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Resumen 

La presente tesis planteó por objetivo determinar la relación entre bienestar psicológico y 

personalidad proactiva en una muestra constituida por 123 trabajadores que conforman el 

personal de salud de una clínica privada ubicada en Lima. En cuanto al método empleado, se 

consideró un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional, con un diseño no 

experimental y de corte transversal. Los instrumentos que se emplearon fueron la Escala de 

Bienestar Psicológico (BIEPS-A; Casullo, 2002) adaptado por Domínguez (2014) junto con la 

Escala de Personalidad Proactiva (EPP; Crant, 2000) adaptada por Carrillo (2013). Los 

resultados de la investigación indicaron que existe correlación significativa (p = 0.018) y 

positiva entre el bienestar psicológico y la personalidad proactiva (Rho = ,213*) cuyo tamaño 

de efecto fue pequeño. Asimismo, se identificó que, el 70.7% de los participantes presentaba 

un alto bienestar psicológico, mientras que, un 8.9% una alta personalidad proactiva y el 16.3% 

muy alta personalidad proactiva. La investigación permite concluir que, cuanto mayor es el 

bienestar psicológico, mayor también se manifestaría la proactividad como parte de la 

personalidad en los trabajadores participantes.  

Palabras clave: bienestar psicológico, personalidad proactiva, personal de salud  
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Abstract  

The objective of this thesis was to determine the relationship between psychological well-being 

and proactive personality in a sample made up of 123 workers who make up the health 

personnel of a private clinic located in Lima. Regarding the method used, a quantitative, 

descriptive-correlational approach was considered, with a non-experimental and cross-

sectional design. The instruments used were the Psychological Well-Being Scale (BIEPS-A; 

Casullo, 2002) adapted by Domínguez (2014) together with the Proactive Personality Scale 

(EPP; Crant, 2000) adapted by Carrillo (2013). The results of the research indicated that there 

is a significant (p = 0.018) and positive correlation between psychological well-being and 

proactive personality (Rho = ,213*) whose effect size was small. Likewise, it was identified 

that 70.7% of the participants had a high psychological well-being, while 8.9% had a high 

proactive personality and 16.3% a very high proactive personality. The research allows us to 

conclude that the greater the psychological well-being, the greater the proactivity would also 

manifest as part of the personality in the participating workers. 

Keywords: psychological well-being, proactive personality, health personnel
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I. INTRODUCCIÓN 

El personal de salud representa un grupo laboral con una gran responsabilidad, pues 

usualmente su rol se enfoca en el cuidado de las necesidades de salud; físicas, psicológicas y 

ocupacionales de las personas, asumiendo un trato directo con los usuarios. Sin embargo, dicho 

sector ocupacional en específico se vio notoriamente afectado por la propagación de la Covid-

19 (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2020), debido al incremento de 

las demandas en su labor, trayendo consigo un sobreesfuerzo físico y psicológico, lo cual 

amplió la probabilidad de exposición a estrés u otras afectaciones en su salud, en ese sentido, 

resulta muy importante conocer cómo se encuentra su estado de bienestar psicológico, ya que 

este constructo explora el funcionamiento emocional de la persona, el cual es clave para el 

desarrollo de su potencial en distintos ámbitos de la vida (Cuadra & Florenzano, 2003).  

Por tales razones, conocer cómo se viene desarrollando el bienestar psicológico en 

personal de salud es importante, sobre todo después del periodo crítico que significó la 

situación de emergencia sanitaria, aunado con los diversos cambios que cada persona afronta 

en su ámbito individual, en tanto, se espera que; el contar con una percepción optima de 

bienestar psicológico, alinee a la persona también en su rol profesional y esto traiga 

consecuencias favorables en la aplicación de estrategias loables, más aún si se trata de un 

personal de salud (Aguilera, 2015). 

En ese sentido, el desarrollo de la personalidad proactiva puede constituir una muestra 

del buen desempeño de todo colaborador, pues a través de la proactividad el trabajador se 

permite un comportamiento dinámico, así como la toma de control en las situaciones, iniciativa 

e innovación, como también un carácter estable, características que serían importantes de 

generar durante toda labor en la que se involucre un trato directo con las personas, tal y como 

la labor que realiza el personal de salud, pues el desarrollo de dichas actitudes traería consigo 
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beneficios en la receptividad del servicio y un trato afable, lo cual es clave para la satisfacción 

de los usuarios (Carbajal, 2017).  

En tanto, las características de las personas que cuentan con un adecuado bienestar 

psicológico, suelen adecuarse también al desarrollo de un perfil proactivo en lo laboral y con 

esta tesis se espera constatar dicha relación, con base en la información presentada, este trabajo 

planteó como objetivo central; determinar la relación entre bienestar psicológico y personalidad 

proactiva en personal de salud de una clínica privada de Lima y con la finalidad de responder 

a dicho planteamiento se generó este estudio, el cual logra estructurarse en un total de nueve 

apartados, los cuales permiten explicar el tema propuesto, a continuación se esquematizan los 

datos recabados por cada apartado:  

En el primer apartado, se presentó la descripción del problema y su formulación, 

también se dio a conocer los antecedentes, junto con objetivos, las hipótesis y la justificación. 

En cuanto al segundo apartado se señalaron las bases teóricas de cada constructo 

(bienestar psicológico y personalidad proactiva).  

En lo concerniente al tercer apartado se dio a conocer el método de la investigación, es 

decir, el tipo, ámbito temporal-espacial, variables, la población y muestra, los instrumentos, el 

procedimiento y análisis de los datos.  

Respecto al desarrollo de la investigación se ubica el apartado cuarto, dónde se 

presentaron los resultados, en el quinto apartado se discutieron los hallazgos, en el sexto 

apartado las conclusiones y en el séptimo apartado las recomendaciones.  

Para finalizar se ubican el octavo apartado dónde se expusieron las referencias, mientras 

que, en el noveno apartado los anexos. 
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1.1. Descripción y formulación del problema  

Los profesionales de la salud efectúan una ardua labor, pues los servicios que prestan 

se enfocan en velar por el cuidado integral de la salud y el bienestar, teniendo en la mayoría de 

casos un trato directo con los usuarios, lo cual trae consigo una importante responsabilidad no 

solo por su desempeño técnico/profesional, sino también por el trato humano, el cual es 

importante de cuidar para consolidar un servicio eficaz con los usuarios (Giraldo, 2015).  

La presencia del personal de salud, según lo expuesto por el Banco Mundial (BM, 2017) 

va de 1.8 médicos por cada 1000 personas, así como 4 enfermeras y obstetras por cada 1000 

personas a nivel mundial. Mientras que, en el Perú, la información del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2020) indicó que existen aproximadamente 96 468 enfermeras 

y enfermeros, como también 90 094 médicos.  

Dicho sector laboral cubre funciones en distintos ámbitos, algunos se orientan 

específicamente a atender necesidades de salud  físicas, otros prestan cuidados en el ámbito 

mental e incluso el personal de salud cubre atenciones también en el sector ocupacional, 

desarrollando labores de asistencialismo, evaluación, prevención, tratamiento e intervención, 

no obstante, independiente al campo de actuación que tenga el personal de salud, su labor es 

clave para la satisfacción del usuario y garantizar su bienestar, siendo relevante conocer 

elementos que coadyuven a que dichos profesionales potencien sus recursos (García & Gil, 

2016).  

En tanto, es preciso indicar que dicha labor requiere de una notable exigencia, pues el 

salvaguardar la salud física, mental y ocupacional de otros, necesita de preparación, 

compromiso y una actitud servicial, es decir, resulta un proceso demandante, más aún si a ello 

se suma lo acontecido en la pandemia por la Covid-19, la cual ha dejado numerosas secuelas 

que no solo afectan a nivel físico sino también en el plano psicológico, en ese sentido, el 

personal de salud, fue uno de los grupos ocupacionales de mayor afectación, ello sucedió 

debido a; la  exposición al riesgo en su labor, sobrecarga laboral, cambios abruptos, entre otros 
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factores que por supuesto, pueden interferir en el bienestar psicológico de tales profesionales 

(De La Cruz, 2020).  

En referencia a ello, Lozano (2020) reportó a través de su estudio que, los profesionales 

de salud con la propagación de la Covid-19, estaban viendo afectado su bienestar emocional, 

el autor indicó tasas elevadas de ansiedad en más del 23% de profesionales de salud de China. 

Por su parte, De La Cruz (2020) reveló información similar al aseverar que más de un 20% de 

trabajadores sanitarios de Italia mostraban impacto en su salud física y emocional a causa de la 

pandemia y las sobre exigencias que ello traía. También, Horesh y Brown (2020) dieron a 

conocer que, con la crisis sanitaria, las demandas laborales en personal de salud habían 

incrementado, exacerbando la vulnerabilidad psicológica de dichos trabajadores, junto con la 

percepción de un estrés negativo, en síntesis, muestran mayor sobrecarga laboral, como 

también cansancio físico y mental. 

En el Perú, las cifras revelaron también elevadas demandas cuantitativas de trabajo en 

el sector salud debido a la falta de personal por contagios, según el reporte de Chunga (2022) 

en aproximadamente 15 centros de salud estatales peruanos, han informado que un poco más 

de 2000 trabajadores de salud suspenden sus labores debido al contagio, esto creó una 

sobrecarga y exposición al estrés, afectando su bienestar psicológico.  

Cabe precisar que, dicha situación no solo viene afectando a profesionales que prestan 

labores en el sector público, sino que, el alcance, las demandas y/o exigencias, llegan también 

hacia el personal de salud que labora en el ámbito privado (Ríos, 2020), donde resultaría 

interesante conocer cómo es que dichos profesionales perciben en la actualidad su estado de 

bienestar psicológico, debido a que, tal constructo hace referencia a un conjunto de 

comportamientos que conllevan a la persona a funcionar de manera positiva, puesto que, 

afrontan asertivamente las dificultades y aprenden de ello, de esta manera profundizan en su 

sentido de la vida (Barra, 2010).  
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En tanto, el bienestar psicológico comprende un constructo sumamente vinculado a la 

salud mental, la cual, con todas las secuelas de la exposición al contexto de crisis sanitaria, se 

ha visto afectada, según los aportes de Harvey et al. (2021) la medición del bienestar 

psicológico permite conocer el sentir positivo y pensamientos constructivos en la persona 

respecto a sí mismo, y además es un elemento vinculado con áreas del funcionamiento social, 

psicológico y hasta físico.  

Conocer el bienestar psicológico de las personas implicaría evidenciar su percepción 

respecto a diversas vivencias, entre positivas y negativas, que también nos orientarían sobre su 

calidad de vida, sus vínculos interpersonales, sus metas y proyectos, ya que durante muchos 

años se ha indicado que el bienestar psicológico es un constructo que atiende a múltiples 

dimensiones, las cuales son necesarias de conocer para orientarnos hacia el equilibrio o 

armonía, y por el contrario la ausencia de bienestar psicológico traería consigo implicancias 

negativas en la vida de la persona y en sus comportamientos (Harvey et al., 2021). Cabe 

precisar que, en el personal de salud, ocurren ciertas particularidades respecto al bienestar 

psicológico, y es que diversos estudios entre los que destaca el trabajo de López-García et al. 

(2018) han indicado que las condiciones ambientales de la labor han generado implicancias en 

la percepción del bienestar psicológico; en ese contexto, se podría indicar que el sector salud 

durante los últimos años ha estado expuesto a altas exigencias en su labor que también 

resultarían significativas para el estado de bienestar psicológico que perciben dichos 

profesionales. Es por ello que, conviene profundizar y conocer más sobre este constructo en 

personal de salud y de esa manera poder indagar sobre otros elementos que sean de apoyo para 

la labor de dicho personal, puesto que, estos profesionales mantienen contacto directo con 

personas y si ello no se logra gestionar o resguardar de forma oportuna, podría repercutir 

también en el usuario agravando su sentir respecto a la atención recibida (García & Gil, 2016).  
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Sobre ello, la literatura psicológica contempla que elementos como la proactividad 

generan aportes eficientes dentro del desempeño laboral, más aún frente a situaciones de 

exigencia, ya que, una personalidad proactiva logra entenderse como un comportamiento que 

incita al cambio, las personas que la practican toman la iniciativa para actuar eficazmente en 

un ambiente determinado, y muestran habilidades para afrontar las incertidumbres (López, 

2010).  

Esta información se avala también en el estudio de Holguín (2017) al indicar que, la 

proactividad surge como un elemento importante para el afronte ante incidentes críticos, es 

decir, quienes la desarrollan pueden tener una mejor respuesta ante las exigencias y búsqueda 

de soluciones.  

En ese sentido, algunos especialistas como Gustems y Calderón (2014) consideran que, 

las personas proactivas suelen ser aquellas que cuentan con una base sostenible en su salud 

mental o recursos similares que aportan a la misma, como es el caso del bienestar psicológico, 

ya que, a través de él se pueden generar cualidades en la persona que faciliten el desempeño de 

una actitud proactiva y por supuesto esto traiga beneficios en su rol laboral, más aún si dicho 

rol involucra el trato directo con personas.  

Partiendo de dicha perspectiva, resulta importante ahondar en la exploración 

correlacional de los elementos: bienestar psicológico y personalidad proactiva en personal de 

salud, pues, por un lado, es importante conocer cómo vienen percibiendo su bienestar 

psicológico tal sector laboral, y así poder constatar si la solidez en dicho elemento tiene vínculo 

alguno con el fomento de un rasgo muy beneficioso en términos laborales como es el caso de 

la personalidad proactiva; para ello se toma en consideración lo expuesto también por el 

Ministerio de Salud (MINSA, 2020) quienes publicaron un documento técnico en el marco de 

crisis sanitaria, bajo Resolución Ministerial N° 180-2020-MINSA, con finalidad de 

concientizar a las organizaciones públicas y privadas en el cuidado de la salud mental del 
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personal de salud, de esta manera sugieren acciones de resguardo para el cuidado del 

colaborador y así crear una base sostenible que tenga impacto favorable en la atención 

brindada, la cual se espera sea humana, efectiva y orientada a la búsqueda de soluciones, en 

tanto, desde el MINSA (2020) se considera también fundamental que dichas necesidades se 

exploren en el sector privado, pues las altas demandas y los cambios acontecidos también los 

alcanzan y por su puesto las secuelas de la crisis sanitaria no es un tema ajeno a ellos.   

