID-19. El estudio también examinó cuánto rumiaron las 

personas durante un período de 3 semanas y mostró que sus niveles de rumiación 

disminuyeron, lo que podría indicar que se estaban habituando al factor estresante 

de COVID-19.  

Bayin et al. (2021) en su investigación sobre el nivel de miedo al Covid-19, 

y el estilo pensamiento rumiante, su estudio fue cuantitativo, aproximadamente 408 

personas entre las edades de 17 y 68 años participaron en este estudio. Los 

resultados mostraron que el miedo al COVID-19 está influenciado por la rumiación; 

es decir, cuanto más rumia una persona, más probable es que le tenga miedo a 

contagiarse. Concluyendo que las personas mas temerosas son propensas a sufrir 

de depresión.  

En Italia, Beneven et al. (2019) tuvo como objetivo avanzar en la 

comprensión del impacto del bienestar del carácter y la autoestima como rasgos 

de carácter en la salud de los docentes, y comprender el papel del entorno laboral 

como mediador entre los rasgos de carácter y el respeto por uno mismo para la 

salud de los docentes. El estudio involucró a 282 docentes activos a tiempo 

completo. Los hallazgos muestran que la satisfacción laboral de los docentes media 

parcialmente la relación entre el bienestar y la salud de la personalidad de los 

docentes, y media completamente la relación entre la autoestima de los docentes 

y la salud de los docentes. Hasta donde sabemos, no se ha abordado el papel 

mediador del bienestar docente en estos aspectos. Al mismo tiempo, nuestros 

hallazgos confirman el papel de la autoestima en el apoyo de comportamientos 

relacionados con la salud que promueven la salud física y mental. Además, según 

nuestros hallazgos, cuando los docentes reconocen que su lugar de trabajo es un 

ambiente en el que se sienten felices, las tendencias a la felicidad y la autoestima 
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tienen un mayor impacto en los resultados de salud. Explorar medidas efectivas 

para promover el bienestar de los docentes. 

García et al. (2018) cuyo propósito de este estudio fue evaluar las diferencias 

de género en el pensamiento de rumiación entre estudiantes universitarios. Se 

utilizaron la Escala de Respuesta a la Rumiación (RRS) y el Inventario de 

Depresión de Baker (BDI). Según los resultados de la prueba t de Student, las 

mujeres puntuaron más alto que los hombres tanto en la rumia (y los subfactores) 

como en las variables de depresión. Los resultados mostraron que las mujeres 

tendían a pensar en la rumiación, pero la proporción de pensamiento reflexivo era 

superior a la de los hombres [t= 2,781 (gl=498, significancia bilateral ,006)], es 

decir, aunque esto era cierto de ellos pueden tener pensamientos repetitivos, estos 

no necesariamente van acompañados de autocrítica o descalificación. Sin 

embargo, también es evidente que la proporción de mujeres es mayor la rumiación 

negativa, en comparación con los hombres, se asoció con la autoculpabilidad y la 

depreciación [t= 3,071 (gl=498, significación bilateral 0,002)], y otras formas que se 

asociaron directamente con el estilo depresivo [t= 2,719 (df=493), significado 

bilateral 0.007)]. Los resultados mostraron que la rumiación se correlacionó 

positivamente con la depresión, y las mujeres tenían mayor rumiación y respuestas 

depresivas, por lo que el factor género fue significativo en la correlación parcial. 

El estudio presenta los siguientes antecedentes nacionales: Puertas (2020), 

que tuvo como finalidad de determinar la relación entre la rumiación cognitiva y la 

ansiedad en adultos. Trabajó bajo el enfoque cuantitativo y relevante para la 

consulta. Los resultados obtenidos mostraron una correlación positiva igual a 0,653 

entre la rumiación cognitiva y la ansiedad, con una mediana del tamaño del efecto 

del 43% Cohen (1988). La correlación entre la dimensión ansiedad y rumiación fue 

positiva y significativa, con 0,561 para rumiación y 0,584 para rumiación negativa. 

Las correlaciones entre las dimensiones de ansiedad y rumiación se 

correlacionaron positivamente y fueron significativas según el género, y fueron 

relativamente más altas en los hombres. La ansiedad y la rumiación según género 

produjeron mayores relativos en los varones (r = .692). Según la edad, la 

correlación entre la ansiedad y la rumiación fue positiva, observándose mayor 

correlación entre los adultos de mediana edad, igual a 0,62.  
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Por su parte, Segovia-Quesada et al. (2020) el propósito de esta 

investigación fue analizar los aspectos clave de la experiencia de un docente 

mientras enseña en escuelas rurales en Perú. Se necesitan maestros que puedan 

sobrevivir y prosperar en diversas culturas, entornos y estudiantes, y esta 

investigación se centró en sus características: autoestima, autonomía, creatividad, 

confianza y capacidad para adaptarse a diversas circunstancias. Esta investigación 

utilizó la fenomenología hermenéutica en educación por su carácter reflexivo-

emergente. Dentro de este enfoque, los investigados interpretaron y 

comprendieron las experiencias de los docentes durante su trabajo, con el fin de 

identificar su esencia central. En la técnica de la entrevista participaron cinco 

docentes, tres hombres y dos mujeres. Los ejes de análisis fueron frustración, 

tristeza, alegría, satisfacción y expectativa. La información fue procesada a través 

de la comprensión de la experiencia, con el fin de generar interpretaciones de cómo 

los docentes pueden sentirse acerca de su situación en la escuela. La conclusión 

del estudio fue que los docentes que pueden convertir sus limitaciones en 

fortalezas (resiliencia) son los que pueden superar situaciones difíciles en la 

escuela utilizando sus fortalezas personales. 

En cuanto a, Chippoco et al. (2018) investigó sobre el estrés laboral se 

relaciona con la felicidad. Se encuestó a 128 trabajadores utilizando 2 escalas: la 

escala de Felicidad de Lima y la escala de Estrés Laboral de la OIT/OMS. Los 

resultados mostraron que, aunque el 77% de los trabajadores sintieron niveles 

bajos de estrés, el 84,4% de los trabajadores sintieron niveles medios de felicidad. 

El estudio fue un método transversal, correlacional, no experimental. En general, 

existe una pequeña conexión entre el estrés laboral y la infelicidad en los 

trabajadores (-.210, P<0.05). Los aspectos de territorio de trabajo y estructura 

organizacional tienen una influencia negativa en la felicidad de los trabajadores. 

Además, los aspectos positivos de la vida y cuán satisfecha está una persona con 

su vida tienen una influencia significativa. 

En cuanto a la conceptualización de la variable, la rumiación se considera 

una respuesta al dolor o al estrés. Hoeksema (1991) describió la rumiación como 

personas que prestan atención al dolor que sienten, así como a los posibles 

resultados de su comportamiento. Sariçam (2016) señala que la rumiación se 

mencionó por primera vez en la teoría de los estilos de reacción de Hoeksema, 
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quien describió que las personas que exhibían un estilo reactivo tenían más 

probabilidades de experimentar un episodio depresivo (González et al., 2017). 

Bayin et al. (2021) señala que las personas a menudo comienzan a pensar 

negativamente después de un evento estresante y continúan reflexionando sobre 

esos pensamientos. 

Algunos investigadores creen que centrarse en la resolución de problemas 

y la distracción puede disminuir el impacto de la depresión en la psique y el 

bienestar. Por el contrario, Watkins y Nolen (2014) sugieren que las personas que 

están rumiando pueden desencadenar más pensamientos depresivos, lo que 

puede aumentar los síntomas de depresión. Watkin y Nolen creen que la rumiación 

es una forma de regulación emocional que puede provocar un aumento de los 

síntomas de depresión (Moldes et al., 2020). Hay muchos investigadores que creen 

que la resolución de problemas, la distracción y la rumiación son formas de 

respuestas emocionales que influyen en las emociones. 

En general, se considera que las emociones son un juicio o una creencia 

(Satici et al., 2020). Hay muchas teorías cognitivas diferentes de la emoción, 

algunas que se centran en los pensamientos sobre las emociones, otras que se 

centran en las estrategias de regulación de las emociones (Arslan et al., 2022). 