En síntesis, en este trabajo se contempla la participación del personal de salud de una 

clínica privada ubicada en Lima, tomando en cuenta que la capital del país, es dónde se 

concentró mayores situaciones de riesgo en contexto de emergencia sanitaria (MINSA, 2022), 

a su vez, en función a comentarios del área de gestión humana de la entidad participante, se 

indicó que, durante los últimos años producto de la propagación de la Covid-19, las demandas, 

retos y exigencias propuestas a los trabajadores de salud, se han incrementado, lo cual 

posiblemente esté trayendo dificultades en su bienestar psicológico, y con ello una respuesta 

desfavorable en sus aptitudes laborales, dificultando un involucramiento saludable con los 

usuarios u obstaculizando la resolución proactiva de situaciones complejas en el trabajo.  

Es por ello que, considerando la información presentada, se formuló la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Existe relación entre bienestar psicológico y personalidad 

proactiva en personal de salud de una clínica privada de Lima, 2023? 

1.2. Antecedentes  

1.2.1. Antecedentes nacionales 

Ferrer (2022) en Chimbote, desarrolló una investigación con el objetivo de determinar 

la relación entre las variables; proactividad y mejora continua en profesionales que laboraban 

en un hospital público. Se trató de una investigación básica, cuyo enfoque fue el cuantitativo, 

además de tener un diseño correlacional. La muestra de la investigación estuvo conformada 

por 246 profesionales quienes fueron evaluados con el cuestionario de mejora continua de 
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Vidalon y el cuestionario de actitud diseñado por Moreno. Los resultados señalaron que existe 

una relación significativa (p < .05) y positiva entre la mejora continua y proactividad                             

(Rho = .677**). La autora concluye que, cuanto mayor es la actitud proactiva en los 

profesionales de salud, mayor también son sus aportes de mejora continua.  

Palomino y Palomino (2022) en Apurímac, realizaron un estudio con la finalidad de 

establecer la relación entre bienestar psicológico y Burnout en trabajadores de un centro de 

salud público ubicado en Abancay. En cuanto a la metodología, se trató de un trabajo de 

enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y de diseño no experimental. La muestra estuvo 

constituida por 134 trabajadores de dicho centro, los cuales fueron evaluados con la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff, junto con el Inventario de Burnout (MBI) de Maslach. Los 

resultados de la investigación señalaron que el bienestar psicológico presenta correlación 

significativa (p < .05) y negativa con el Burnout (r = .501**), así también señalan la presencia 

de un 67.2% de trabajadores con un nivel medio de bienestar psicológico. Como conclusión 

indicaron que, cuanto menor es el Burnout, mayor es el bienestar psicológico en los 

trabajadores del centro de salud.  

Altamirano y Mendoza (2021) en Lima, desarrollaron una investigación con la finalidad 

de evaluar la relación entre el bienestar psicológico y el estrés laboral en personal del sector 

salud de una institución privada. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y 

de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 159 trabajadores del sector salud con 

edades entre los 18 a 65 años, quienes fueron evaluados con el cuestionario de Bienestar 

Psicológico de Ryff, junto con el inventario de Estrés Laboral de la OIT-OMS. Los resultados 

dieron a conocer que existe correlación significativa (p < .05) y negativa entre estrés laboral y 

bienestar psicológico (Rho = .638**). Los investigadores concluyen que, cuanto mayor es el 

bienestar psicológico, menor es el estrés percibido en el ámbito laboral para los trabajadores 

del sector salud que participaron de dicho estudio.  



 
 

9 
 

    

 

Jara y Pasapera (2021) en Lima, realizaron una investigación con la finalidad de 

determinar la relación entre bienestar psicológico y burnout en profesionales de salud de un 

hospital ubicado en el distrito de Supe. En cuanto al método, se trató de un estudio no 

experimental, de nivel correlacional y de enfoque cuantitativo. La muestra estuvo constituida 

por un total de 83 trabajadores profesionales de salud, quienes fueron evaluados con la Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff, junto con el Inventario de Burnout (MBI) de Maslach. En 

los resultados indicaron que no existía correlación (p > .05) entre el bienestar psicológico y 

Burnout, sin embargo, la dimensión realización personal si logró presentar correlación 

significativa (p < .05) y positiva con el bienestar psicológico (Rho = .389**). Los 

investigadores concluyeron que cuanto mayor es el bienestar psicológico en profesionales de 

salud, mayor también sería su realización personal.   

Ávila y Gamarra (2020) en Lima, efectuaron una investigación con la finalidad de 

determinar la relación entre bienestar psicológico y motivación laboral en personal de salud. 

La investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental, correlacional y de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 157 colaboradores de las áreas de salud, quienes 

fueron evaluados con la escala de bienestar psicológico de Ryff y Keyes, junto con la escala de 

motivación de Steers y Braunstein. Los resultados indicaron que existe correlación significativa 

(p < .05) y positiva entre el bienestar psicológico con la motivación laboral (Rho = .124*), 

motivación de logro (Rho = .229**) y motivación de afiliación (Rho = .150*). Los autores 

concluyeron que cuanto mayor es el bienestar psicológico, mayor es la motivación laboral en 

colaboradores de salud de establecimientos públicos. 

Choquecondo (2019)  en Arequipa, efectuó una investigación con el propósito de 

evaluar la relación entre la personalidad proactiva y el engagement en personal de transporte. 

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo 

conformada por 166 colaboradores, 25 pertenecientes al área administrativa y 141 al área 



 
 

10 
 

    

 

operativa, cuyas edades se encontraban entre los 20 a 67 años. Como instrumentos el autor 

aplicó la Escala de Comportamientos Proactivos en su versión adaptada por Salessi y Omar, 

junto con la Escala UWES, versión adaptada por Valdez y Ron. Los resultados de la 

investigación indicaron que existe una correlación positiva (Rho = .475**) y significativa                          

(p < .05) entre las variables, asimismo el autor detectó predominancia de un nivel alto de 

proactividad en los evaluados. Como conclusión, el autor indicó que, a mayor proactividad, 

mayor también es el engagement en los trabajadores.  

 

1.2.2. Antecedentes internacionales 

Caizaluisa (2022) en Ecuador, desarrolló un estudio con el propósito de conocer la 

relación entre la personalidad y el bienestar psicológico en personal médico de un centro de 

salud ubicado en Quito. El diseño del trabajo fue no experimental, de corte transversal y de 

tipo descriptivo – correlacional, la muestra estuvo conformada por 126 profesionales médicos 

entre varones y mujeres con edades entre los 21 a 70 años, quienes fueron evaluados con la 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff junto con el Inventario Multiaxial de Millon III 

(MCMI – III). Los resultados evidenciaron que el bienestar psicológico no se relaciona de 

forma significativa con la personalidad (p > .05), así también el autor indicó predominancia de 

un nivel elevado de bienestar psicológico con 69.8%. Como conclusión, en el estudio se da a 

conocer que el bienestar psicológico no se asocia con la personalidad en los profesionales 

médicos que participaron de la investigación.   

Campos et al. (2021) en Chile realizaron una investigación con el objetivo de evaluar 

la relación entre bienestar psicológico, con las variables; rasgos de la personalidad y eficacia 

colectiva en trabajadores del sector salud. Fue una indagación correlacional, de corte 

transaccional y enfoque cuantitativo, participó una muestra conformada por 51 trabajadores de 

una institución pública de salud, un 25.5% de técnicos, un 62.75% de profesionales y otros en 
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un 11.76%, cuyas edades oscilaban entre los 20 a 63 años, como instrumentos aplicaron la 

Escala de Bienestar psicológico de Ryff, el Big-Five Inventory de John y colaboradores, junto 

con la Escala de Eficacia colectiva en el Trabajo EFICOL de Campos y colaboradores. Los 

resultados revelaron que, el bienestar psicológico se relaciona de forma significativa (p < .05) 

en su dimensión autoaceptación con la apertura a la experiencia (Rho = .391**), en autonomía 

con conciencia de responsabilidad (Rho = .292*), en propósito de vida con amabilidad                         

(Rho = .360**). Los autores concluyen que un adecuado bienestar psicológico repercute 

favorablemente en la responsabilidad, amabilidad y apertura a la experiencia en trabajadores 

del sector salud.  

García et al. (2021) en México, realizaron un estudio con el propósito de conocer la 

relación entre bienestar psicológico y Síndrome de Burnout en personal de salud. Para dicho 

estudio, participaron 121 colaboradores entre médicos/as y enfermeros/as, con edades entre los 

22 a 67 años, fue una indagación correlacional, de enfoque cuantitativo, los instrumentos que 

emplearon los investigadores fueron la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, junto con el 

Maslach Burnout Inventory en la versión adaptada por Aranda y colaboradores. Los resultados 

indicaron que las dimensiones de bienestar psicológico se correlacionan de forma inversa o 

negativa con el cansancio emocional (Rho = -.275** a -.410**) y la despersonalización                        

(Rho = -.217* a -.372**), mientras que, con la realización personal la relación identificada fue 

positiva o directa (Rho = .354** a .477**). Los investigadores concluyen que los colaboradores 

del sector salud con mayor bienestar psicológico, son menos propensos al cansancio emocional 

y despersonalización, pero experimentan mayores posibilidades de realización personal. 

Colmenares y Aguilar (2020) en Venezuela, efectuaron una investigación con la 

finalidad de valorar la relación entre bienestar psicológico con el perfeccionismo y la 

disposición a fluir en personal de enfermería. Metodológicamente el estudio fue cuantitativo 

de alcance correlacional – descriptivo. La muestra estuvo constituida por un total de 150 
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enfermeras con edad promedio de 42 años, quienes laboraban en instituciones del estado y 

privadas ubicadas en la ciudad de Caracas. Los instrumentos que emplearon fueron la Escala 

de Bienestar Psicológico (EBP) de Sánchez Cánovas, junto con la Escala Multidimensional de 

Perfeccionismo Abreviada de Prieto y Vento y la Escala de Disposición a Fluir en el Trabajo 

(EDFT-3) de Millán y colaboradores. Los resultados indicaron presencia de relación 

significativa (p < .05) y directa entre bienestar psicológico y organización (Rho = .33**), 

disposición a fluir (Rho = .40**), sentido de control (Rho = .26**), implicación sobre la 

actividad laboral (Rho = .39**), unión entre acción y conciencia (Rho = .19*) y sensación de 

funcionamiento óptimo (Rho = .46**). Los investigadores concluyen que, el gozar de adecuado 

bienestar psicológico, permite al personal de enfermería desarrollar cualidades emocionales 

que facilitan su actividad laboral.  

Veliz et al. (2018) desarrollaron una investigación en Chile, con el objetivo de conocer 

la relación entre bienestar psicológico y Burnout, la muestra de dicha investigación estuvo 

conformada por 121 profesionales del sector salud que laboraban en la región de Lagos. En el 

ámbito metodológico el estudio fue cuantitativo de tipo descriptivo- correlacional, los 

instrumentos empleados por los investigadores fueron: la escala de bienestar psicológico de 

Ryff, junto con el Inventario de burnout (MBI) diseñado por Maslach. Los resultados indicaron 

que existía relación significativa (p < .05) positiva o directa entre el bienestar psicológico y la 

realización profesional (Rho = .53**), además los investigadores hallaron que el 21% de sus 

evaluados presentaba un bajo nivel de bienestar psicológico. Concluyen que cuanto mayor es 

el bienestar psicológico, mayor también es la realización profesional en las participantes.  

Finalmente, Millán et al. (2017) en México, realizaron un trabajo de investigación, el 

cual tuvo por propósito conocer la relación entre personalidad proactiva y conducta 

proambiental en adultos de la Ciudad de México, se trató de un estudio correlacional, de 

enfoque cuantitativo, la muestra estuvo conformada por 108 personas con edades entre los 20 
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a 50 años, siendo 53 varones y 55 mujeres, los cuales fueron evaluados con la Escala de 

Personalidad Proactiva diseñada por Crant, junto con la Escala de Conductas Protectoras del 

ambiente de Corral y colaboradores. Los resultados informaron que, predominaba un alto nivel 

de proactividad en el 64.8% de participantes, asimismo, reportaron existencia de correlación 

significativa (p < .05) y positiva entre personalidad proactiva y conducta proambiental                                    

(Rho = .263**), así también con la dimensión normas (Rho = .277**). El estudio concluye que 

la presencia de personalidad proactiva coadyuva al desarrollo de comportamientos 

proambientales o saludables. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

- Determinar la relación entre bienestar psicológico y personalidad proactiva en personal 

de salud de una clínica privada de Lima, 2023. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Identificar los niveles de bienestar psicológico y sus dimensiones en personal de salud 

de una clínica privada de Lima, 2023. 

- Describir según niveles de personalidad proactiva en personal de salud de una clínica 

privada de Lima, 2023.  

- Establecer la relación entre la dimensión aceptación/control de situaciones y 

personalidad proactiva en personal de salud de una clínica privada de Lima, 2023. 

- Establecer la relación entre la dimensión autonomía y personalidad proactiva en 

personal de salud de una clínica privada de Lima, 2023. 

- Establecer la relación entre la dimensión vínculos sociales y personalidad proactiva en 

personal de salud de una clínica privada de Lima, 2023. 

- Establecer la relación entre la dimensión proyectos y personalidad proactiva en personal 

de salud de una clínica privada de Lima, 2023. 



 
 

14 
 

    

 

1.4. Justificación 

Esta investigación logró justificarse en diversos ámbitos, como primer aspecto destacó 

por su valor teórico, ya que, al exponer la relación entre los elementos: bienestar psicológico y 

personalidad proactiva, se encontró un aporte novedoso en cuanto al vínculo de dichos 

constructos, pues existen muy pocos estudios sobre tal temática, en ese sentido, puede 

considerarse como un antecedente para aquellos profesionales que se encuentren interesados 

en generar investigaciones similares. Del mismo modo, a través de este trabajo se expusieron 

aspectos conceptuales y bases teórico-científicos sobre cada una de las variables, en tanto, 

dicha información supone mucha utilidad para profesionales de la psicología que deseen 

conocer más sobre tal temática, esto es favorable también para aportar a líneas de investigación 

como: psicología organizacional, salud mental, gestión empresarial, psicología ocupacional, 

entre otras.  

Por otro lado, es importante mencionar que este trabajo permite la resolución de una 

problemática a nivel social, ya que, en el contexto laboral se ha observado que a raíz de la 

pandemia por Covid-19, el personal de salud ha sido un grupo ocupacional ampliamente 

afectado, debido a las demandas psicológicas y físicas de su labor en tiempos de pandemia y 

por las secuelas ante la misma, es por ello que, este trabajo presenta también justificación 

social, pues los constructos seleccionados para este trabajo fueron evaluados en dicho grupo 

ocupacional, el cual se posiciona vulnerable, de esta manera, las contribuciones generadas a 

partir de este abordaje son convenientes para así lograr un soporte oportuno frente al tema 

planteado.   

En cuanto a la relevancia práctica de la investigación, se puede indicar que, con los 

hallazgos obtenidos tras la exploración de los objetivos formulados, se accede a información 

psicológica de utilidad para profesionales de la organización participante, que laboren en áreas 

de gestión humana y se interesen en implementar acciones aplicativas para la mejora y 
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protección del recurso humano, esto se lograría a través de la creación de talleres, o programas 

de prevención que sean diseñados en función a las necesidades presentadas en este trabajo, lo 

cual favorece a la creación de ideas prácticas que sean implementadas por otros investigadores 

en sectores similares partiendo de las nociones de este trabajo.  

Para finalizar, este trabajo también aporta a nivel metodológico, ya que, si bien este 

trabajo no se rige bajo un diseño instrumental, no obstante, se efectuaron procedimientos como 

el ajuste psicométrico de los instrumentos, sustentando que, las herramientas seleccionadas 

para recabar los datos, se encontraban aptas para su aplicación en la muestra del estudio y con 

ello se garantizó la veracidad de la información obtenida y conclusiones auténticas por parte 

de esta investigación. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

Ha: Existe relación positiva y significativa entre bienestar psicológico y personalidad proactiva 

en personal de salud de una clínica privada de Lima, 2023. 

Ho: No existe relación positiva y significativa entre bienestar psicológico y personalidad 

proactiva en personal de salud de una clínica privada de Lima, 2023. 

1.5.2. Hipótesis Específicas  

- Existe relación positiva y significativa entre la dimensión aceptación/control de 

situaciones y personalidad proactiva en personal de salud de una clínica privada de 

Lima, 2023. 

- Existe relación positiva y significativa entre la dimensión autonomía y personalidad 

proactiva en personal de salud de una clínica privada de Lima, 2023. 



 
 

16 
 

    

 

- Existe relación positiva y significativa entre la dimensión vínculos sociales y 

personalidad proactiva en personal de salud de una clínica privada de Lima, 2023. 

- Existe relación positiva y significativa entre la dimensión proyectos y personalidad 

proactiva en personal de salud de una clínica privada de Lima, 2023. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas sobre el tema de investigación    

2.1.1. Bienestar psicológico 

Definiciones 

 Casullo (2002) define esta variable de estudio como el sentir y pensar positivo que 

tiene el ser humano sobre sí mismo, vinculado no sólo a las experiencias del presente, sino 

también con proyección al futuro.  

Barra (2010) refiere que es un conjunto de comportamientos que conlleva a la persona 

a funcionar de manera positiva, puesto que, afronta asertivamente las dificultades y aprende de 

ello, de esta manera profundizar el sentido de la vida.  

Del mismo modo, Castro (2002) indica que son prácticas saludables que permiten el 

crecimiento personal, donde predomina un estado de ánimo positivo, en tanto la persona frente 

a circunstancias difíciles que generan malestar emocional, cuenta con los recursos necesarios 

para afrontar dichos eventos.  

Para Cuadra y Florenzano (2003) es el funcionamiento psicológico, en el cual la persona 

puede desarrollar todo su potencial, así mismo, este constructo tiene un papel importante en la 

prevención de enfermedades físicas y emocionales.  

Finalmente, Oramas et al. (2006) conceptualizan dicho constructo como aquellas 

sensaciones que permiten al individuo hacer juicio de su vida en general y desenvolverse 

adecuadamente en distintas áreas fomentando de esta manera la sana convivencia.  

 Modelos explicativos 

A continuación, se exponen los principales modelos teóricos sobre el constructo 

bienestar psicológico.   
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a) Psicología positiva 

La psicología positiva se centra en conocer aquellos factores que contribuyen al 

bienestar humano, en ese sentido, Seligman (como se citó en Gancedo, 2008) su autor principal 

impulsó su investigación; identificando, nombrando y estructurando cada uno de estos aspectos 

que conllevan al sujeto a un funcionamiento asertivo. Este modelo tiene base científica, amplía 

su foco de atención en fortalecer las capacidades, mecanismos adaptativos, fomentar bienestar 

psíquico y subjetivo, no se enfoca solamente en evadir las características negativas del sujeto 

o evitar su sufrimiento, tiene por objetivo complementar y equilibrar los estudios de la 

psicología, puesto que, durante los últimos años se enfatizó mucho en las patologías, mas no 

en las fortalezas del individuo (Diener et al., 2006). 

 Es por ello que, se resalta la exploración de constructos como el bienestar psicológico, 

de acuerdo con Diener et al. (2006) la psicología positiva postula la importancia de atender a 

dicho elemento por medio de los siguientes pilares:  

- Una vida plena, es la más conocida y hace referencia a experimentar emociones 

positivas, siendo partícipe de momentos felices lo mayor posible, las emociones 

positivas guardan relación también con la personalidad y componentes hereditarios 

(Diener et al., 2006).  

- La segunda vía es el engagement life, y tiene que ver con el placer que experimenta el 

ser humano con el compromiso con la tarea, alcanzando un estado de flow, es decir, 

sensación agradable y para ello se requiere de esfuerzo y dedicación (Diener et al., 

2006). 

- En la tercera vía, se encuentra la vida con significado es el menos desarrollado y guarda 

relación con la búsqueda de sentido, dentro de ella, el sujeto utiliza sus fortalezas para 

motivar a otros el desarrollo de sus potencialidades, dicha situación puede llevarse a 
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cabo dentro del sistema familiar, la escuela, comunidad e instituciones (Diener et al., 

2006). 

Resulta fundamental enfatizar que las primeras dos vías son de características 

individuales, mientras que la tercera, se extiende hacia un contexto más amplio (Diener et al., 

2006). 

Finalmente, durante los últimos años, Seligman (2002) integró una cuarta vía, detallada 

a continuación: 

- Vínculos positivos, explica que las relaciones sociales permiten momentos 

felices, pues las investigaciones señalan que las personas más extrovertidas y 

sociables se perciben como más felices, contribuyendo de esta manera en su 

bienestar. 

b) Modelo de Sánchez - Cánovas 

Desde este modelo, se explica el bienestar psicológico como un sentimiento de felicidad 

que invita al sujeto a reflexionar sobre la intensidad con que experimenta emociones 

agradables, dicho constructo puede explicarse de una manera más a detalle a través de dos 

principales aspectos que se integran entre sí, los cuales son: satisfacción con la vida y 

frecuencia de sentimientos y pensamientos, estos serán detallados en los siguientes párrafos 

(Sánchez – Cánovas, 2007):  

La satisfacción con la vida, se entiende como toda evaluación acerca de las propias 

experiencias en cada una de las áreas del sujeto, así como los objetivos y metas alcanzadas que 

genera un sentimiento de bienestar y felicidad (Sánchez – Cánovas, 2007). 

En tanto, el segundo aspecto, frecuencia de sentimientos y pensamientos se explica 

cuando la persona se involucra activamente con los demás de manera adecuada, siendo 

partícipe de un ambiente cálido, lo que conlleva a un incremento de las sensaciones agradables, 
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reduciendo cualquier sentimiento de incomodidad mediante la conducta de evitación (Sánchez 

– Cánovas, 2007). 

El modelo refiere que, es importante la integración de ambos elementos y estos no solo 

deben llevarse a cabo desde la perspectiva individual, sino también desde otros ámbitos de la 

vida, en ese contexto Sánchez – Cánovas (2007) clasifica el bienestar psicológico en cuatro 

componentes:  

- Bienestar subjetivo, guarda relación con un estado de plenitud, se enfoca en que el 

ser humano sea una persona con éxito donde disfrute de cada una de las actividades 

que realice (Sánchez – Cánovas, 2007). 

- Bienestar material, se traduce como la percepción positiva sobre los ingresos 

económicos que le permiten comprar aquello que necesita, es el conjunto de riquezas 

que permite incrementar su patrimonio (Sánchez – Cánovas, 2007). 

- Bienestar laboral, describe la productividad de los colaboradores y la participación 

que tiene en las distintas actividades que permiten su crecimiento profesional y 

fortalecimiento del trabajo en equipo (Sánchez – Cánovas, 2007). 

- Bienestar en las relaciones con la pareja, es el vínculo sentimental que se caracteriza 

por la comunicación, comprensión y resolución de conflictos, es uno de los 

componentes más importantes para el bienestar (Sánchez – Cánovas, 2007). 

Finalmente, el autor del modelo señala que la persona se encuentra satisfecha con la 

vida cuando existe equilibrio entre cada uno de los subcomponentes anteriormente indicados, 

situación que incrementa las emociones positivas y que permite fortalecer los recursos para 

afrontar acontecimientos difíciles de manera satisfactoria, alcanzando el bienestar psicológico 

(Sánchez – Cánovas, 2007). 
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c) Modelo integrado de desarrollo personal  

El modelo en mención fue propuesto por Ryff (1989) en el cual se centra en explicar el 

bienestar psicológico desde una postura multidimensional, es decir, la autora pone énfasis en 

que el bienestar psicológico no se puede medir o explorar por medio de un solo elemento, sino 

que, requiere del conocimiento de seis factores, detallados a continuación:  

- El primer componente es la autoaceptación, entendida como la tolerancia a las 

fortalezas y debilidades que tiene la propia persona, asimilando dichas cualidades 

(Ryff, 1989).  

- Un segundo componente se denomina; relaciones positivas, el cual representa la 

interacción y participación con los demás a través de vínculos sanos (Ryff, 1989). 

- Como un tercer componente se encuentra el propósito en la vida, el cual corresponde 

a establecer objetivos realistas para así encontrar un sentido a la vida (Ryff, 1989). 

- El cuarto componente se denomina crecimiento personal, y se entiende como la 

capacidad que tiene la persona para seguir fortaleciendo sus habilidades (Ryff, 

1989). 

- En un quinto componente se encuentra la autonomía, que significa tomar decisiones 

de manera propia (Ryff, 1989). 

- Finalmente, como sexto componente se ubica el dominio del entorno, el cual hace 

referencia al control que ejerce la persona frente a situaciones estresantes (Ryff, 

1989). 

d) Bienestar psicológico según Corey Keyes 

El autor centró sus investigaciones en el estudio del bienestar psicológico 

principalmente de tipo social, es decir, complementando lo expuesto por Ryff y Singer (2008) 

en este caso Keyes (1998) aborda el ámbito social de una manera más amplia, enfatizando la 

importancia que tiene la participación del sujeto con su entorno para un buen funcionamiento. 
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Ante ello, propone algunos elementos que intervienen en este proceso y que toman en 

consideración la manera en cómo se desenvuelve el ser humano con objetivo de fortalecer la 

percepción de bienestar.  

- El primer elemento es la coherencia social, entendido como la comprensión y 

preocupación por lo que ocurre en el mundo, percibiéndolo de una manera lógica y 

predecible, debe considerarse base principal para la buena interacción día a día 

(Keyes, 1998).  

- Un segundo elemento es denominado, integración social, entendido como la 

aceptación y participación de los grupos más desprotegidos a fin de que mejoren su 

calidad de vida.  

- Como tercer elemento, se encuentra la contribución social que significa aportar 

mediante acciones de responsabilidad social en el cual se encuentren mejorías 

(Keyes, 1998). 

En síntesis, Keyes (1998) comenta que los elementos explicados con anterioridad 

complementan el sentimiento de bienestar, se puede afirmar entonces la relevancia que tiene el 

papel de la sociedad, por eso es importante impartir valores, así como la persecución de metas 

de acción positiva en busca de una sana convivencia social. 

Dimensiones de bienestar psicológico 

     Considerando la perspectiva de Casullo (2002) el bienestar psicológico puede ser 

explicado, por medio de cuatro dimensiones, las cuales se detallan a continuación:   

a) La primera dimensión se denomina aceptación de sí y control de situaciones, se 

entiende como la capacidad de conocerse sin juzgarse, aceptando sus virtudes, 

fortalezas, así como los defectos y toma en cuenta las situaciones del pasado como 

experiencia para aprender, asimismo, representa el abordaje de un determinado 
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acontecimiento difícil a través de soluciones asertivas, mostrando control y auto 

competencia (Casullo, 2002). 

b) Como segunda dimensión se encuentra la autonomía, la cual consiste en la 

independencia para tomar decisiones, hacer elecciones y afrontar las consecuencias 

que se genere en relación a ella (Casullo, 2002). 

c) La tercera dimensión se denomina vínculos sociales, entendido como las relaciones 

interpersonales que influyen en el desarrollo y bienestar emocional del sujeto, entre 

las características principales se encuentra escuchar al otro y mostrar empatía 

(Casullo, 2002). 

d) Finalmente, la cuarta dimensión se reconoce como proyectos, significa plantear 

aquello que el ser humano quiere alcanzar, y para ello es necesario establecer una 

ruta de metas y los medios para alcanzarlas (Casullo, 2002). 