Algunas de las técnicas de regulación emocional cognitiva centradas en lo positivo 

más efectivas incluyen la redirección positiva, la reevaluación positiva y la 

aceptación (Elhai et al., 2018). La autoinculpación, culpar a los demás y la 

introspección son algunas de las técnicas de regulación cognitiva de las emociones 

centradas en lo negativo más ineficaces González, 2019). La teoría cognitiva de la 

rumia considera un proceso de pensamiento improductivo que es difícil de controlar 

o detener (Zareian et al., 2021). La rumiación tiene una definición clínica como estar

de mal humor, sentirse en conflicto o tener otros trastornos relacionados (Kovács 

et al., 2020). La rumiación también puede considerarse estar en conflicto o tener 

otros trastornos relacionados (Bakker et al., 2021). El foco de la rumia también 

puede estar en temas neutrales (Tousignant et al, 2019). Originalmente, la palabra 

ingresó al campo clínico refiriéndose a la parte consciente de la mente (Türktorun 

et al., 2020). 

La reflexión y la contemplación son respuestas a la tristeza, centrándose en 

la causa, el impacto y el significado de las emociones y los problemas. La rumiación 
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se considera en relación con la depresión, y el tiempo parece moverse de manera 

inconsistente; la preocupación y el pensamiento profundo parecen alimentarse 

mutuamente, y las preocupaciones sobre las que se piensa generalmente se 

refieren a aspectos negativos de la vida pasada o actual de una persona. La 

rumiación relacionada con el trabajo se describe como pensamientos e imágenes 

repetitivos e incontrolables relacionados con preocupaciones sobre el futuro y 

tratando de resolver problemas (Türktorun et al., 2020). Asimismo, De Rosas y 

Keegan (2018) No se puede enfocar (reanudar) el trabajo si está dañando la salud 

o el bienestar, según Vargas et al. (2017) la rumiación y la contemplación se 

consideran problemáticas cuando las personas centran su atención en problemas 

o situaciones con emoción y no toman medidas para solucionar los problemas que 

identifican. 

La información procesada al meditar puede generar niveles de malestar 

emocional poco saludables, lo cual es un factor de vulnerabilidad para la depresión. 

La rumiación es una estrategia de regulación emocional que incluye pensamientos 

repetitivos, pasivos y centrados en la pérdida, sus razones y posibles resultados 

(Parestelo et al., 2017). La meditación está relacionada con el hiperpensamiento 

sobre los factores estresantes y los acontecimientos negativos, causando 

depresión obtaculizando las habilidades de resolución de problemas. Algunas 

estrategias para manejar las emociones son mejores que otras (Jakubowski y Sitko, 

2021). La rumiación es una de las estrategias peor que las demás, como se ve en 

muchos trastornos, en concreto en la depresión, los factores estresantes agotan 

los recursos utilizados para la cognición (Baojuan, 2020; Eldeleklioglu, 2015). La 

contemplación no permite que las personas resuelvan activamente los problemas 

para cambiar su entorno, según Sariçam (2016). 

Investigaciones recientes han identificado que la rumiación es un proceso 

cognitivo en el que una persona piensa en algo de manera abstracta y repetitiva, 

lo que dificulta tratarlo negativamente (Bonifacci et al., 2020). Cosas como las 

malas calificaciones, el fracaso académico, las interacciones difíciles e incluso los 

problemas con los compañeros pueden hacer que una persona rumie. Es difícil 

para una persona reprimirlo y puede afectar su capacidad para centrar su atención 

(Celik, 2021). 
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Las personas que tienen dificultades para lidiar con la incertidumbre a 

menudo enfrentan las situaciones reflexionando sobre ellas para sentirse más 

seguras (Luttenbacher et al 2021). Se sabe que las personas que no pueden tolerar 

no saber alteran sus procesos cognitivos o creencias, lo que puede conducir a 

estrategias de afrontamiento ineficaces (Hvenegaard et al, 2015). La introspección 

también puede surgir de diferentes situaciones o experiencias en el pasado, 

presente y futuro, ya sea que la situación se haya experimentado o no (Bayin et al., 

2021). La rumiación puede causar o aumentar las emociones negativas y también 

puede conducir a la ira (Baojuan et al., 2020).  

Por otro lado, Hernández et al. (2016) definen la rumiación como una 

estrategia de regulación emocional que involucra el pensamiento repetitivo, pasivo 

y reflexivo sobre el duelo, sus causas y posibles consecuencias. Para el tamaño, 

se consideran los siguientes factores: Dimensión rumiación depresiva, Las 

personas propensas a la depresión, la ansiedad y otros trastornos tienen un alto 

riesgo de desarrollar sus síntomas (Hernández et al., 2016). La reflexión y la 

rumiación pueden ser peligrosas para las personas vulnerables, por lo que es 

importante identificar a las personas en riesgo. La rumiación reflexiva se considera 

parte de la dimensión de la rumiación depresiva; siendo ambos indicadores 

significativos de depresión. Las personas que son muy reflexivas y tienden a rumiar 

con frecuencia pueden desarrollar sus síntomas, por lo que es importante ayudarlos 

a desarrollar su capacidad de reflexión (Ruiz et al., 2017). 

La dimensión reflexiva, la reflexión forma parte de la dimensión reflexiva de 

la personalidad, y se refiere a poder controlar la duración e intensidad de los 

pensamientos (Shin et al., 2015; Hernández et al., 2016). Se puede usar para 

analizarse a uno mismo, considerar la personalidad y comprender por qué uno 

puede sentirse frustrado. La reflexión también se utiliza para resolver problemas 

cognitivamente, en lugar de permitirse permanecer emocional (González et al., 

2017). 

La dimensión reproches, Algunas personas se sienten muy deprimidas e 

infelices, con pensamientos como ¿Por qué no puedo manejar mejor las cosas? o 

¿Por qué yo tengo problemas, pero otros no? incluidos en su mentalidad. Este 

estado emocional ha sido denominado factor depresivo (Ruiz et al., 2017). 

González et al. (2017) argumentan que las personas tienden a culparse a sí 
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mismas al comparar su situación actual con estándares que no han alcanzado, de 

manera pasiva. Esta culpa es una introspección que se da de forma natural. Shin 

et al. (2015) encontraron que estas culpas pueden conducir a la depresión, la 

ansiedad y la reducción de la autoestima.  

La investigación sobre las variables de la psicología positiva se consideró la 

Teoría de la autodeterminación, que establece que hay dos tipos principales de 

motivación: intrínseca y extrínseca. Ambos afectan lo que hacemos y quiénes 

somos. Los autores publicaron su libro sobre el tema en 1985. La teoría de la 

autodeterminación establece que las personas están motivadas para crecer y 

experimentar cosas nuevas. Esta es una parte importante de la construcción de la 

identidad. Las personas pueden estar motivadas por recursos internos, como la 

necesidad de conocimiento, o por recursos externos, como el dinero o el 

reconocimiento social. La teoría de la autodeterminación se centra principalmente 

en la motivación intrínseca, mientras que otras teorías se centran en la motivación 

extrínseca, como el dinero o los premios. El primer supuesto de la teoría de la 

autodeterminación es que las personas son actividades orientadas al crecimiento. 

La teoría de la autodeterminación establece que para crecer psicológicamente, las 

personas necesitan sentirse empoderadas, conectadas con los demás e 

independientes. La autodeterminación ocurre cuando una persona se siente 

autónoma sobre sus acciones y objetivos. Cuando una persona tiene autonomía, 

está intrínsecamente motivada para hacer cosas que le interesan.  

Respecto a la conceptualización de la variable, la psicología tiene un nuevo 

enfoque para comprender lo que hace que la vida sea buena, llamada psicología 

positiva. Esta rama de la psicología examina a las personas que disfrutan de su 

vida, hacen lo mejor que pueden y viven una vida saludable y productiva 

(Eldeleklioglu, 2015). El enfoque de la psicología positiva es cómo vivir una vida 

agradable (Aun et al., 2017) y brindar una visión más completa de la experiencia 

humana. 

La psicología positiva se centra en las fortalezas, las emociones positivas y 

el bienestar general de un individuo. El campo de la salud utiliza la psicología 

positiva para crear soluciones y estrategias para problemas causados por 

emociones negativas, como la ansiedad, el estrés y la depresión (Steptoe, 2019). 