Características del bienestar psicológico        

En el ambiente laboral, la realización de actividades por parte de los colaboradores 

busca conseguir objetivos en común en mejora de la productividad, por lo cual el trabajador 

tiende a ser considerado  como elemento importante dentro de la organización. A ello se suma 

que un colaborador que tiene un equilibro del estado emocional y mental, muestra ser una 

persona feliz, por lo que tiene mejor funcionamiento psicológico, vive una mayor cantidad de 

años, tiene una mejor salud física, obtiene mejores trabajos y establece relaciones 

interpersonales de alta calidad, como manifiesta Diener y Biswas-Diener (2008). 

Al respecto, es preciso mencionar las características principales del bienestar 

psicológico propuestas por Diener et al. (1991):  

- La subjetividad, puesto que nace de las apreciaciones del sujeto que lo experimenta, 

siendo cada persona quien presenta vivencias significativas en su entorno, que son 

relevantes para su propio soporte y funcionamiento psíquico, físico y social. 
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- La presencia de indicadores positivos de reacción frente a las situaciones que afronta, 

los cuales resultan del proceso de información obtenidas previamente del entorno, 

siendo el autoconcepto, percepción y valoración de sí mismo. 

- La ausencia de factores negativos, permitirá que el individuo pueda mostrar sus 

capacidades en la solución de problemas, a ello Diener, propone que hay algunos 

entornos de la vida que afectan la percepción de bienestar, como pueden ser la 

satisfacción que se tiene del trabajo, la convivencia con la pareja, y las relaciones 

interpersonales, elementos que dependen y no pueden ser controladas, como son la 

cultura y la forma en que se organiza la vida de cada uno; por ende son aquellos que 

tienden a tener más influencia en el bienestar de cada persona. 

- La valoración global de la vida, que viene a ser la aceptación de las experiencias a lo 

largo de la vida, lo cual han hecho de cada individuo la persona que es en la actualidad, 

valorando lo que tiene, lo que está por alcanzar, y en ese proceso se fortalece el bienestar 

general de uno mismo. 

Factores que intervienen en el bienestar psicológico       

Según Viza (2023), los factores del bienestar psicológico son: 

- Factores de riesgo o vulnerabilidad, están relacionadas a contextos o  vivencias que 

ha experimentado la persona, que impiden el desarrollo integral de sí mismo, ya que 

pueden ser la causa de que el individuo tenga conflictos a nivel conductual, emocional 

y de salud. 

- Factores de protección,  son considerados como las circunstancias, herramientas o 

mecanismos de defensa, con los que cuentan los individuos,  los integrantes de un hogar 

y la sociedad para enfrentar situaciones de riesgo o vulnerabilidad emocional. 
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Bienestar psicológico y personal de salud 

  Como bien se ha explicado, el bienestar psicológico representa el desarrollo de las 

capacidades y el resultado positivo entre los objetivos y logros obtenidos que permiten e 

impulsan el crecimiento tanto a nivel personal como en otras áreas de la vida, en ese sentido, 

el ámbito profesional o los vínculos formados en dicha área también traen una implicancia en 

el bienestar psicológico percibido (González, 2002).  

En ese contexto, es preciso comentar que la labor que efectúan los profesionales de 

salud, sobre todo aquellos que se encuentran en primera línea, resulta exigente debido a la 

intensidad del trabajo, ya que, muchas personas acuden a instituciones de salud desde una 

perspectiva más asistencialista, ello hace posible que el ambiente en donde desarrolle sus 

labores el profesional de salud, sea crítico y demandante no solo en el ámbito físico sino 

también a nivel emocional (Ortega & Quispe, 2016).  

De igual manera, esto no solo resultaría así para los profesionales de salud de primera 

línea, sino que, también se puede reflejar en la labor cotidiana del profesional de salud, pues 

muchas veces los ambientes clínicos crean una percepción de estrés alrededor del servicio 

brindado, ya que, los usuarios suelen ser exigentes en temas de horario, rapidez de la atención 

producto de las dolencias manifestadas o apuro, situación que puede incrementar el estrés en 

los pacientes o usuarios, expresando dichas emociones en el trato con el profesional de salud 

(De La Cruz, 2020). 

En tanto, las situaciones relatadas podrían estar afectando el bienestar psicológico que 

perciben los profesionales de salud, diversos estudios entre los que resalta el trabajo de Lozano 

(2020) han dado a conocer que durante los últimos años el bienestar psicológico de muchos 

profesionales de salud se ha visto afectado, ya que en muchos casos sus niveles de ansiedad, 

estrés y cansancio físico habían incrementado. En síntesis, considerando los aportes de Reyes 

(2018) el bienestar psicológico aparece ante el balance entre las expectativas planteadas y los 
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logros que el sujeto ha alcanzado, principalmente en áreas de mayor interés como resulta ser el 

ámbito laboral, no obstante, experimentar estresores en dicho contexto podría estar afectan su 

percepción de bienestar psicológico, y ello consigo también traer repercusiones en su conducta 

para con los usuarios, por tales razones, resulta transcendental que dicho constructo pueda ser 

abordado, ya que, el contar con profesionales del sector salud que muestren niveles altos de 

bienestar psicológico, garantizaría un equilibrio que le facilite incluso contar con herramientas 

para alcanzar un sentido a la vida, satisfacción consigo mismo y por supuesto vínculos sociales 

saludables en su dinámica laboral (Díaz & Sánchez, 2002). 

2.1.2. Personalidad proactiva 

Definiciones 

Carrillo (2013) describe este constructo como toda persona que tiene energía positiva y 

que persigue la búsqueda de soluciones a los problemas a través de estrategias adecuadas para 

obtener resultados agradables. 

Carbajal (2017) indica que es una tendencia a comportarse dinámicamente ya que toma 

el control de la situación, muestra iniciativa para emprender, presenta un carácter estable, todo 

ello con objetivo de influir adecuadamente sobre las personas de su entorno.  

Por otro lado, Aguilera (2015) indica que la personalidad proactiva es una conducta 

automotivada dónde la persona se plantea objetivos con finalidad de crecer, se muestra 

innovador y optimista aún en las adversidades, persistiendo en sus esfuerzos hasta lograr 

resultados concretos.  

Salazar (2010) manifiesta que, la personalidad proactiva se define como la toma de 

acción y modificación de los acontecimientos que están alrededor de la persona, para que así 

no se vea afectado por lo que allí sucede, así mismo, la persona proactiva entiende que existen 

situaciones que no están bajo su control y lo acepta. 
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Finalmente, Salessi y Omar (2017) describe el constructo en mención como la actitud 

de toda persona que anticipa las consecuencias de sus acciones, y frente a momentos difíciles 

hace uso de sus recursos para así actuar con calma asumiendo responsabilidades. 

Teorías explicativas 

 A continuación, se exponen las principales teorías sobre el constructo personalidad proactiva.    

a) Teoría de la dimensión proactiva de la personalidad 

Bateman y Crant (1993) principales autores de dicha teoría explican la proactividad 

dentro del ámbito laboral, describiendo este término como la iniciativa que tiene el sujeto para 

mantener comportamientos óptimos que permitan al personal mostrar un buen trabajo, 

convirtiéndose de esta manera en un papel fundamental para sobresalir en un mundo tan 

competitivo y exigente, por este motivo, el principal objetivo de este modelo radica en conocer 

las diferencias de aquellos que influyen de manera positiva y productiva, en contraste de las 

personas que ejercen una influencia solo de carácter negativo.  

Reforzando lo expuesto, Grant y Ashford (2008) indican que las personalidades 

proactivas buscan constantemente generar un avance e impacto significativo dentro del entorno 

donde se desenvuelve, enfrentando las demandas cotidianas, mientras que, en las personas no 

proactivas se observan características opuestas pues dejan pasar las oportunidades, tienen 

dificultades para generar cambios y casi siempre evaden toda conducta que incite a la 

innovación.  

En ese sentido, la proactividad se distingue del aspecto afectivo y de los rasgos 

cognitivos, se centra especialmente en las acciones que brindan la posibilidad de modificar el 

ambiente en el que se desarrolla, es decir, las personas proactivas son capaces de crear sus 

propios entornos, ya que el comportamiento puede controlarse tanto de manera interna como 

externamente, de esta forma, la organización puede crecer satisfactoriamente. En síntesis, este 

modelo mide la actitud que tiene el ser humano hacia la proactividad (Bateman & Crant, 1993).  
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b) Teoría de la autorregulación 

Balkis y Duru (2007) elaboraron esta teoría psicológica para explicar que los 

colaboradores de una empresa ejercen un gran impacto dentro del mismo, ya que con sus 

actitudes y comportamientos propician contextos que generan un mejor desempeño y alto 

rendimiento. Entonces, este modelo persigue personas que se caractericen por una personalidad 

proactiva que propicien en sus compañeros, quienes no cuentan con estas conductas, un 

impacto y cambio, para así conducir sus acciones hacia un propósito, aunque durante el proceso 

se presenten dificultades o desafíos.  

Bajo esta misma línea, los autores establecen que; distintos acontecimientos que 

ocasionan en el trabajador la capacidad de seleccionar, interpretar y modificar situaciones, 

posteriormente poder intervenir en el lugar donde labora. La personalidad proactiva es un rasgo 

individual que cambia constantemente para finalmente mostrar conductas proactivas (Balkis 

&, Duru, 2007).  

Es precisamente la autorregulación, entendida como la competencia que implica que 

los pensamientos, emociones y acciones se encuentren planificadas y se adapten, si así se 

requiere, para poder alcanzar las metas y objetivos. Esto permite que el sujeto no se vea 

coaccionado por factores situacionales y continúe enfocado en observar todas aquellas 

oportunidades y tratando de mejorar para así ser emprendedores dentro de un entorno de mucha 

competitividad (Balkis &, Duru, 2007). 

De esta manera, la autorregulación representa una estrategia que el ser humano utiliza 

cuando está trabajando a fin de lograr crecimiento personal, por eso, cuando puede autorregular 

asertivamente las características presentes en la organización, esto es crucial para su buen 

rendimiento, incrementando la motivación e iniciativa hasta su consecución (Balkis &, Duru, 

2007). 
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c) Teoría del control 

En esta teoría se hace referencia a que toda situación de estrés o limitaciones que existen 

en la empresa conllevan a un comportamiento proactivo, puesto que, cuando se observa que la 

empresa atraviesa por dificultades, el trabajador buscará la forma de realizar cambios 

inmediatamente con finalidad de poder tener dicha situación controlada para así poder percibir 

una sensación de tranquilidad y bienestar (Reyes et al., 2014).  

En línea con esta propuesta teórica, se indica que la presión del tiempo para realizar 

determinadas actividades puede ser vista como un papel clave que propicia a la motivación e 

impulso para mejorar las acciones laborales de modo que los resultados sean los más óptimos 

posibles, frente a ello, puede afirmarse que estas y otras condiciones adversas como, por 

ejemplo, sobrecarga, entre otros, se relacionan positivamente con la proactividad, es decir, una 

conducta proactiva permite restablecer el ambiente interno de la organización (Reyes et al., 

2014). 

Cuando se presentan diversas demandas, el colaborador percibe que distintas 

actividades no se están llevando a cabo como corresponden, ocasionando no sólo mayor 

presión, también preocupación y desgaste emocional, lo que conlleva a tomar medidas que 

permitan cambiar estas características negativas para poder obtener resultados gratos y eficaces 

(Reyes et al., 2014). 

En tanto, la personalidad proactiva significa que el individuo asume la responsabilidad 

de que las acciones necesarias para el bien de la empresa, sucedan. Mediante esta variable se 

observa cómo el trabajador responde a las necesidades, toma decisiones y diseña un plan 

estratégico que permita preservar los ideales a largo plazo (Reyes et al., 2014). 
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Indicadores de la personalidad proactiva  

López (2010) menciona que, una personalidad proactiva presenta seis principales 

indicadores, los mismos que se describen a continuación:  

- El primer indicador se denomina: buscar oportunidades, y hace referencia a un 

proceso que tiene por objetivo conocer e identificar las circunstancias y diseñar 

planes más favorables para la empresa que permita su crecimiento y aceleración.  

- Como segundo indicador se encuentra la creación de oportunidades, haciendo 

referencia a la posibilidad de encontrar en una situación difícil una oportunidad 

para el crecimiento, así mismo, es poder crear espacios nuevos que brinden la 

posibilidad de conocer a nuevas personas con finalidad de surgir.  

- El tercer indicador es la iniciativa, que significa la capacidad para idear y 

emprender en cosas totalmente nuevas, aquello incrementa la motivación para 

comenzar a desarrollar algún proyecto o buscar soluciones creativas ante alguna 

dificultad.  

- El cuarto indicador se denomina: promotor de nuevas circunstancias, es 

entendido como el generar acciones diferentes a lo habitual, buscando una nueva 

realidad en donde las personas que son partícipes de dicha acción se 

comprometan para conseguir los resultados.  

- Un quinto indicador es la anticipación a los problemas, la cual representa una 

habilidad que beneficia a la organización cuando el trabajador evita o previene 

momentos difíciles, de esta manera no realiza esfuerzos extras para 

solucionarlo.  

- Por último, la actitud de control es el deseo que tiene la persona para ser guía o 

dirigir al grupo eficazmente, y para ello debe contar con las herramientas 

necesarias para un buen desenvolvimiento.  
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Personalidad proactiva y personal de salud 

Durante el contexto de la pandemia en el cual se puso en evidencia el afronte que realizó 

el personal de salud en dicho contexto, a través de la asistencia brindada a cada paciente, en 

sus diferentes áreas. Es de conocimiento público, que el personal de salud demostró su vocación 

de servicio hacia la ciudadanía, a través de su entrega constante, la capacidad de respuesta ante 

situaciones que no habían previsto durante los años de servicio, pues en un contexto de 

pandemia, era algo nuevo que tuvieron que afrontar. La proactividad de los profesionales de 

salud ante situaciones complejas que se vivieron en esos años de pandemia tuvo importancia 

por la ayuda brindada a los pacientes.  

La gente proactiva, localiza y crea oportunidades, toma la iniciativa y persevera cuando 

las cosas se ponen difíciles, puesto que permanecer asertivos ante la posibilidad del desastre 

no es solo cuestión de proactividad, sino también de percibirse a uno mismo como alguien con 

fuerza para soportar. Se realizó un estudio respecto a  los trabajadores hospitalarios, en donde 

participaron en los sondeos 315 doctores y enfermeras, un grupo con un promedio de 35 años 

de edad; obteniendo como resultado que en el personal de salud prevalece la personalidad 

proactiva a través del desempeño realizado, la resistencia y bienestar. (Chen, 2020). 

El personal de salud, como otros profesionales ante la situación que vivió el mundo en 

el contexto de la pandemia tuvo que buscar formas de afrontar dicha realidad, más aun en el 

ámbito laboral, en donde muchas organizaciones realizaron cambios, modificaciones afectando 

a ese grupo laboral. Médicos, enfermeras, técnicos, fue un grupo laboral que tuvo desafíos que 

afrontar, han estado como primera línea de atención, expuesto a circunstancias extremas para 

desempeñar su labor, a mayor riesgo de infección, largas jornadas laborales, en muchos casos 

sin el equipo apropiado y enfrentando angustia, fatiga, agotamiento ocupacional, 

incertidumbre, dilemas éticos e inusitadamente, estigma, que se manifiesta en violencia física 

y psicológica por parte de la población. (Pérez, 2020). Por ello se resalta las características 
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proactivas que mostraron para sobrellevar dicha situación; los individuos proactivos crean un 

cambio positivo en su entorno sin importar las restricciones ni los obstáculos, o incluso a pesar 

de estos. Los individuos proactivos son más proclives a sentirse satisfechos con el trabajo y a 

ayudar a los demás con sus tareas, principalmente porque establecen más relaciones con otras 

personas. (Robbins y Judge, 2013). 
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III. MÉTODO 

3.1. Tipo de investigación   

Respecto al enfoque, este trabajo fue cuantitativo, explicado por Hernández et al. (2010) 

como una indagación en la cual se emplea información medible y también cuantificable, este 

enfoque se caracteriza por la aplicación de procedimientos estadísticos que respondan a los 

objetivos formulados y a su vez faciliten la contrastación de las hipótesis planteadas.  

Por su parte, conforme a los aportes de Rojas (2011) fue una investigación de tipo 

descriptivo-correlacional, esto debido a que, el objetivo central del trabajo puntualizó 

determinar la relación entre bienestar psicológico y personalidad proactiva, asimismo, cada 

variable de estudio fue descrita en función a niveles o categorías.  

Para finalizar, es importante indicar que se hizo uso de un diseño no experimental, el 

cual se entiende como una indagación dónde no existe manipulación de variables, pues la 

observación de los elementos de estudio fue dada de forma natural, también fue transversal, ya 

que se recopilaron los datos en un solo momento (Kerlinger & Lee, 2002).  

3.2. Ámbito temporal y espacial   

Este estudio fue desarrollado entre el periodo de marzo del 2023 a agosto del 2023. En 

cuanto al ámbito espacial, el trabajo fue efectuado en una clínica privada ubicada en el distrito 

de Cercado de Lima, departamento de Lima, que se encarga de brindar servicios médicos 

asistenciales, como también servicios de salud ocupacional a diferentes organizaciones, en 

donde se desarrollan evaluaciones integrales de salud orientadas al ámbito laboral, así como a 

la elaboración de medidas preventivas para cuidar el bienestar de sus trabajadores a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

 



 
 

34 
 

    

 

3.3. Variables   

3.3.1. Bienestar psicológico 

Definición conceptual  

Valoración positiva que tiene el sujeto sobre sí mismo, que conlleva a mantener 

relaciones sociales saludables, tomar decisiones haciéndose responsable de las consecuencias 

que esto genere, y alcanzando los objetivos que se plantee (Casullo, 2002). 

 Definición operacional  

Puntuaciones obtenidas a través de los evaluados frente al instrumento: Escala de 

Bienestar Psicológico (BIEPS-A; Casullo, 2002) adaptada al contexto peruano por Domínguez 

(2014).  

Tabla 1 

Operacionalización de la variable bienestar psicológico 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

respuesta 

Niveles y 

rangos 

Nivel de 

medición 

 

Aceptación/ 

control de 

situaciones 

 

 

 

Autonomía 

 

 

Vínculos 

sociales 

 

Proyectos 

Sensación de 

control 

Auto 

competencia. 

Autoaceptación. 

 

Independencia 

Asertividad 

Toma de 

decisiones. 

Confianza  

Capacidad de 

empatía. 

Valoración sobre 

la vida  

Plan de vida. 

2, 11 y 13 

 

 

 

 

 

4, 9 y 12 

 

 

5, 7 y 8 

 

1, 3, 6 y 10   

1=en 

desacuerdo, 

2= ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

y 3= de 

acuerdo.   

Bajo: 3 a 7 

Medio: 8 

Alto: 9 

 

 

Bajo: 3 a 7 

Medio: 8 

Alto: 9 

Bajo: 3 a 7 

Medio: 8 

Alto: 9 

Bajo: 4 a 9 

Medio: 10 a 

11 

Alto: 12 

 

Ordinal  

 

 



 
 

35 
 

    

 

3.3.2. Personalidad proactiva 

Definición conceptual  

Iniciativa que tiene el sujeto para mantener comportamientos óptimos que permitan 

mostrar un buen desempeño en lo laboral, convirtiéndose de esta manera en un papel 

fundamental para sobresalir en un mundo tan competitivo y exigente (Bateman & Crant, 1993). 

Definición operacional  

Puntuaciones obtenidas a través de los evaluados frente al instrumento: Escala de 

personalidad proactiva (EPP; Crant, 2000) adaptada al contexto peruano por Carrillo (2013).  

Tabla 2 

Operacionalización de la variable personalidad proactiva 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

respuesta 

Niveles y 

rangos 

Nivel de 

medición 

Unidimensional 

Conducta 

proactiva 

Iniciativa 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 y 10 

1= Totalmente 

en desacuerdo, 

2= Desacuerdo, 

3= 

Moderadamente 

en desacuerdo, 

4= Ni de 

acuerdo Ni en 

desacuerdo, 5= 

Moderadamente 

de acuerdo, 6= 

De acuerdo y 7 

= Totalmente 

de acuerdo. 

Muy bajo: 

10 a 56 

Bajo: 57 a 

59 

Promedio: 

60 a 62 

Alto: 63 a 

64 

Muy alto: 

65 a más 

Ordinal 

3.4. Población y tamaño de muestra  

Población  

En esta investigación, la población estuvo conformada por personal de salud que labora 

en una clínica privada ubicada en Lima, cuyas edades oscilaron entre los 25 a 50 años. Según 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017) el personal de salud, se encuentra 
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integrado por aquellas personas que laboran prestando atención en distintas áreas de la salud, 

a través de diversas profesiones u ocupaciones, entre ellos se encuentran: médicos, 

enfermeras/os, odontólogos/as, tecnólogos/as médicos, obstetras, psicólogos/as, nutricionistas 

y trabajadores sociales. En ese sentido, el número de participantes que conformaron la 

población objetivo en este estudio fue de 123 trabajadores.  

Tamaño de muestra  

La muestra de esta investigación se constituyó por el total de la población equivalente 

a 123 trabajadores que conforman el personal de salud que laboran en una clínica privada 

ubicada en Lima con un tiempo igual o mayor a 6 meses en dicha organización, cuyas edades 

oscilaron entre los 25 a 50 años, además que, realizaban labores asistenciales de evaluación, 

diagnóstico y/o tratamiento, y mantenían contacto directo con los usuarios del establecimiento 

de salud participante. 

En este caso este muestreo es conceptualizado por Ventura et al. (2017) como un 

proceso en el cual todas las unidades definidas en la población objetivo son consideradas 

también la muestra, siempre y cuando cumplan con los criterios de selección especificados. 

Con ello se puede indicar que, la muestra estaría compuesta por el total de la población, siempre 

que los participantes cumplan con los siguientes criterios:  

Criterios de inclusión: 

‐ Adultos de ambos sexos con edades entre 25 a 50 años. 

‐ Quienes realicen labores asistenciales de evaluación, diagnóstico y/o tratamiento.  

‐ Quienes cuenten con un tiempo igual o mayor a 6 meses en la organización seleccionada 

para este estudio.  

‐ Aquellos que deseen participar de forma voluntaria.  

Criterios de exclusión: 

‐ Trabajadores mayores a 50 años o menores a 25 años.  
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‐ Quienes efectúen únicamente labores administrativas.  

‐ Aquellos que recientemente ingresaron a laborar en la organización seleccionada para 

este estudio (cuenten con un tiempo menor a 6 meses en su labor).  

‐ Quienes no deseen participar o no logren culminar con el proceso de evaluación.   

La tabla 3, permite visualizar las principales características de los trabajadores que 

conforman la muestra de este estudio:  

Tabla 3 

 Caracterización de la muestra 

Variables sociodemográficas Frecuencia Porcentaje 

Profesión 

Enfermería  65 53% 

Farmacia y bioquímica 18 15% 

Laboratorio clínico 11 9% 

Medicina 13 11% 

Obstetricia 4 3% 

Odontología 6 5% 

Psicología 2 2% 

Radiología  4 3% 
    

Sexo 
Mujer 88 71.5% 

Varón 35 28.5% 
    

Grupo de edad 

De 25 a 30 años 34 32.9% 

De 31 a 35 años 21 39.4% 

De 36 a 40 años 29 19.9% 

De 41 años a más 39 7.7% 
    

Tiempo en la labor 

De 1 a 5 años 38 31% 

De 6 meses a 1 año 39 32% 

Más de 5 años 46 37% 
    

Horario semanal 

48 horas a la semana 50 41% 

Más de 48 horas a la semana 39 32% 

Menos de 48 horas a la semana 34 28% 
    

¿Realiza horas extras en 

su centro laboral? 

No 68 55% 

Sí 55 45% 
    

 

 

3.5. Instrumentos   
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3.5.1. Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A) 

Ficha Técnica 

Nombre  : Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A) 

Autor (es) y año : Casullo (2002)  

Lugar de origen : Argentina 

Adaptación al Perú : Domínguez (2014) 

Finalidad : Valorar en adultos el estado de bienestar psicológico.   

Administración : Grupal e individual.   

Dirigido a  : Adultos.  

N° de ítems  : 13  

Tiempo de administración: 10 minutos.  

Dimensiones: Aceptación/ control de situaciones, autonomía, vínculos sociales y proyectos  

 Normas de corrección e interpretación.  

Esta prueba permite una calificación por dimensiones y a nivel global, para ello se toma 

en cuenta los puntajes hallados en cada pregunta, según las siguientes alternativas de respuesta: 

1 = en desacuerdo, 2 = ni de acuerdo ni en desacuerdo y 3 = de acuerdo. Posteriormente se 

realiza la sumatoria de las respuestas obtenidas agrupando dichas respuestas según los ítems 

correspondientes a cada dimensión o de forma global. Al obtener las sumas, estos valores son 

ubicados en la respectiva tabla de interpretación.   

Evidencias de validez y confiabilidad.  

Originalmente, las evidencias de validez del BIEPS-A, fueron exploradas por Casullo 

(2002) en adultos de la ciudad de Buenos Aires, ubicada en Argentina, para tales fines el 

investigador hizo uso de un análisis factorial de tipo exploratorio con rotación varimax, con 

ello indicó la presencia de cuatro factores, los cuales explicaban más de un 50% de varianza. 
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En cuanto a la confiabilidad, el autor señaló un coeficiente de 0.70 por medio del estadístico 

Alfa de Cronbach, evidenciando consistencia interna en dicho instrumento.  

Por su parte, Domínguez (2014) llevó a cabo en Lima, un estudio instrumental para 

explorar las evidencias de validez y confiabilidad del BIEPS-A, para ello empleó el análisis 

factorial confirmatorio, logrando también reportar la existencia de cuatro factores, un resultado 

que respalda la teoría original, cuyos valores se presentan aceptables: CFI 0.96; RMSEA 0.09; 

GFI 0.895 y AGFI 0.83. Finalmente, el investigador señaló una adecuada confiabilidad en la 

prueba, hallando un coeficiente de 0.96 para el estadístico Alfa de Cronbach, igualmente en las 

dimensiones reportó valores por encima de 0.83, lo cual señalaría una adecuada consistencia 

en el instrumento, cabe precisar que, la prueba también cuenta con baremos tentativos para la 

interpretación de sus puntajes. 

Robles (2020) en Lima, realizó un estudio instrumental en adultos de 20 a 58 años con 

el propósito de analizar las propiedades psicométricas del instrumento BIEPS-A, la muestra 

del estudio estuvo conformada por 300 adultos, en cuanto a la validez el análisis factorial 

confirmatorio demostró óptimos índices de ajuste (x2/gl = 2,394, GFI =,934, SMRM =,0512, 

RMSEA =,068, CFI =,953, TLI =,937), así también el autor realizó el análisis de ítems, dando 

a conocer valores superiores a .40, además, asimismo, reportó validez de contenido mediante 

V de Aiken ( .90). Respecto a la confiabilidad los coeficientes Alfa de Cronbach ( .842) y 

Omega de McDonald de ( .849) señalan que la prueba es confiable, en ese sentido, el autor 

concluye que el BIEPS-A es un instrumento que posee adecuados valores de validez y 

confiabilidad en adultos de Lima.  