En educación y trabajo, la psicología positiva se utiliza para ayudar a mejorar el 
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desempeño laboral y aumentar la satisfacción de los empleados (Culpa, 2020). En 

el área laboral, la psicología positiva se utiliza para enfocarse en la motivación 

extrínseca de los empleados, la motivación académica y la optimización de las 

fortalezas de los individuos (Kok y Siew, 2018). La psicología positiva en el lugar 

de trabajo puede ayudar a mejorar el ambiente y la productividad. Puede ayudar a 

mejorar la autogestión, aumentar el optimismo de los compañeros de trabajo, 

mejorar las relaciones laborales, ayudar a reducir las actitudes negativas y los 

conflictos, y ayudar al conocimiento de uno mismo (Allen et al., 2016). 

La psicología positiva o felicidad según Arias et al. (2016) es un estado del 

ser, un proceso en constante cambio, no un estado. La felicidad es causada por la 

combinación de múltiples factores o condiciones que afectan a un individuo, y 

puede incluir tener una perspectiva positiva de la vida, sentirse bien con uno mismo 

y con la propia vida, haber logrado cosas y tener un propósito que alguien considera 

que vale la pena (Alarcón, 2006) discuten el concepto de calidad de vida, lo que 

significa que la felicidad se puede medir en términos de qué tan bien alguien se 

siente acerca de su vida en general. 

Dimensión sentido positivo de la vida: según Alarcón (20006) hay muchas 

respuestas a la pregunta de cuál es el sentido de la vida, según se crea o no en 

posiciones teleológicas o no teleológicas. Para aquellos que creen que una deidad 

(o deidades) crearon un plan para la vida, su significado es que la vida estaba

destinada a seguir ese plan. Para aquellos que creen que la vida existe por sí sola, 

sin ser controlada por nadie, no puede ser considerada en términos de tener 

sentido o de no tener sentido.  

Satisfacción con la vida: El sentimiento personal de bienestar, felicidad o 

satisfacción con la vida de una persona está relacionado con su evaluación de la 

calidad de sus propias experiencias. Este sentimiento personal se basa en los 

valores, expectativas, intereses y objetivos de una persona, todo ello considerando 

el contexto de su cultura y los significados que en ella se encuentran (Alarcón, 

2006). La persona puede medir su propia satisfacción con la vida, con base en su 

juicio personal de cómo se siente acerca de su vida en general (Badri et al., 2022). 

Realización personal: La realización personal es la idea de que una persona 

puede ser completamente feliz, sola, pacífica y tranquila. Se piensa que una vez 

que una persona se encuentra en un estado de realización personal, será capaz 
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de alcanzar la felicidad completa. Alarcón (2006) señala que la realización personal 

está íntimamente ligada a la definición de felicidad; de hecho, Hong (2016) cree 

que la autosuficiencia psicológicamente se refiere a la necesidad de activación de 

las capacidades no intelectuales dentro de una persona, mediante la explotación 

de las deficiencias en la función cognitiva y la construcción de procesos que 

producen esperanza. 

La alegría de vivir: La felicidad es un don fugaz que nos otorga la alegría de 

vivir, y da sentido a nuestra existencia. Nuestras actitudes pueden ayudar o 

dificultar nuestra capacidad de ser felices, dependiendo de nuestro carácter, 

educación y experiencias previas (Alarcón, 2006). Las investigaciones muestran 

que nuestras actitudes son predisposiciones que influyen en la forma en que 

pensamos y nos comportamos, formando imágenes e ideas en nuestra cabeza 

sobre cosas, personas y situaciones emocionales. Estas predisposiciones pueden 

influir en nuestro carácter y pueden desarrollarse en función de nuestro entorno y 

de otras personas (Haugan, 2019). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Respecto a la tipología de la investigación es básica, según Hernández y Mendoza 

(2018) describen este tipo de investigaciones enfocadas en adquirir y comprobar 

conocimientos sobre un tema. 

3.1.2. Diseño de investigación 

Es de diseño no experimental transversal, descriptivo y correlacional. Este diseño 

no utiliza ninguna condición experimental para la recopilación de datos; fue 

desarrollado antes de que comenzara el experimento. La variable en este diseño 

puede cambiar (o potencialmente cambiar), o tomar un estado diferente. Este 

diseño es bivariado, ya que la información utilizada para extraer conclusiones se 

recopiló en un tiempo y período predeterminado (Hernández y Mendoza, 2018). 

Asimismo, el estudio determinó la correlación entre las variables rumiación 

y la psicología positiva, porque permite examinar la correlación entre dos variables, 

estableciendo la asociación entre ellas (Ñaupas et al., 2018). 

3.2. Variable y operacionalización 

Rumiación 

Definición conceptual. La reflexión sobre nuestras emociones y bienestar 

personal puede tener impactos negativos en nuestra salud, tanto mental como 

física. Si bien puede parecer obvio que los ciclos de rumiación son perjudiciales 

para nuestro bienestar, sus riesgos no son tan evidentes (Hernández et al., 2016). 

Definición operacional. De acuerdo a la naturaleza de la variable es de tipo 

cualitativa, con escala ordinal, categórica, y se divide en tres dimensiones, rumia 

depresiva, reproches y reflexión tal como se observa en el Anexo 2.  

Psicología positiva 

Definición conceptual. Según Arias et al. (2016) es una encuesta de experiencias 

positivas, fortalezas y virtudes personales, programas e instituciones que mejoran 

la calidad de vida y previenen o reducen las enfermedades mentales. El enfoque 

está en construir instituciones y ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. 
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Además, la psicología positiva es un examen de las virtudes cívicas e 

institucionales que alientan a las personas a cuidar de su comunidad y ayudan a 

desarrollar la motivación y la competencia personal. 

Definición operacional Según la naturaleza de la variable, ésta es cualitativa, 

categórica, con escala ordinal y se analizó por dimensiones: sentido positivo de la 

vida, satisfacción con la vida, realización personal y alegría de vivir (Ver Anexo 2). 

3.3. Población y muestra, muestro 

3.3.1. Población 

Ñaupas et al. (2018) describen una población como la combinación de unidades de 

estudio, que contienen los elementos que una institución desea incluir en su 

población. Una población puede estar formada por personas, objetos, grupos u 

otros fenómenos. En este estudio la población estuvo conformada por 52 docentes 

de una institución educativa en Cerro de Pasco. 

3.3.2. Muestra 

Los participantes en este estudio fueron 52 personas. Sánchez et al. (2018) 

explican que una muestra es un conjunto de casos extraídos de una población 

mayor a través de un sistema de muestreo. En este estudio se utilizará un muestreo 

no probabilístico por conveniencia. 

3.3.3. Muestreo 

La naturaleza del estudio y los requisitos del estudio afectan la cantidad de 

unidades de muestra que se seleccionan en el muestreo no probabilístico. La 

elección de la unidad de muestra se considera intencional, ya que los 

investigadores pueden influir en la selección en función de sus criterios de 

investigación (Ñaupas et al., 2018). 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La encuesta es un conjunto de reglas, procedimientos y recursos que guían la 

recopilación y el análisis de la información. La encuesta fue la técnica trabajada por 

la investigadora (Hernández y Mendoza, 2018).  
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Instrumentos 

Valderrama (2019) describen un cuestionario como el instrumento que se utilizó 

para recopilar información, a través de diversas técnicas, como cuestionarios, 

entrevistas y observaciones. En el presente estudio se construyeron dos 

instrumentos. Un cuestionario constituido por 20 ítems para medir la rumiación se 

aplicó el un cuestionario con 22 ítems desarrollado por Hernández et al. (2016), en 

cuanto al cuestionario de psicología positiva este contiende con 27 ítems 

desarrollado por Arias et al. (2016).  

Validez 

Un cuestionario debe ser coherente internamente, y esto es evaluado por opinión 

de expertos, y revisado por 3 expertos. Esta es una de las pruebas utilizadas para 

determinar si el cuestionario es aplicable. En el Anexo 4 se muestran los certificados 

emitidos por los jueces. 

Fiabilidad 

Conocer con precisión un objeto, o conocer con precisión la medida de un objeto, 

se denomina confiabilidad del instrumento de medición. Esto lo determina el 

coeficiente Alfa de Cronbach en una prueba a 20 docentes, según Hernández y 

Mendoza (2018). Respecto al resultado se obtuvo un α=0.912 para la variable 

rumiación y α=0.972 variable psicología positiva. En el Anexo 5 se detalla el 

análisis realizado. 