Igualmente, Palomino (2020) en Lima, realizó la adaptación del instrumento BIEPS-A 

en una muestra de 309 adultos residentes en el distrito de Independencia, en cuanto a la validez 

fue determinada mediante juicio de expertos, indicando un valor V de Aiken de 1, resultando 

adecuado, de igual manera efectuó el análisis factorial confirmatorio dando a conocer un 
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óptimo ajuste: (x2/gl = 2.255; GFI = .940, SRMR = .489, CFI = .933 y TLI = .912). En lo 

concerniente a la confiabilidad fue determinada por consistencia interna, reportando un 

adecuado Alfa de Cronbach (.836) y Omega de McDonald (.851), el autor señala que el BIEPS-

A, es un instrumento confiable y válido en población limeña.  

A continuación se presenta las evidencias psicométricas realizada al instrumento a 

efectos de ser utilizadas en el presente trabajo de investigación. 

a) Análisis de validez de la Escala de Bienestar Psicológico BIEPS-A (Casullo, 2002) 

adaptada por Domínguez (2014) 

En esta investigación se efectuó un estudio piloto, con el propósito de identificar 

indicadores de validez ítem – test en el instrumento de estudio, para ello se contó con la 

participación de 56 trabajadores que formaban parte de la población objetivo de este estudio. 

Los resultados del análisis según la tabla 4 revelaron adecuados indicadores, ya que los 

valores de asimetría y curtosis fueron óptimos, oscilando en el primer caso entre +/-3, 

mientras que en el segundo caso en +/-10, de igual forma, las correlaciones obtenidas fueron 

en su totalidad mayores a .300 (Meneses et al., 2013) esto revelaría la presencia de reactivos 

óptimos en el instrumento BIEPS-A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

    

 

Tabla 4 

Validez ítem-test para la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A; Casullo, 2002) adaptado 

por (Domínguez, 2014) 

Dimensión  Ítem M DE g1 g2 h2 r 

Aceptación/ 

control de 

situaciones 

2 2.89 0.31 -2.61 4.99 0.74 ,739** 

11 2.91 0.28 -2.96 7.01 0.67 ,827** 

13 2.98 0.13 -2.48 6.50 0.80 ,459** 

Autonomía 

4 2.91 0.28 -2.96 7.01 0.64 ,408** 

9 2.75 0.43 -1.18 -0.61 0.60 ,710** 

12 2.61 0.65 -1.43 0.86 0.68 ,850** 

Vínculos 

sociales 

5 2.70 0.53 -1.58 1.71 0.89 ,903** 

7 2.82 0.43 -2.40 5.47 0.70 ,610** 

8 2.73 0.52 -1.84 2.67 0.79 ,885** 

Proyectos 

1 2.93 0.26 -2.42 9.05 0.83 ,352** 

3 2.86 0.35 -2.09 2.48 0.62 ,518** 

6 2.64 0.64 -1.61 1.38 0.68 ,834** 

10 2.96 0.18 -2.14 5.35 0.69 ,512** 

Nota. M: media; DE: desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de 

Fisher; h2: Comunalidad; r: correlación ítem- dimensión 

 

b) Análisis de confiabilidad  de la Escala de Bienestar Psicológico BIEPS-A (Casullo, 

2002) adaptada por Domínguez (2014) 

En este estudio, se determinó la confiabilidad por consistencia interna del BIEPS-A, a 

través de los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald’s, cuyo resultado dio lugar 

a valores superiores a 0.700, es decir, los puntajes obtenidos oscilaron entre 0.704 a 0.795, esta 

información según Meneses et al. (2013) alcanzaría una adecuada confiabilidad en la prueba 

BIEPS-A, según se detalla en la tabla 5.   

 

 

 

 



 
 

42 
 

    

 

Tabla 5 

Confiabilidad bajo el método de consistencia interna en la Escala de Bienestar Psicológico 

(BIEPS-A; Casullo, 2002) adaptado por (Domínguez, 2014) 

Instrumento Alfa de Cronbach  Omega de McDonald’s N° de ítems 

BIEPS-A 0.736 0.748 13 

Aceptación/ control de 

situaciones 
0.741 0.795 3 

Autonomía 0.713 0.745 3 

Vínculos sociales 0.735 0.781 3 

Proyectos 0.704 0.743 4 

 

3.5.2. Escala de personalidad proactiva (EPP) 

Ficha Técnica 

Nombre   : Escala de personalidad proactiva (EPP) 

Autor (es) y año : Crant (2000) 

Lugar de origen : Estados Unidos  

Adaptación al Perú : Carrillo (2013) 

Finalidad  : Valorar el nivel de proactividad en el ámbito laboral   

Administración : Grupal e individual.   

Dirigido a  : Adultos laboralmente activos.  

N° de ítems  : 10 

Tiempo de administración: 10 minutos.  

Dimensiones  : El instrumento es de estructura unidimensional  

Normas de corrección e interpretación.  

Esta prueba permite una calificación global, para ello se toma en cuenta los puntajes 

hallados en cada pregunta, según las siguientes alternativas de respuesta: 1= Totalmente en 
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desacuerdo, 2= Desacuerdo, 3= Moderadamente en desacuerdo, 4= Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo, 5= Moderadamente de acuerdo, 6= De acuerdo y 7 = Totalmente de acuerdo. 

Posteriormente se realiza la sumatoria de las respuestas obtenidas, finalmente este valor es 

ubicado en la respectiva tabla de interpretación.   

Evidencias de validez y confiabilidad. 

 Originalmente, el instrumento en su versión breve fue sometido a validez de criterio 

por Crant (2000) reportando una correlación significativa (p < 0.01) con otra prueba de 

naturaleza teórica similar: Escala de intención emprendedora (r = 0.92), lo cual evidenciaría 

una fuerte relación, en cuanto a la confiabilidad el autor señaló que la prueba presentaba 

adecuada consistencia con un valor Alfa de Cronbach de 0.86, así también aplicó el 

procedimiento test re-test, encontrando una estabilidad temporal en 3 meses con el valor de 

0.72.  

En nuestro contexto, el instrumento fue revisado por Carrillo (2013) reportando índices 

de homogeneidad corregida, cuyos valores oscilaban entre 0.31 a 0.56, lo cual representa un 

indicador óptimo en los ítems, del mismo modo, el autor tras aplicar el análisis factorial 

exploratorio reveló la existencia de un único factor en el instrumento, al igual que en la versión 

original. Finalmente, se precisa que, la prueba cuenta con consistencia interna, pues presentó 

un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.86 y bajo el método de dos mitades un valor de 0.72, 

revelando adecuadas propiedades psicométricas, contando también con baremos tentativos 

para la interpretación de sus puntajes.  

De igual forma, Bojórquez y Cáceres (2022) realizaron un estudio instrumental en la 

prueba EPP en una muestra de 302 adultos que residen en Lima, dando a conocer validez en la 

prueba, la cual fue determinada por medio de un análisis factorial confirmatorio, reportando 

una estructura unifactorial (x2 = 95.32, gl = 35, x2/gl = 2.72, CFI = .949, TLI = .934, RMSEA 

= .076 y SRMR = .044) obteniendo un adecuado ajuste, de igual forma, los investigadores 
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analizaron la confiabilidad del instrumento por medio de consistencia interna (ω = .89) 

señalando un valor alto, finalmente, concluyeron que la escala EPP cuenta con evidencias de 

validez y fiabilidad en adultos de Lima.  

Nunura (2021) en Lima, analizó las propiedades psicométricas de la escala EPP para 

250 adultos del Cercado de Lima, reportando validez de contenido tras la evaluación de cinco 

expertos que dieron a conocer un valor V de Aiken =.90. Igualmente, el autor detalló la 

confiabilidad de la prueba por medio del método de consistencia interna, indicando valores 

Alfa de Cronbach de .878 y Omega de .886, señalando una buena confiabilidad en el 

instrumento. El autor concluye que el instrumento EPP presenta una adecuada validez y 

confiabilidad para adultos de Lima.  

A continuación se presenta las evidencias psicométricas realizada al instrumento a efectos 

de ser utilizadas en el presente trabajo de investigación. 

a) Análisis de validez  de la Escala de Personalidad Proactiva EPP (Crant, 2000) 

adaptada  por  Carrillo (2013) 

En función al estudio piloto, se identificaron los indicadores de validez ítem – test en 

el instrumento de estudio, contando con la participación de 56 trabajadores que formaban parte 

de la población objetivo de este estudio. Los resultados del análisis según la tabla 6 revelaron 

adecuados indicadores, ya que los valores de asimetría y curtosis fueron óptimos, oscilando en 

el primer caso entre +/-3, mientras que en el segundo caso en +/-10, de igual forma, las 

correlaciones obtenidas fueron en su totalidad mayores a .300 (Meneses et al., 2013) esto 

revelaría la presencia de reactivos óptimos en el instrumento EPP. 
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Tabla 6 

Validez ítem-test para la Escala de personalidad proactiva (EPP; Crant, 2000) adaptado por 

(Carrillo, 2013)  

Ítem -test M DE g1 g2 h2 r 

1 5.93 1.43 -2.30 5.74 0.70 ,663** 

2 5.27 1.59 -1.41 1.77 0.68 ,625** 

3 6.00 1.27 -2.27 6.78 0.84 ,822** 

4 5.66 1.48 -1.65 2.72 0.71 ,801** 

5 5.82 0.99 -1.47 3.65 0.62 ,663** 

6 5.64 1.01 -0.94 2.15 0.64 ,536** 

7 5.71 1.07 -1.58 5.44 0.82 ,815** 

8 6.05 1.03 -2.25 9.20 0.83 ,828** 

9 5.86 1.03 -1.95 7.65 0.78 ,794** 

10 5.41 1.10 -0.63 0.68 0.68 ,478** 
Nota. M: media; DE: desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de 

Fisher; h2: Comunalidad; r: correlación ítem- dimensión 

 

b) Análisis de confiabilidad de la Escala de Personalidad Proactiva EPP (Crant, 2000) 

adaptada  por  Carrillo (2013) 

En este estudio, se determinó la confiabilidad por consistencia interna del EPP, a través de 

los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald’s, cuyo resultado dio lugar a valores 

superiores a 0.700, es decir, los puntajes obtenidos fueron respectivamente: 0.879 y 0.894, esta 

información según Meneses et al. (2013) alcanzaría una muy buena confiabilidad en la prueba 

EPP, según se detalla en la tabla 7.   

Tabla 7 

Confiabilidad bajo el método de consistencia interna en la Escala de personalidad proactiva 

(EPP; Crant, 2000) adaptado por (Carrillo, 2013) 

Instrumento Alfa de Cronbach  Omega de McDonald’s N° de ítems 

EPP 0.879 0.894 10 
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3.6. Procedimientos  

El paso inicial dentro del desarrollo de esta trabajo de investigación, consistió en 

continuar con la búsqueda y/o exploración de la información (conceptos, teorías, antecedentes) 

que permitieron fortalecer los aspectos teóricos del estudio, los cuales han sido importantes 

para la creación de la discusión de hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Asimismo, se 

efectuaron las respectivas coordinaciones con el personal encargado de admitir el permiso con 

la clínica participante, de modo que, se cumpliese con procedimientos éticos y se llevase a cabo 

una recopilación de datos organizada. Se construyó el formato de evaluación virtual en el cual 

fueron incluidos los instrumentos del estudio, junto con el consentimiento informado, y ficha 

virtual de datos sociodemográficos, datos que permitieron la inclusión y exclusión de los 

participantes según los criterios formulados en el trabajo. Se efectuó una recopilación de datos 

virtual, debido a que los horarios de los participantes solían ser variables, es por ello que, dicha 

modalidad de evaluación se instauró como una alternativa adecuada para la recopilación de 

datos en un tiempo promedio. El enlace evaluativo fue difundido por el área de gestión humana 

a través de los correos corporativos del personal, una vez culminada la recopilación de datos, 

se revisó la base de datos con el propósito de procesar la información sin sesgos.  

Posteriormente, se dio inicio al análisis estadístico de la información, empezando con 

la revisión psicométrica, dónde se contó con un grupo piloto de participantes, seguidamente se 

realizó el análisis de datos en función a objetivos de la investigación. Obtenidos los resultados, 

se procedió a redactar la discusión, junto con las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

de investigación. 

3.7. Análisis de datos 

En cuanto al análisis estadístico, es importante hacer mención del uso de los siguientes 

programas: para la presentación de los datos se empleó en primera instancia el programa 

Microsoft Excel 2010, por otra parte, sobre la revisión de evidencias psicométricas de las 
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pruebas estas fueron efectuadas con el programa Jamovi 2.2.5, finalmente para el análisis de 

objetivos y dar respuesta a las hipótesis generadas se empleó el programa SPSS 24.  

Los procedimientos a efectuar en una primera etapa del análisis de datos fueron: la 

confiabilidad, a través de los estadísticos Alfa de Cronbach y Omega de McDonald, asimismo, 

el análisis de ítems, con ayuda de los estadísticos de asimetría, curtosis, media y desviación 

estándar, la correlación ítem- test con apoyo del coeficiente r de Pearson y percentiles para la 

baremación tentativa de las pruebas BIEPS-A y EPP.  

Por otro lado, en lo que respecta al desarrollo específico de la investigación, se 

emplearon estadísticos de porcentajes y frecuencias de manera que, logre la descripción y 

calculen los niveles predominantes por cada variable, aunado a ello, se realizó la prueba de 

ajuste de bondad Shapiro Wilk, la cual es sugerida por los autores Arcones y Wang (2006) ya 

que, presenta mejor potencia estadística que otras pruebas, con ayuda de dicho procedimiento 

se logró determinar el estadístico a emplear para los planteamientos correlacionales, siendo en 

este caso Rho de Spearman pues se halló una distribución no normal en los datos analizados.  

En la tabla 8, se logra apreciar el resultado de la prueba de ajuste de bondad/ 

normalidad, que se efectuó para los elementos de estudio y sus dimensiones, para dicho análisis 

se consideró la prueba Shapiro Wilk, en tanto, los resultados señalaron valores p menores a 

0.050, esto indicaría que los datos proporcionados no se ajustan a una distribución normal, por 

lo tanto, se sugiere emplear pruebas estadísticas no paramétricas, como Rho de Spearman, ya 

que, los objetivos planteado en la tesis poseen una naturaleza correlacional.  
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Tabla 8 

Prueba de ajuste de bondad Shapiro Wilk en las variables estudiadas y dimensiones 

Variables/dimensiones 
Shapiro-Wilk 

Estadístico Sig. 

Bienestar psicológico 0.836 0.000 

Dimensiones  

Aceptación/ control de 

situaciones 
0.428 0.000 

Autonomía 0.729 0.000 

Vínculos sociales 0.724 0.000 

Proyectos 0.652 0.000 

Personalidad proactiva  0.905 0.000 
Nota. p<.05 no se ajusta a la distribución normal 
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IV.  RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

La tabla 9, da a conocer los niveles de bienestar psicológico en el personal de salud 

evaluado, obteniendo como resultado predominancia del nivel alto con 70.7%, seguido por el 

nivel medio con 22.8%, finalmente se halló un 6.5% de participantes con niveles bajos de 

bienestar psicológico. Respecto a las dimensiones, se encontró que, en la totalidad de las 

mismas, predomina el nivel alto, además, es la dimensión aceptación / control de situaciones 

la que presenta mayor puntaje porcentual en el nivel alto con 85.4%, seguido por la dimensión 

proyectos con 65.9%, la dimensión autonomía con 57.7% y finalmente la dimensión vínculos 

sociales con 55.3%. Por otro lado, se obtienen también puntajes de riesgo en el 17.9% de casos 

para la dimensión autonomía, en el 13.8% para vínculos sociales, en un 5.7% para aceptación 

control de situaciones y en el 4.9% para la dimensión proyectos debido a la presencia de niveles 

bajos.  

Tabla 9 

Niveles de bienestar psicológico y sus dimensiones en personal de salud de una clínica privada 

de Lima  

Bienestar psicológico 

Niveles 
Total 

Bajo Medio Alto 

f % f % f % f % 

Global 8 6.5 28 22.8 87 70.7 123 100 

Dimensiones 

Aceptación/ 

control de 

situaciones 

7 5.7 11 8.9 105 85.4 123 100 

Autonomía 22 17.9 30 24.4 71 57.7 123 100 

Vínculos 

sociales 
17 13.8 38 30.9 68 55.3 123 100 

Proyectos 6 4.9 36 29.3 81 65.9 123 100 
Nota. f = frecuencia; % = porcentaje  
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La tabla 10, permite describir la personalidad proactiva según niveles en el personal de 

salud evaluado, obteniendo como resultado predominancia del nivel muy bajo con 38.2%, 

seguido por el nivel bajo con 25.2%, el nivel muy alto con 16.3%, así también el nivel promedio 

con 11.4%, finalmente, se halló que tan solo el 8.9% de los participantes obtuvo un nivel alto 

en la personalidad proactiva.  

Tabla 10 

Niveles de personalidad proactiva en personal de salud de una clínica privada de Lima  

Niveles de personalidad proactiva  f % 

Muy bajo 47 38.2 

Bajo 31 25.2 

Promedio 14 11.4 

Alto 11 8.9 

Muy alto 20 16.3 

Total 123 100 
Nota. f = frecuencia; % = porcentaje  

 

4.2. Resultados inferenciales 

La tabla 11 permite visualizar que la dimensión aceptación/ control de situaciones del 

bienestar psicológico no presenta correlación significativa (p = 0.754) con la personalidad 

proactiva en los participantes, en tanto, se rechaza la hipótesis planteada.   

Tabla 11 

Relación entre la dimensión aceptación/control de situaciones y personalidad proactiva en 

personal de salud de una clínica privada de Lima  

Aceptación/ control de 

situaciones 

Personalidad proactiva  

Rho p r2 

0.029 0.754 - 
Nota. p<.05 existe correlación significativa**; r2= tamaño de efecto; Rho= coeficiente de correlación de 

Spearman.  

  

 

 

 



 
 

51 
 

    

 

La tabla 12 permite apreciar que la dimensión autonomía del bienestar psicológico no 

presenta correlación significativa (p = 0.527) con la personalidad proactiva en los participantes, 

en tanto, se rechaza la hipótesis planteada.   

Tabla 12 

Relación entre la dimensión autonomía y  personalidad proactiva en personal de salud de una 

clínica privada de Lima  

Autonomía 

Personalidad proactiva  

Rho p r2 

0.058 0.527 - 
Nota. p<.05 existe correlación significativa**; r2= tamaño de efecto; Rho= coeficiente de correlación de 

Spearman.  

La tabla 13 permite visualizar que la dimensión vínculos sociales del bienestar 

psicológico presenta correlación significativa (p = 0.005) y positiva con la personalidad 

proactiva, a su vez se halló un nivel medio en la correlación reportada (Rho = .253**) con un 

tamaño de efecto pequeño (r2  = .064). Esta información indicaría que la hipótesis planteada es 

aceptada.  

Tabla 13 

Relación entre la dimensión vínculos sociales y personalidad proactiva en personal de salud 

de una clínica privada de Lima  

Vínculos sociales 

Personalidad proactiva  

Rho p r2 

,253** 0.005 ,064 
Nota. p<.05 existe correlación significativa**; r2= tamaño de efecto; Rho= coeficiente de correlación de 

Spearman.  

 

La tabla 14 permite apreciar que la dimensión proyectos del bienestar psicológico no 

presenta correlación significativa (p = 0.081) con la personalidad proactiva en los participantes, 

por ende, se rechaza la hipótesis planteada.   
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Tabla 14 

Relación entre la dimensión proyectos y  personalidad proactiva en personal de salud de una 

clínica privada de Lima  

Proyectos 

Personalidad proactiva  

Rho p r2 

0.158 0.081 - 
Nota. p<.05 existe correlación significativa**; r2= tamaño de efecto; Rho= coeficiente de correlación de 

Spearman.  

La tabla 15 permite visualizar que el bienestar psicológico presenta correlación 

significativa (p = 0.018) y positiva con la personalidad proactiva, a su vez se halló un nivel 

medio en la correlación reportada (Rho = .213*) con un tamaño de efecto pequeño (r2 = .045). 

Esta información indicaría que la hipótesis general de la investigación es aceptada. 

Tabla 15 

Relación entre bienestar psicológico y personalidad proactiva en personal de salud de una 

clínica privada de Lima  

Bienestar psicológico 

Personalidad proactiva  

Rho p r2 

,213* 0.018 ,045 

Nota. p<.05 existe correlación significativa**; r2= tamaño de efecto; Rho= coeficiente de correlación de 

Spearman.  
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V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta la discusión de los hallazgos obtenidos tras el análisis de 

los datos, en primer lugar, se responde a lo propuesto en el objetivo general, dónde se obtuvo 

como resultado que existe correlación significativa (p = 0.018) y de tipo positiva entre bienestar 

psicológico y personalidad proactiva (Rho = .213*), esto indicaría un nivel medio en la 

correlación reportada (Mondragón, 2014) cuyo tamaño de efecto fue pequeño (Ellis, 2010).  

Lo informado presenta sustento en estudios previos similares al tema explorado, tal es 

el caso de lo trabajado por Colmenares y Aguilar (2020) en Venezuela, quienes al evaluar a un 

grupo de 150 enfermeras, hallaron que el bienestar psicológico se relacionaba de forma positiva 

con la organización (Rho = .33**), disposición a fluir (Rho = .40**), sentido de control                          

(Rho = .26**), implicación sobre la actividad laboral (Rho = .39**), unión entre acción y 

conciencia (Rho = .19*) y sensación de funcionamiento óptimo (Rho = .46**) características 

representativas de una personalidad proactiva, pues dichos autores concluyeron que el gozar 

de adecuado bienestar psicológico, permite al personal de enfermería desarrollar cualidades 

emocionales que facilitan su actividad laboral. Así también, Campos et al. (2021) en Chile 

exploraron la relación entre bienestar psicológico, con las variables; rasgos de la personalidad 

y eficacia colectiva en colaboradores del sector salud, ante ello concluyeron que un adecuado 

bienestar psicológico repercute favorablemente en la responsabilidad, amabilidad y apertura a 

la experiencia en trabajadores del sector salud, debido a la presencia de relación significativa 

(p < .05) entre los elementos descritos, por su parte, en contexto nacional, Ferrer (2022) 

realizaron una investigación en Chimbote, dirigida a colaboradores de un hospital público, 

identificando que existe una relación de tipo positiva y significativa (p < .05) entre la 

personalidad proactiva y mejora continua (Rho = .677**) con ello concluyen que cuanto mayor 

es la actitud proactiva en los profesionales de salud, también mayores son sus aportes de mejora 

continua. Igualmente, en Lima, se encontró la indagación publicada por Jara y Pasapera (2021) 
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quienes evaluaron la relación entre los elementos bienestar psicológico y realización personal 

en profesionales de salud, ante ello constataron la existencia de correlación positiva                    

(Rho =  .389**) y significativa    (p < .05) entre las variables. Un aporte semejante se obtuvo 

con el sustento hallado en el estudio de Ávila y Gamarra (2020) en Lima, quienes evaluaron a 

157 colaboradores de las áreas de salud, logrando informar que el bienestar psicológico 

presenta correlación significativa (p < .05) y positiva con motivación laboral (Rho = .124*), 

motivación de logro (Rho = .229**) y motivación de afiliación (Rho = .150*).  

Como bien se ha expuesto, los estudios de los antecedentes descritos, coinciden en sus 

hallazgos con lo obtenido en la presente investigación, pues relacionan al bienestar psicológico 

con elementos de índole positivo en el contexto laboral, no obstante, es preciso comentar que, 

si bien dichos elementos no son en específico la variable personalidad proactiva, sin embargo, 

los constructos descritos en los antecedentes de investigación, son considerados recursos 

favorables para toda persona, al igual que la variable personalidad proactiva, es decir, los 

elementos que fueron estudiados en conjunto con el bienestar psicológico, presentan una 

naturaleza positiva y favorable al igual que, proactividad, es por ello, la lógica del vínculo 

obtenido con el bienestar psicológico, además que, los participantes de las muestras de los 

antecedentes de investigación a pesar de ser algunos de índole internacional y otros nacionales, 

presentan coincidencias en cuanto a las características de la población estudiada, pues se trató 

de personal de salud que prestan labores semejantes a las de los participantes de la presente 

tesis, de esta forma se sustenta con bases lógicas, las coincidencias halladas.  

Cabe precisar que, no se hallaron estudios que presenten algún resultado contradictorio 

a lo que se obtuvo en este trabajo, antes bien, las fuentes de información detalladas sustentan 

la relación expuesta, pues como bien menciona Casullo (2002) el bienestar psicológico da lugar 

a una valoración positiva que tiene toda persona sobre sí misma, lo que conlleva a mantener 

relaciones sociales saludables, tomar decisiones haciéndose responsable de las consecuencias 
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que esto genere, y alcanzando los objetivos que se plantee, en estas últimas líneas se detalla 

claramente lo que correspondería a un actuar proactivo, esto también se respalda en los aportes 

de Bateman y Crant (1993) quienes en su teoría de proactividad dentro del ámbito laboral, la 

describen como la iniciativa de la persona para mantener comportamientos óptimos que 

permitan mostrar un buen trabajo, convirtiéndose de esta manera en un papel fundamental para 

sobresalir en un mundo tan competitivo y exigente, influyendo de forma positiva y productiva, 

esto se refuerza también por lo comentado por Grant y Ashford (2008) quienes mencionan que 

las personalidades proactivas buscan constantemente generar un avance e impacto significativo 

dentro del entorno donde se desenvuelve, enfrentando las demandas cotidianas, a diferencia de 

las personas no proactivas quienes más bien revelarían ausencia de bienestar pues suelen dejar 

pasar las oportunidades, tienen dificultades para generar cambios y casi siempre evaden toda 

conducta que incite a la innovación.  

Con esta información se precisa la aceptación de la hipótesis formulada para el objetivo 

en mención, y ello llevaría a indicar que, cuanto mayor es el bienestar psicológico en el personal 

de salud participante, mayor también se manifestaría la proactividad como parte de la 

personalidad en las y los evaluados, quienes laboran en una clínica privada de Lima. Estos 

datos llevan a entender que el sentir y pensar positivo que tiene la persona sobre sí mismo, 

vinculado no sólo a las experiencias del presente, sino también con proyección al futuro, 

entendiendo ello como bienestar psicológico estaría relacionado con la búsqueda de soluciones 

a los problemas a través de estrategias adecuadas para obtener resultados agradables y la 

disposición individual a influir en el entorno para generar cambios, identificando las 

oportunidades y sacando lo mejor de ellas para así alcanzar las metas personales, entendiendo 

que estas últimas líneas describirían a lo que corresponde a una personalidad proactiva. 

Entonces, con todo lo descrito es preciso contemplar la idea de continuar indagando 

sobre el tema, pues si bien se obtuvo correlación estadísticamente significativa, no obstante, al 
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hallarse un tamaño de efecto pequeño en dicha relación, conviene tomar estos resultados con 

reserva y fomentar a futuro el interés por seguir explorando este tema. Asimismo, con lo 

señalado se orienta a la comunidad científica y directivos de gestión humana, para que puedan 

considerar estos aportes en pro de generar propuestas enfocadas al desarrollo de programas en 

el ámbito laboral, dónde se refuerce la importancia del cuidado del bienestar psicológico como 

pilar de la productividad y un actuar proactivo, lo cual resultaría beneficioso para la 

organización, pero sobre todo para que la estancia del colaborador en la empresa sea saludable.   