3.5. Procedimientos 

La recolección de los datos se inició con los permisos respectivos emitidos por las 

autoridades de la entidad (Anexo 7). Se informó de las características y propósitos 

de la investigación al personal directivo y personal docente, motivando la 

participación voluntaria de los docentes en el estudio (Anexo 7), estableciendo los 

principios éticos que la rigen. De igual forma, se brindaron las indicaciones para la 

aplicación de los cuestionarios cuyas respuestas de organizaron en una hoja de 

cálculo.  

3.6. Método de análisis de análisis 

La información recolectada se analizó en dos formas. La primera, un análisis 

descriptivo que consiste en la organización de estos datos de acuerdo con la 
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baremación realizada, los cálculos se realizaron con el apoyo de software 

estadístico especializado y se presentaron los resultados en tablas y gráficos. La 

segunda, un análisis de inferencias, se comprobaron las hipótesis planteadas, 

iniciando con la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para seleccionar el 

estadígrafo adecuado, en este caso la prueba no paramétrica rho de Spearman. El 

procesamiento se realizó con el apoyo del software estadístico SPSS. 

3.7. Aspectos éticos 

Los resultados del estudio podrán ser incluidos en las bases de datos y repositorios 

de la Universidad Cesar Vallejo (UCV), ya que los integrantes de la muestra 

firmaron el consentimiento informado, requisito indispensable para tal efecto, otro 

aspecto que se observa es el derecho de autor, sujeto a El Reglamento de la Ley 

de Derechos de Autor – D. Leg. N°822, al momento de redactar este informe, 

aplicaba los Estándares Internacionales de la Asociación Americana de Psicología 

(APA) Séptima Edición, y los Lineamientos para el Desarrollo de Productos de 

Investigación de la UCV para la previsible aplicación de las normas anteriores: citas, 

referencias Espere. Es importante señalar que la encuesta no contiene 

afirmaciones, comentarios u opiniones que representen el delito o negligencia de 

los encuestados, tampoco se manipuló los datos recolectados con la finalidad de 

brindar resultados que no corresponden a la realidad, siendo la presente una 

investigación auténtica. 
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IV. RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos

Tabla 1 

Distribución de la variable rumiación y sus dimensiones 

V1. Rumiación 
Rumia 

depresiva 

Reproches 
(pensamiento 

de carga 
negativa) 

Reflexión 
(adaptativo, 

inicuo) 

Niveles f % f % f % f % 

Bajo 33 62 40 75 26 50 23 44 

Moderado 21 38 12 25 26 50 27 52 

Alto 0 0 0 0 0 0.0 2 4 

Total 52 100 52 100 52 100.0 52 100.0 

Nota. Según encuesta aplicada 

La tabla 1 muestra los niveles de reflexión de los docentes, alcanzando un 

62 % para el nivel bajo, un 38 % para el nivel medio y un 0 % para el nivel alto, es 

decir, a pesar del alto nivel de bienestar de los docentes durante esta pandemia, 

debido ante la misma situación, tiene tendencia a pensar negativamente por 

mostrar ansiedad por estar encarcelado. 

Dimensión depresión y rumiación, nivel bajo 75%, intermedio 25%, nivel bajo 

0%, es decir, el docente tiene miedo a la muerte, pesimista y desmotivado. La 

dimensión culpabilidad se divide en 50% bajo, 50% medio y 0% bajo, es decir, los 

docentes se sienten deprimidos y se culpabilizan por no lograr algunas de sus 

metas. 

En la dimensión reflexiva alcanzaron el 44% del nivel bajo, el 52% del nivel 

medio y el 4% del nivel alto, es decir, los docentes en esta situación buscan 

estrategias que puedan solucionar problemas personales y profesional. 
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Tabla 2 

Distribución de frecuencia de la variable psicología positiva 

V1. Psicología 
positiva 

Sentido 
positive de 

la vida 

Satisfacción 
por la vida 

Relación 
personal 

Alegría de 
vivir 

Niveles f % f % f % f % f % 

Baja 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

Media 9 15 10 19 9 17 22 42 6 16 

Alta 43 85 42 81 42 81 30 58 46 89 

Total 52 100 52 100 52 100 52 100 52 100 

Nota. Según encuesta aplicada 

Como se puede observar en la Tabla 2, el nivel de psicología positiva que 

presentan los docentes alcanza un 15% en el nivel medio, un 85% en el nivel alto 

y ningún docente en el nivel bajo. Es decir, los docentes, independientemente del 

entorno de vida, esperan que, con el tiempo, la forma de vida de los seres humanos 

cambie. 

En cuanto a la variable dimensión, en la dimensión vida positiva el nivel bajo 

es 0%, el nivel medio es 19% y el nivel alto es 81%, lo que significa que los docentes 

tienen miedo al fracaso y a la existencia del vacío. En la dimensión de satisfacción 

con la vida alcanzaron un nivel bajo de 2%, un nivel medio de 17% y un nivel alto 

de 81%, es decir, los docentes realizan diariamente una autoevaluación de su 

situación de vida, experiencias, metas, expectativas, etc. 

En la dimensión de satisfacción con la vida lograron 0% en el nivel bajo, 42% 

en el nivel medio y 58% en el nivel alto, es decir, los docentes dedican parte de su 

tiempo a evaluarse a sí mismos. 

Finalmente, en la dimensión vida feliz, el nivel bajo llega al 0%, el nivel 

intermedio al 11% y el nivel alto al 89%, lo que significa que los docentes están 

abiertos a los acontecimientos de la vida sin perder el sentido.  
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4.2. Resultados inferenciales  

Contrastación de la hipótesis general 

Ho: No existe relación significativa e inversa entre Rumiación y psicología positiva 

de los docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022. 

H1: Existe relación significativa e inversa entre Rumiación y psicología positiva de 

los docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022 

Tabla 3 

Prueba de correlación entre la rumiación y la psicología positiva 

Variable 
psicología 

positiva 

Rho de 
Spearman 

Variable rumiación 

Coeficiente de correlación -0,509**

Sig. (bilateral) 0.000 

N 52 

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

En la Tabla 3, el valor de Rho de Spearman es -0.509, p = 0.000, por lo tanto, dado 

que el valor de p es igual a 0.05, se rechaza Ho, lo que lleva a una relación directa 

y significativa e inversa entre la rumiación y la psicología positiva, siendo la 

correlación positiva y moderada.  
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Contrastación de la primera hipótesis específica 

Ho: No Existe relación significativa e inversa entre la rumia depresiva y la psicología 

positiva de los docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022 

H1: Existe relación significativa e inversa entre la rumia depresiva y la psicología 

positiva de los docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022 

Tabla 4 

Prueba de correlación entre la rumia depresiva y la psicología positiva  

Variables 
psicología 

positiva 

Rho de 
Spearman 

Dimensión rumia 
depresiva 

Coeficiente de correlación -,525** 

Sig. (bilateral) .000 

N 52 

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

En la Tabla 4, el valor de Rho de Spearman es -0.525, p = 0.000, por lo tanto, dado 

que el valor de p es igual a 0.05, se rechaza Ho, lo que lleva a una relación directa 

y significativa e inversa entre la rumiación depresiva y la psicología positiva, siendo 

la correlación positivo y moderado. 
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Contrastación de la segunda hipótesis específica 

Ho: No existe relación significativa inversa entre la dimensión reproches y la 

psicología positiva de los docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 

2022 

H1: Existe relación significativa e inversa entre la dimensión reproches y la psicología 

positiva de los docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022 

Tabla 5 

Prueba de correlación entre la dimensión reproches y la piscología positiva 

Variable 
psicologías 

positivas 

Rho de 
Spearman 

Dimensión reproches 

Coeficiente de 
correlación 

-,275* 

Sig. (bilateral) .048 

N 52 

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

En la Tabla 5, el valor de Rho de Spearman es -0.275, p = 0.048, por lo tanto, dado 

que el valor de p es igual a 0.05, se rechaza Ho, lo que da como resultado una 

relación directa y significativa e inversa entre la dimensión culpa y la psicología 

positiva. para mostrar que el valor de correlación es positivo. 
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Contrastación de la tercera hipótesis específica 

Ho: No Existe relación significativa e inversa entre la dimensión reflexión y la 

psicología positiva de los docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 

2022 

H1: Existe relación significativa e inversa entre la dimensión reflexión y la psicología 

positiva de los docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022 

Tabla 6 

Prueba de correlación entre la dimensión reflexión y la piscología positiva 

Variable 
psicología 

positiva 

Rho de 
Spearman 

Dimensión reflexión 

Coeficiente de correlación -,368** 

Sig. (bilateral) .007 

N 52 

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

En la Tabla 6, el valor de Rho de Spearman es -0.368, p = 0.007, por lo tanto, dado 

que el valor de p es igual a 0.05, se rechaza Ho, lo que lleva a una relación directa 

y significativa entre la dimensión reflexiva y la psicología positiva, siendo la 

correlación positiva y baja. 
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V. DISCUSIÓN

La rumiación es la tendencia de nuestro enfoque a volver a pensamientos y 

recuerdos que impactan emocionalmente. Esto puede ser un trastorno de ansiedad 

o depresión, o puede causar otros problemas en la vida diaria. Puede hacer que

nos centremos en pensamientos y recuerdos que nos generan ansiedad o tristeza, 

provocando frecuentemente una alteración psicológica en nuestro día a día. La 

ciencia del estudio de experiencias positivas, rasgos personales, programas e 

instituciones que ayudan a mejorar la vida, mientras mantienen a las personas fuera 

del diagnóstico de enfermedad mental. 

En este capítulo la discusión se basa en el objetivo general del estudio que 

es determinar la relación entre la rumiación y la psicología positiva en docentes de 

instituciones educativas de Huariaca, Cerro de Pasco, 2022; los resultados 

muestran que el coeficiente de correlación Rho en Spearman hay una relación 

positiva y moderadamente significativa en -0.509 y un valor p de 0.000. En tanto los 

resultados descriptivos, en cuanto a la primera variable, la rumia presentó un nivel 

bajo de 61,5%, nuevamente un nivel moderado de 38,5%, y finalmente un nivel alto 

de 0,0%, estos resultados se deben a que los docentes muestran depresión en su 

día a día. la vida en el trabajo En cuanto a la segunda variable de psicología 

positiva, el 84,6% de los docentes la calificó como alta, el mismo 15,4% la calificó 

como media, y el último 0,0% de los encuestados la calificó como baja. Estos 

resultados sugieren que los docentes en ocasiones exhiben características de 

activismo al realizar tareas.  

Comparamos los resultados con Segovia-Quesada et al. (2020) estudió 

cómo los maestros rurales peruanos enfrentan la adversidad en sus situaciones de 

enseñanza y aprendizaje. Su estudio mostró que cuando los maestros superan 

situaciones difíciles aprovechando sus fortalezas personales, están desarrollando 

resiliencia. Nikolova et al. desarrolló y probó la escala de rumiación COVID-19 (C-

19RS) para evaluar la rumiación individual relacionada con COVID-19 utilizando un 

modelo transaccional de afrontamiento y estrés. La escala de 20 ítems se construyó 

para evaluar cómo las personas enfrentan el COVID-19. Los investigadores 

afirmaron que las mujeres con menor educación, los adultos mayores y los 

trabajadores piensan más en COVID-19 que otros. La puntuación del C-19RS se 

puede utilizar para detectar cambios en la rumia durante un período de 3 semanas. 



24 

Los resultados mostraron que el nivel de rumiación disminuyó, lo que podría indicar 

habituación al desencadenante (COVID-19). 

Respecto al postulado teórico, según Sariçam (2016) señala que pensar en 

las cosas una y otra vez provoca pensamientos difíciles de controlar, un síntoma 

común de ansiedad o estrés postraumático e incluso depresión. El control de esos 

pensamientos es importante para el buen bienestar, Zareian (2021) precisó que las 

personas rumian es diferente de otros procesos de pensamiento que causan 

trastornos del estado de ánimo. La rumiación es un proceso de pensamiento 

incontrolable que es difícil de detener. 

Según Gutiérrez (2021), afirma que en este contexto, con el distanciamiento 

social y la actividad económica no esencial suspendida por varios días debido a la 

pandemia del COVID-19, las personas se enfrentan a una serie de acciones o 

demandas que pueden ser estresantes. desencadenar un proceso de estrés, que 

puede denominarse estrés pandémico (Ozamiz, 2020). Combinado con el hecho 

de que algunas personas deben mantener sus actividades laborales bajo los 

estándares de bioseguridad proporcionados por la Organización Mundial de la 

Salud, puede surgir ansiedad al considerar la posibilidad de contagio, todo lo cual 

puede afectar el desempeño organizacional. Todo lo anterior permite plantear el 

objetivo de este artículo de analizar el aporte de la psicología organizacional frente 

a la pandemia del COVID-19. Asimismo, Auné (2017) ha afirmado que el bienestar, 

el potencial de la motivación y el buen carácter de las personas para sacar a relucir 

sus mejores cualidades, ha sido profundamente estudiado. Tres caminos hacia la 

felicidad: primero, ten pensamientos positivos sobre el pasado, presente o futuro; 

segundo, trata de alcanzar tus metas siendo creativo, socialmente inteligente y 

persistente; tercero, usa tus fortalezas a través del conocimiento, la buena 

voluntad, la equidad o la fuerza espiritual hacia familias y comunidades para ayudar 

a lograr objetivos sociales. 

Ahora bien, con respecto al primer objetivo específico, demostró que existe 

una relación positiva moderada entre la rumiación depresiva y la psicología positiva, 

los resultados mostraron que, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman 

de -0,525 y un valor p de 0.000, dado que los profesores no siempre se sienten 

contentos y felices en sus puestos de trabajo. 
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Estos resultados son consistentes con el trabajo realizado por García et al. 

(2018) donde sus resultados mostraron que la rumiación se correlacionó 

positivamente con la depresión, además demostraron que las mujeres tenían mayor 

rumiación y respuestas depresivas que los varones encuenstados, por lo que el 

factor género fue significativo en la correlación parcial. 

Citando la investigación de Bayin et al. (2021), notaron que las personas 

casadas tienen una mayor preocupación por el COVID-19 que las personas 

solteras, y que las personas solteras tienden a ser menos reflexivas y más 

enfocadas en perderse algo. Esto indica que existe un factor de riesgo grave para 

la depresión y otros trastornos que pueden ayudar a identificar a las personas que 

tienen más probabilidades de experimentar depresión, ansiedad, etc., y pueden 

ayudar con la prevención y el tratamiento. Las personas que se consideran 

pensadores reflexivos también pueden desarrollar su capacidad de reflexionar 

sobre sus pensamientos (Hernández et al., 2016). 

Aries, et al. (2016) creen que la felicidad es un proceso, causado por muchos 

factores que interactúan con un individuo, y un estado continuo y dinámico. Nolens 

y Watkins (2014) sugieren que las metas incumplidas causan depresión, pero Badri 

et al. (2022) creen que la rumiación patológica es un hábito de pensamiento que 

puede desencadenar una depresión. La rumiación continua también puede hacer 

que la depresión empeore y continúe. 

Sobre el segundo objetivo específico, demostró que existe una relación 

positiva baja entre reproches y la psicología positiva, los resultados evidencian que, 

con un coeficiente de correlación Rho de Spearman de -0,275 y un valor p de 0.048, 

dado que los profesores piensan en lo duro que te resulta concentrarte para realizar 

sus labores. 

Estos resultados son consistentes con el trabajo de Beneven et al. (2019) 

donde sus hallazgos determinaron que existe relación entre el bienestar del 

ambiente laboral con la salud docente, siendo el resultado (r = 0,48), la autoestima 

(r = 0,47) y la salud (r = 0,63) de los docentes. Demostraron que el papel de la 

autoestima en el apoyo de comportamientos relacionados con la salud que 

promueven la salud física y mental. Además, según nuestros hallazgos, cuando los 

docentes reconocen que su lugar de trabajo es un ambiente en el que se sienten 
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felices, las tendencias a la felicidad y la autoestima tienen un mayor impacto en los 

resultados de salud. 

Esto es corroborado con el postulado de Ruiz et al., (2017) quienes señalan 

que la tendencia a la rumiación predice la presencia de síntomas depresivos y la 

aparición de depresión, un estado emocional negativo. Asimismo, Dezhu (2015) 

desarrollaron un marco teórico que ubica la emoción y la cognición en un contexto 

cultural. Lo mismo puede decirse de Badri et al. (2022) precisaron que la 

satisfacción con la vida es el estado subjetivo de estar satisfecho con la propia vida, 

debido a los logros personales, sentir que uno está donde debe estar o cerca de 

lograrlo. metas en la vida. Alarcón (2006) también señaló que la salud puede 

desempeñar un papel en el bienestar y la satisfacción con la vida. 

Para el tercer objetivo específico, se demostró que existe una relación 

positiva baja entre reflexión y la psicología positiva, los resultados evidencian que, 

con un coeficiente de correlación Rho de Spearman de -0,368 y un valor p de 0.007, 

dado que los profesores analizan los sucesos recientes para entender por qué 

están deprimidos. Resultados que es consistente con el trabajo de Puertas (2020), 

cuyos resultados obtenidos mostraron una correlación positiva igual a 0,653 entre 

la rumiación cognitiva y la ansiedad. Además, son similares con el trabajo de 

Chipoco et al. (2018) determinó la relación entre el bienestar y el estrés laboral. Los 

hallazgos demostraron la presencia de estrés (77%) y bienestar medio (84,4%). Se 

concluyó que existía una correlación negativa y débil de -0.210 entre el bienestar y 

el estrés laboral. 

Hernández et al. (2016) señalan que la reflexión se puede utilizar para 

resolver problemas, no solo pensando en el problema todo el tiempo, sino haciendo 

las cosas adecuadas para gestionar la duración y la intensidad de la rumia. La 

rumiación es cuando un individuo tiene pensamientos obsesivos, preocupaciones 

y planifica cada paso que está dando. Parece que las personas que rumian tienen 

esta tendencia a ayudarlos a reducir sus inseguridades e incertidumbres sobre la 

vida. La meditación se enfoca en resolver problemas, no en las preguntas mismas. 

La meditación proporciona una falsa sensación de seguridad y control, que no es 

duradera y, de hecho, hace que alguien empeore a la hora de enfrentarse a los 
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problemas habituales. La meditación se centra en los aspectos negativos de la vida 

de uno y, a menudo, puede causar depresión. 

La felicidad es una palabra que se ha utilizado de tantas maneras diferentes 

a lo largo de la historia y las culturas, que es difícil definirla en general. Flores (2019) 

describe la felicidad como un estado emocional de satisfacción, experimentado a 

nivel subjetivo. La felicidad se asocia con emociones y estímulos positivos la mayor 

parte del tiempo, pero la definición, evaluación y medición de la felicidad son 

complejas. Villalón (2021) cree que la felicidad se puede utilizar para describir tanto 

las buenas condiciones de vida como el estado de ánimo de alguien. Alarcón (2006) 

sugirió que la felicidad completa es una condición de calma emocional, paz y 

autosuficiencia. El logro personal está ligado a la idea de ser feliz, porque significa 

que un individuo está progresando hacia metas que considera valiosas. Hong 

(2016) cree que ser psicológicamente independiente puede incluir la activación de 

procesos tanto cognitivos como no cognitivos. La calidad de vida abarca tener 

experiencias de vida positivas, buenas habilidades personales y sociales, y 

comprensión del entorno. Esto es lo que Haugan (2019) cree que es la alegría de 

vivir, son las habilidades que la persona necesita es lo que explota las deficiencias 

cognitivas de la persona y genera esperanza en ella. 

A veces, tan pronto como desaparece el desencadenante de la rumiación, el 

reflejo psicológico desaparece naturalmente en unos pocos días. Si la situación que 

estaba provocando el reflejo dura semanas y está causando problemas importantes 

en la vida de uno, es importante acudir a un psicólogo. Cada caso es diferente, y 

cada paciente acude a un psicólogo diferente, pero generalmente las técnicas y 

estrategias consideradas que se utilizan para ayudar a dejar de rumiar son las 

técnicas de psicoeducación y exposición. Las personas que experimentan 

ansiedad, depresión o estrés pueden correr el riesgo de sufrir otros problemas 

psicológicos. A través de la psicología positiva, existen muchas estrategias para 

prevenir y tratar estos problemas, fomentando emociones positivas en las personas 

en riesgo.  
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VI. CONCLUSIONES

Primera Existe relación directa y moderada (Rho: -0,509 y p-valor de 0,000), 

entre la rumiación y la psicología positiva de los docentes de 

instituciones educativas de Huariaca, Cerro de Pasco.  

Segunda Existe relación directa y moderada (Rho: -0,525 y p-valor de 0,000), 

entre la rumiación depresiva y la psicología positiva de los docentes 

de instituciones educativas de Huariaca, Cerro de Pasco. 

Tercera Existe relación directa y baja (Rho: -0,275 y p-valor de 0,048), entre 

los reproches y la psicología positiva de los docentes de instituciones 

educativas de Huariaca, Cerro de Pasco.  

Cuarta Existe relación directa y baja (Rho: -0,368 y p-valor de 0,007), entre la 

reflexión y la psicología positiva de los docentes de instituciones 

educativas de Huariaca, Cerro de Pasco. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera Se recomienda a los responsables de la IE ayudar a los profesores a 

analizar cuál es el origen del malestar que causa los pensamientos 

rumiantes para poder brindar soluciones a través de pensamientos 

positivos. 

Segunda Se recomienda a los responsables de la IE realizar terapias 

individuales y colectivas para controlar y mejorar aspectos negativos 

de las personas afectadas por pensamientos negativos. 

Tercera Se recomienda a los responsables de la IE mantener una evaluación 

e innovar con técnicas nuevas en psicología para solucionar este 

síndrome y ayudar a los profesores con sus labores diarias. 

Cuarta Se recomienda a los responsables de la institución educativas a 

utilizar técnicas psicológicas para prevenir la presencia de 

rumiaciones en los docentes y así evitar cualquier daño o presencia 

suicida. 

Quinta Se recomienda a los investigadores futuros a emplear muestras 

diferentes, ya que la rumiación se puede relacionar con muchas otras 

variables, como la clase social, la clase laboral, la diferencia entre 

maestros en instituciones públicas y privadas, y si las personas 

pertenecen al tercio superior de la sociedad. También es importante 

examinar a personas desempleadas y ocupadas de ambos sexos y 

edades, para ver si cuentan con el apoyo emocional de sus familias o 

no. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Rumiación y la psicología positiva de los docentes en instituciones públicas, Cerro de Pasco, 2022 
AUTOR:  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general 
¿Qué relación existe 
entre la rumiación y la 
psicología positiva de 
los docentes en 
instituciones 
públicas, Cerro de 
Pasco, 2022?  

Problemas 
específicos: 

1) ¿Cuál es la relación
entre rumia depresiva
y la psicología 
positiva de los 
docentes en 
instituciones 
públicas, Cerro de 
Pasco, 2022?  

2) ¿Cuál es la 
relación entre los 
reproches y la 
psicología positiva de 
los docentes en 
instituciones 
públicas, Cerro de 
Pasco, 2022?  

Objetivo general 
Determinar la 
relación entre las 
Rumiación y 
psicología positiva 
de los docentes en 
instituciones 
públicas, Cerro de 
Pasco, 2022.  

Objetivos 
específicos: 

1) Determinar la 
relación entre la 
rumia depresiva y la 
psicología positiva 
de los docentes en 
instituciones 
públicas, Cerro de 
Pasco, 2022 

2) Determinar la
relación entre los
reproches y la 
psicología positiva 
de los docentes en 
instituciones 
públicas, Cerro de 
Pasco, 2022 

Hipótesis general 
Existe relación 
significativa entre 
Rumiación y psicología 
positiva de los 
docentes en 
instituciones públicas, 
Cerro de Pasco, 2022. 

Hipótesis 
específicas: 

1) Existe relación
significativa entre la
rumia depresiva y la
psicología positiva de
los docentes en
instituciones públicas,
Cerro de Pasco, 2022.

2) Existe relación
significativa entre los
reproches y la
psicología positiva de
los docentes en
instituciones públicas,
Cerro de Pasco, 2022.

3) Existe relación 
significativa entre la 
reflexión y la 

Variable independiente: Rumiación 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel y 
rango 

Rumia 
depresiva 

• Pesimismo

• Desmotivado

1,2,3,5 
6,8,9,17,1

9 

Ordinal 

con 

opciones 

de 

respuesta 

tipo Likert: 

Nunca (1) 

Casi nunca 
(2) 

Alguna vez 
(3) 

Casi 
siempre (4) 

Siempre 
(5) 

Bajo 

[22-51] 

Moderado 

[52-81] 

Alto 
[82-110] 

Reproches 
(pensamientos 

de carga 
negativa) 

• Estados
emocionales
negativos

• Melancolía

4,10,13,
14 

15,16,18, 

Reflexión 
(adaptativo, 

inocuo) 

• Estrategias para
solución de
problemas

• Proceso de
Introspección

7,11,12 

20.21.22 

Variable dependiente: Psicología positiva 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Nivel y 
rango 

Sentido 
positivo de la 
vida: 

• Fracaso e
intranquilidad

• Pesimismo y vacío
existencial

20, 18, 
23, 22, 
19, 2, 
17, 11, 

7, 14, 26 

Ordinal con 

opciones 

de 

respuesta 

Baja 
[27-73] 
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3) ¿Cuál es la 
relación entre la 
reflexión y la 
psicología positiva de 
los docentes en 
instituciones 
públicas, Cerro de 
Pasco, 2022?  

3) Determinar la 
relación entre la 
reflexión y la 
psicología positiva 
en docentes en 
docentes de las 
instituciones públicas 
del distrito de 
Huariaca-Cerro de 
Pasco, 2022 

psicología positiva de 
los docentes en 
instituciones públicas, 
Cerro de Pasco, 2022. 

Satisfacción 
con la vida: 

• Condiciones de
vida

• Satisfacción con
los logros

4, 3, 5, 
1, 6, 10 

de tipo 

Likert: 

Nunca (1) 

Casi nunca 
(2) 

Alguna vez 
(3) 

Casi 
siempre (4) 
Siempre (5) 

Moderada 
[64-99] 

Alta 
[100-135] Realización 

personal: 
• Objetivos

apreciables para la
vida

• Placidez

8, 9, 21, 
24, 25, 
27 

Alegría de 
vivir: 

• Experiencias

positivas

• Sentirse

usualmente bien

12, 15, 
13, 16 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

INSTRUMENTOS MÉTODO DE ANÁLISIS 

Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Básico. 
Diseño: No experimental, transversal, 
correlacional  
Método: Hipotético-deductivo. 

Población:  

52 docentes  

Muestra:  

52 docente 

Muestreo: 

No probabilístico, 
intencional por 
conveniencia. 

Variable 1. Rumiación 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario  

Autor: Hernández et al. (2016). 

Variable 2: Psicología positiva 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Autor: Arias et al. (2016)  

Estadística descriptiva: 
Los datos se agruparán en niveles de 
acuerdo a los rangos establecidos, los 
resultados se presentarán en tablas de 
frecuencias y gráficos estadísticos. 

Estadística inferencial: 
Para la comprobación de la hipótesis se 
aplicó la estadística Rho Spearman 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones indicadores ítems escala Niveles y 
rango 

Rumiación 

La rumiación se 
define como una 
estrategia de 
regulación 
emocional que 
consta en pensar de 
manera repetitiva, 
pasiva y reflexiva en 
la propia tristeza, en 
sus causas y 
posibles 
consecuencias 

(Hernández et al., 

2016). 

La variable 
rumiacion fue 
analizada mediante 
las dimensiones: 
Depresión, 
reproches y 
reflexión. 
La rumiación se 
medirá mediante la 
escala de 
respuestas 
rumiativas 
RRS que consta de 
22 items 

Rumia depresiva Pesimismo 

Desmotivado 1,2,3,5 
6,8,9,17,19 

Ordinal con 

opciones de 

respuesta de 

tipo Likert: 

Nunca (1) 

Casi nunca 
(2) 

Alguna vez 
(3) 

Casi 
siempre (4) 
Siempre (5) 

Bajo 

[22-51] 

Moderado 

[52-81] 

Alto 

[82-110] 

Reproches 
(pensamientos de 
carga negativa) 

Estados emocionales 
negativos 
Melancolía 4,10,13, 14, 

15,16,18 

Reflexión 
(adaptativo, inocuo) 

Estrategias para 
solución de 
problemas 
Proceso de 
Introspección 

7,11,12 

20.21.22 

Hernández, A., García, R., Valencia, A. y Ortega, N. (2016). Validación de la Escala de Respuestas Rumiativas para población 

mexicana. Revista Latinoamericana de Medicina Conductual 6(2),66-74. https://www.redalyc.org/pdf/2830/283048876003.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/2830/283048876003.pdf
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Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Niveles y 
rango 

Psicología 
positiva 

La felicidad es un estado, y a 
la vez, un proceso dinámico, 
que es generado por la 
interacción de un amplio 
número de condiciones o 
variables que actúan sobre el 
individuo provocando 
respuestas terminales de 
naturaleza positiva. La 
felicidad se constituye en una 
experiencia subjetiva, las 
personas no respondemos de 
manera similar a las mismas 
variables, lo que generará 
diferentes niveles de felicidad 
entre las personas (Arias et 
al., 2016) 

El estudio de la 
variable se 
analizará a través 
de las 
dimensiones: 
Sentido positivo de 
la vida, 
satisfacción con la 
vida, realización 
personal, alegría 
de vivir: 

Sentido positivo 

de la vida: 

• Fracaso e

intranquilidad

• Pesimismo y
vacío
existencial

20, 18, 23, 22, 
19, 2, 17, 11, 

7, 14, 26 
Ordinal con 

opciones de 

respuesta de 

tipo Likert: 

Nunca (1) 

Casi nunca 
(2) 

Alguna vez 
(3) 

Casi 
siempre (4) 
Siempre (5 

Baja 
[27-73] 

Moderada 
[64-99] 

Alta 
[100-135] 

Satisfacción con 

la vida: 

• Condiciones de vida

• Satisfacción con los

logros

3, 4, 5, 1, 6, 
10 

Realización 

personal: 

• Objetivos

apreciables para

la vida

• Placidez

8, 9, 21 

24, 25, 27 

Alegría de vivir: 

• Experiencias positivas

• Sentirse usualmente

bien

12, 15 
13, 16 

Arias, W. L., Caycho, T., Ventura, J. L., Maquera, C., Ramírez, M., & Tamayo, X. (2016). Análisis Exploratorio De La Escala De 

Felicidad De Lima en Universitarios De Arequipa (Perú). Psychologia, 10(1), 13–24. https://doi.org/10.21500/19002386.2462 

https://doi.org/10.21500/19002386.2462
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Anexo 3. Instrumentos 

ESCALA DE RESPUESTAS RUMIATIVAS 
(Hernández et al., 2016) 

Estimado docente: 
Las personas piensan y hacen distintas cosas cuando se sienten tristes o abatidas por favor lea 
cada una de estas frases y señale en una escala del 1 al 4 como piensa o actúa cuando está abatido 
o triste, por favor indique lo que generalmente haces no lo que crees que debería hacer.

Nunca Casi nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 5 

1 2 3 4 5 

N° ÍTEMS ESCALA 

1 2 3 4 5 

Dimensión rumia depresiva 

1 Piensas en lo solo/a que te sientes 

2 Piensas: «No seré capaz de hacer mi trabajo/tarea si no soy capaz 
de quitarme esto de encima» 

3 Piensas en tus sensaciones de fatiga y molestias 

5 Piensas: «¿Qué he hecho yo para merecerme esto?» 

6 Piensas en lo pasivo/a y desmotivado/a que te sientes 

8 Piensas acerca de cómo pareces no sentir ya nada 

9 Piensas: «¿Por qué no puedo conseguir hacer las cosas?» 

17 Piensas en lo triste que te sientes. 

19 Piensas sobre cómo no te apetece hacer nada. 

Dimensión reproches 

4 Piensas en lo duro que te resulta concentrarte 

10 Piensas «¿Por qué siempre reacciono de esta forma?» 

13 Piensas acerca de una situación reciente, anhelando que hubiera 
ido mejor 

14 Piensas: «No seré capaz de concentrarme si continúo sintiéndome 
de esta manera» 

15 Piensas «Por qué tengo problemas que el resto de las personas no 
tienen 

16 Piensas: «¿Por qué no puedo controlar las cosas mejor?» 

18 Piensas sobre todos tus defectos, debilidades, fallos y 
equivocaciones. 

Dimensión reflexión 

7 Analizas los sucesos recientes para entender por qué estás 
deprimido 

11 Te vas por ahí solo/a y piensas en por qué te sientes así 

12 Escribes lo que estás pensando y lo analizas 

20 Analizas tu forma de ser para intentar comprender por qué estás 
deprimido/a. 

21 Te vas solo/a a algún sitio para pensar sobre cómo te sientes. 

22 Piensas en cómo estás de irritado contigo mismo/a. 
Hernández, A., García, R., Valencia, A. y Ortega, N. (2016). Validación de la Escala de Respuestas 

Rumiativas para población mexicana. Revista Latinoamericana de Medicina Conductual 
6(2),66-74. https://www.redalyc.org/pdf/2830/283048876003.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/2830/283048876003.pdf
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Cuestionario de psicología positiva 

(Arias et al., 2016)) 

Estimado docente: 

Este cuestionario es totalmente anónimo, ayudará a la institución a comprender el nivel de psicología 

positiva (felicidad) que Ud. experimenta. Por favor, examine cuidadosamente cada oración y luego 

marque con una X, en la columna de la derecha, la respuesta que expresa mejor su sentir. en base 

a la siguiente escala: 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

N
° ÍTEMS 

ESCALA 

1 2 3 4 5

Dimensión sentido positivo de la vida 

2Siento que mi vida está vacía. 
7Pienso que nunca seré feliz. 
1
1La mayoría del tiempo me siento feliz 
1
4Me siento inútil. 
1
7La vida ha sido injusta conmigo 
1
8Tengo problemas tan hondos que me quitan la tranquilidad 
1
9Me siento un fracasado/a. 
2
0La felicidad es para algunas personas no para mí 
2
2Me siento triste por lo que soy 
2
3Para mí, la vida es una cadena de sufrimientos 
2
6Todavía no he encontrado sentido a mi existencia. 

Dimensión satisfacción con la vida 
1En la mayoría de las cosas mi vida está cerca de mi ideal. 
3Las condiciones de mi vida son excelentes 
4Estoy satisfecho con mi vida. 
5La vida ha sido buena conmigo. 
6Me siento satisfecho con lo que soy. 
1
0Me siento satisfecho porque estoy donde tengo que estar. 

Dimensión realización personal 
8Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son importantes. 
9Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada en mi vida. 
2
1Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he alcanzado 
2
4Me considero una persona realizada. 
2
5Mi vida transcurre plácidamente. 
2
7Creo que no me falta nada. 

Dimensión alegría de vivir 
1
2Es maravilloso vivir 
1
3Por lo general me siento bien 
1
5Soy una persona optimista 
1
6He experimentado la alegría de vivir 

Arias, W. L., Caycho, T., Ventura, J. L., Maquera, C., Ramírez, M., & Tamayo, X. (2016). Análisis 
Exploratorio De La Escala De Felicidad De Lima en Universitarios De Arequipa (Perú). 
Psychologia, 10(1), 13–24. https://doi.org/10.21500/19002386.2462 

https://doi.org/10.21500/19002386.2462
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Anexo 4. Certificados de validación 
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Anexo 5. Fiabilidad 

Variable rumiación 

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 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 

P1 117,90 277,779 ,309 ,914 

P2 118,00 283,053 ,215 ,916 

P3 118,15 277,818 ,285 ,915 

P4 118,15 284,450 ,182 ,917 

P5 116,75 265,250 ,775 ,904 

P6 116,75 264,408 ,715 ,905 

P7 116,70 264,958 ,775 ,904 

P8 116,50 269,947 ,839 ,904 

P9 116,90 273,147 ,689 ,906 

P10 116,95 269,103 ,719 ,905 

P11 116,70 264,958 ,775 ,904 

P12 116,55 269,103 ,872 ,904 

P13 116,75 272,513 ,798 ,905 

P14 116,55 269,103 ,872 ,904 

P15 116,75 271,671 ,828 ,905 

P16 116,55 269,103 ,872 ,904 

P17 117,05 272,682 ,652 ,906 

P18 116,80 271,747 ,845 ,905 

P19 116,90 272,832 ,857 ,905 

P20 117,00 281,895 ,445 ,910 

P21 116,90 273,253 ,841 ,905 

P22 116,55 269,103 ,872 ,904 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

Ítems Cuestionario 0.912 22 
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Variable psicologia positiva 

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 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 

P1 124,65 315,503 ,760 ,971 

P2 124,65 315,503 ,760 ,971 

P3 124,35 306,766 ,652 ,972 

P4 124,05 314,366 ,677 ,972 

P5 124,20 307,116 ,826 ,971 

P6 124,00 318,105 ,683 ,972 

P7 124,65 315,503 ,760 ,971 

P8 124,65 315,503 ,760 ,971 

P9 124,35 306,766 ,652 ,972 

P10 124,05 314,366 ,677 ,972 

P11 124,20 307,116 ,826 ,971 

P12 124,00 318,105 ,683 ,972 

P13 124,65 315,503 ,760 ,971 

P14 124,35 306,766 ,652 ,972 

P15 124,05 314,366 ,677 ,972 

P16 124,20 307,116 ,826 ,971 

P17 124,00 318,105 ,683 ,972 

P18 124,15 310,029 ,779 ,971 

P19 124,40 309,095 ,708 ,972 

P20 124,30 299,800 ,871 ,971 

P21 124,20 309,853 ,793 ,971 

P22 124,25 307,355 ,897 ,971 

P23 124,20 307,116 ,826 ,971 

P24 124,00 318,105 ,683 ,972 

P25 124,65 315,503 ,760 ,971 

P26 124,35 306,766 ,652 ,972 

P27 124,05 314,366 ,677 ,972 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

Ítems Cuestionario 0.972 27 
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Anexo 6. Base de datos 

Rumia depresiva Reproches (pensamientos de carga negativa) Reflexión (adaptativo, inocuo) 

P1 P2 P3 P5 P6 P8 P9 P17 P19 P4 P10 P13 P14 P15 P15 P18 P7 P11 P12 P20 P21 P22 

2 1 4 1 2 1 2 2 2 2 5 5 1 2 2 3 4 1 1 2 1 1 

1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 4 1 1 3 

1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 4 3 

2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 

3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3 4 5 5 3 3 2 

1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 3 

2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

2 1 2 2 1 4 2 2 1 2 4 2 2 2 3 4 5 2 4 1 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 1 1 

3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 5 2 3 1 

3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 

1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 

1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 4 4 3 4 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 

1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 3 2 5 2 3 3 

1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 

3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 

3 1 3 2 2 1 1 3 1 1 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 1 3 

2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 

2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
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3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 

2 1 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 5 3 1 5 5 3 

1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 

2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 

2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 4 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 

1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 5 3 

1 1 3 1 3 1 2 3 1 3 5 3 4 1 3 3 3 3 2 3 2 4 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

2 1 2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 

1 1 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 2 3 1 

1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 4 3 3 

3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 4 2 3 

1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 4 2 4 3 3 3 

1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 

2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 

3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 4 2 2 

3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
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Sentido positivo de la vida Satisfacción con la vida: Realización personal Alegría de vivir 

P20 P18 P23 P22 P19 P2 P17 P11 P7 P14 P26 P4 P3 P5 P1 P6 P10 P8 P9 P21 P24 P25 P27 P12 P15 P13 P16 

4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 

5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 

5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 

3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 

3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 2 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 

5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 

4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 2 5 5 5 5 5 

4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 

5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

4 4 2 5 3 2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 

5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 

4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 

4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 

4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 1 3 1 1 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 

4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 

5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 4 5 5 2 4 5 4 5 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 2 5 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 2 2 4 2 5 4 4 5 

4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 

5 4 3 5 5 2 5 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 3 2 5 3 5 4 
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5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 

5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 

5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 

5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 

5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 

5 5 2 2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 

5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 4 4 4 

4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 2 2 2 4 4 1 1 5 4 5 4 

4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 

5 5 2 1 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 5 4 4 

4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 

5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 2 5 4 4 5 

5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 

5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 

4 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 5 4 5 5 

5 5 1 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 

4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

4 4 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 5 5 4 4 

5 5 2 5 5 3 5 5 5 4 4 4 2 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
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Anexo 7. Consentimiento informado 

Linx 

https://forms.gle/gqgn9vPcBA38mfDb8 
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