Así también, es preciso detallar y analizar lo obtenido de acuerdo a los objetivos 

específicos que se plantearon en este trabajo, en ese sentido, el objetivo específico 1, estuvo 

centrado en identificar los niveles de bienestar psicológico y sus dimensiones en personal de 

salud de una clínica privada de Lima, ante ello se halló que en el personal de salud evaluado 

predomina el nivel alto de bienestar psicológico con 70.7%, seguido por el nivel medio con 

22.8%, finalmente se halló un 6.5% de participantes con niveles bajos de bienestar psicológico. 

Asimismo, se destaca en cuanto a sus dimensiones, predominancia de alta aceptación / control 

de situaciones para el 85.4%, seguido por la dimensión proyectos con 65.9%, la dimensión 

autonomía con 57.7% y finalmente la dimensión vínculos sociales con 55.3%. Por otro lado, 

se obtienen también puntajes de riesgo en el 17.9% de casos para la dimensión autonomía, en 

el 13.8% para vínculos sociales, en un 5.7% para aceptación control de situaciones y en el 4.9% 

para la dimensión proyectos debido a la presencia de niveles bajos.  

Los resultados obtenidos, son similares a los de Caizaluisa (2022) en Ecuador, quien 

indicó predominancia de un nivel elevado de bienestar psicológico con 69.8% en profesionales 

médicos. Es posible que esta similitud en los resultados se deba nuevamente a las características 

de la muestra, pues como bien se menciona en ambos estudios se trata de personal de salud, 

revelando que para la mayoría existe una percepción adecuada de bienestar psicológico.  
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Sin embargo, los hallazgos son distintos a los del estudio de Palomino y Palomino 

(2022) en Apurímac, pues en ese caso el bienestar psicológico hallado en personal de salud fue 

predominante en un nivel medio con 67.2%, mientras que, el nivel alto solo representaba a una 

minoría, estas posibles diferencias pueden sustentarse, ya que, el estudio previo fue desplegado 

en otro contexto, si bien, fue también a personal de salud, pero estos pertenecían a un Centro 

de salud  público, por ende es posible que otros factores hayan intervenido en la situación 

emocional de dicho personal de salud, asimismo, se recalca entonces que el bienestar 

psicológico en los participantes de este trabajo constituye un elemento de protección para la 

gran mayoría de ellos, siendo conveniente a modo de sugerencia, seguir desplegando acciones 

de cuidado de la salud mental y del bienestar emocional en dicho personal para mantener una 

situación favorecedora para la salud. En tanto, para el objetivo específico 1, se puede indicar 

que gran parte de los profesionales evaluados, es decir, un poco más de la mitad, se perciben 

como personas que desarrollan prácticas saludables que permiten su crecimiento personal, 

mantienen un estado de ánimo positivo, sintiendo que cuentan con los recursos necesarios para 

afrontar eventos complejos (Castro, 2002).  

Así también se planteó el objetivo específico 2, el cual buscaba describir según niveles 

la personalidad proactiva en personal de salud de una clínica privada de Lima, encontrando 

como resultado; predominancia del nivel muy bajo con 38.2%, seguido por el nivel bajo con 

25.2%, el nivel muy alto con 16.3%, así también el nivel promedio con 11.4%, finalmente, se 

halló que tan solo el 8.9% de los participantes obtuvo un nivel alto en la personalidad proactiva.  

Al comparar esta información con estudios antecedentes, se puede evidenciar 

información contrapuesta, pues los autores de investigaciones previas reportaron 

predominancia de un nivel alto en la personalidad proactiva, tal y como menciona 

Choquecondo (2019) en Arequipa, no obstante, se remarca que dicho estudio fue efectuado en 

personal de transporte, así también se encuentra el trabajo de Millán et al. (2017) en México, 



 
 

58 
 

    

 

informando que, predominaba un alto nivel de proactividad en el 64.8% de adultos, de igual 

forma, se precisa que en dicho caso la evaluación estuvo dirigida a adultos laboralmente 

activos, mas no a personal de salud, razón que fundamentaría las variaciones en los resultados 

encontrados. En tanto, dicha información lleva a suponer que habilidades como la proactividad, 

se están potenciando en otros sectores laborales diferentes a las áreas de salud, pues si bien se 

halló cambios verificando que los participantes de los estudios previos poseen niveles altos en 

su personalidad proactiva, estos no laboran ni siquiera en una dinámica similar a la del sector 

salud, ya que son operaciones de trabajo totalmente distintas, por ende, a modo de sugerencia, 

se invitaría a convocar más estudios en poblaciones del sector salud, así como, a continuar 

investigando sobre cómo se despliega la personalidad proactiva en dicho ámbito, pues según 

lo encontrado en la presente investigación, el panorama de la proactividad no se posiciona 

alentador, pues como bien se indicó, más de la cuarta parte de evaluados mantienen dificultades 

para anticiparse a las consecuencias de sus acciones, y frente a momentos difíciles, no logran 

hacer uso de sus recursos para así actuar con calma asumiendo responsabilidades (Salessi & 

Omar, 2017) es decir, para un grupo significativo del personal de salud evaluado se requiere 

implementar soluciones y alternativas que favorezcan a potenciar un actuar proactivo como 

recurso para generar buenas prácticas en el quehacer laboral. 

Por otra parte, en el objetivo específico 3, se indicó como resultado que la dimensión 

aceptación/control de situaciones y personalidad proactiva no presentan correlación 

significativa (p = 0.754), frente a ello, cabe indicar que, no se hallaron estudios previos que 

sustenten la inexistencia de dicho vínculo, por el contrario, se obtuvieron argumentos diferentes 

que conviene discutir como es el caso de la investigación de Campos et al. (2021) en Chile, 

quienes reportan correlación entre la dimensión autoaceptación del bienestar psicológico con 

la apertura a la experiencia (Rho = .391**) en 51 trabajadores del sector público en salud, si 

bien es conveniente comentar que en tal estudio no exploraron la variable personalidad 
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proactiva, pero si la apertura a la experiencia que es un elemento vinculado a la proactividad, 

pese a ello, las posibles razones de la variación en resultados pueden resumirse en factores 

culturales, pues el grupo muestral de dicho trabajo se trató de colaboradores del sector salud 

pero de una entidad estatal, mientras que, en el presente trabajo pertenecen a una entidad 

privada, asimismo, se trata de un estudio internacional, y las variables culturales junto con 

elementos sociodemográficos como la edad y el tipo de labor, muchas veces ejercen impacto 

en los resultados, razones que podrían sustentar la variación de resultados.  

En tanto, se rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis nula, reforzando la 

idea que la aceptación y control de situaciones en el personal de salud de una clínica privada 

de Lima, es un elemento independiente al desarrollo de la personalidad proactiva. Con ello se 

puede indicar que la aceptación/ control de situaciones, entendiéndose como la capacidad de 

conocerse sin juzgarse, aceptando sus virtudes, fortalezas, así como los defectos y experiencias 

de aprendizaje para hacer frente a situaciones exigentes, no se vincula con conductas variadas 

de automotivación, orientación al cambio, logro de metas personales, profesionales y sociales, 

entendiéndose ello como proactividad (Bonilla, 2013; Cortez, 2016). A pesar de ello, resulta 

conveniente continuar indagando frente a dicho tema, a fin de constatar si la ausencia de esta 

relación también se presenta en personal de salud que labora bajo distintas condiciones (tipo 

de contrato, horarios, y otros) pues es posible la indagación del tema considerando también 

otro tipo de variables que guarden pertinencia con el problema planteado.  

Seguidamente, en el objetivo específico 4, los resultados indicaron que la dimensión 

autonomía y personalidad proactiva no presentan correlación significativa (p = 0.527), al igual 

que en el caso anterior, no se hallaron estudios previos que, sustenten el resultado descrito, pero 

sí investigaciones similares con resultados contrapuestos, como es el caso de los aportes de 

Campos et al. (2021) en contexto chileno, quienes reportaron la correlación entre autonomía 

con conciencia de responsabilidad (Rho = .292*) en trabajadores del sector público de salud, 
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como se indicó anteriormente, las características diferenciadas en la muestra del estudio 

antecedente con las del presente trabajo sustentarían las variaciones en los resultados, además 

que, la conciencia de responsabilidad si bien es un elemento importante en el actuar laboral, 

mas no es de forma específica la proactividad, ya que este último elemento más que una 

reflexión sobre la tarea es definido como un comportamiento en sí, donde el individuo toma el 

control de la situación, muestra iniciativa para emprender, presenta un carácter estable, todo 

ello con objetivo de influir adecuadamente sobre las personas de su entorno (Carbajal, 2017), 

en tanto, pareciese que uno de ellos se centra más en el aspecto cognitivo-reflexivo, mientras 

que, el elemento de estudio, es decir, la personalidad proactiva puntualiza conductas que realiza 

toda persona en específico a favor de sus labores, sustentando de dicho modo la presencia de 

resultados distintos respecto al estudio previo. 

Aunado a ello, poniendo atención en lo encontrado en este trabajo, es cuestionable no 

haber obtenido una correlación entre variables, pues desde el ámbito teórico, serían elementos 

vinculados, pues, por un lado, Cortez (2016) señala a la autonomía como la independencia para 

tomar decisiones, hacer elecciones y afrontar las consecuencias que se genere en relación a 

ella, y por su parte, López (2010) refiere respecto a la personalidad proactiva como una acción 

que incita al cambio, donde se toma la iniciativa para actuar eficazmente en un ambiente 

determinado, demostrando habilidades para afrontar las incertidumbres. En tanto, con lo 

obtenido, se rechaza la hipótesis planteada, aceptándose de esta manera la hipótesis nula, esto 

significaría que la autonomía como componente del bienestar psicológico en el personal de 

salud es independiente de la personalidad proactiva, pues si bien ambos elementos postulan 

una toma de decisiones, no obstante, es preciso indicar que, en el primer caso se postula una 

percepción de independencia sobre la acción de la decisión, la cual se mantendría estable en la 

persona y daría lugar en distintos contextos además del laboral, mientras que, en el segundo 

caso, nos relata la acción en específico que toma la persona frente a una exigencia, 
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considerando ello, es posible que, para que surja una interacción se requiera de elementos 

mediadores, que serían importante tomar en cuenta para la formulación de futuros estudios 

vinculados a ello.  

Con referencia al objetivo específico 5, los resultados obtenidos demostraron que la 

dimensión vínculos sociales presenta correlación significativa (p = 0.005) y positiva con la 

personalidad proactiva (Rho = .253**), tales datos indicarían un nivel medio en la correlación 

reportada (Mondragón, 2014) como también un tamaño de efecto pequeño (Ellis, 2010),  

Los datos en mención se logran respaldar con lo expuesto por Millán et al. (2017) en 

México, el cual no abordó con exactitud a ambas variables de estudio, pero si elementos 

similares, indicando que la personalidad proactiva presenta relación con la conducta 

proambiental (Rho = .263**) en adultos, es decir, los autores indicaban que las personas con 

características proactivas, suelen ser agentes de vínculos positivos con su entorno optando por 

velar por el bienestar de quienes lo rodean. En el ámbito teórico, los hallazgos presentados 

cuentan también con sustentos, pues Loje (2013) indica que los vínculos sociales se entienden 

como las relaciones interpersonales que influyen en el desarrollo y bienestar emocional del 

sujeto, entre las características principales se encuentra escuchar al otro y mostrar empatía; esta 

información iría en concordancia con un actuar proactivo, pues según aportes de Espinoza 

(2018) la proactividad guarda relación con el interés por mejorar constantemente, pensando 

también en los beneficios para el entorno, lo mismo indica López y Enache (2009) pues 

describe la proactividad como constancia y compromiso hasta conseguir cambios significativos 

que generan impacto no solo hacia uno mismo, sino hacia el medio donde se desenvuelve la 

persona, es decir, su entorno y los vínculos formados con quienes representen a dicho entorno. 

La información detallada permite aceptar la hipótesis específica formulada, además, respecto 

a ello se puede indicar que cuanto mayores son los vínculos sociales, mayor también se 

manifestaría la proactividad como parte de la personalidad en los colaboradores participantes 
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de una clínica privada de Lima, en tanto, el fortalecimiento de los vínculos sociales  representa 

una medida de protección en el ámbito laboral, para así fomentar acciones proactivas que 

conformen parte de las habilidades en las y los colaboradores, con ello se sugiere al sector 

organizacional desplegar actividades que incluyan la cohesión social entre colaboradores, pues 

ello resultaría de mucho aporte para potenciar las habilidades necesarias ante situaciones de 

exigencia y/o retos laborales, como es el caso de la personalidad proactiva.  

Por otro lado, con el objetivo específico 6, los resultados señalaron que la dimensión 

proyectos y personalidad proactiva no presentan correlación significativa (p = 0.081), respecto 

a lo indicado, existen algunos planteamientos previos que avalan tal información como es el 

caso del estudio de Campos et al. (2021) quienes tras evaluar la relación entre las dimensiones 

de bienestar psicológico, siendo una de ellas propósito de vida, que estaría relacionada con 

proyectos, identificó ausencia de relación (p > 0.05) con los elementos, apertura a la 

experiencia y conciencia de responsabilidad, si bien estos dos últimos elementos no son en 

específico la variable personalidad proactiva, no obstante, indicarían características de la 

misma, pues según Salazar (2010) una persona proactiva, posee una visión flexible de la 

situación orientándose a que con facilidad vea alternativas diferentes a las de su alrededor, así 

también toma acción y es responsable de dicho comportamiento. En tanto, con lo detallado, se 

rechazaría la hipótesis planteada, esto indicaría nuevamente que, en el personal de salud 

participante, los proyectos son independientes de la personalidad proactiva que desarrollan, 

esto significaría que los proyectos personales de vida son independientes al actuar proactivo 

que adquiere la persona en su dinámica laboral,  y ello tendría sentido, ya que un proyecto de 

vida no solo se centraría en la ejecución de un plan en el ámbito de trabajo, sino que, abordaría 

otras áreas de desarrollo, razones lógicas para comprender la ausencia de relación, no obstante, 

a modo de sugerencia resultaría importante complementar este estudio con la exploración de la 

proactividad de forma global como habilidad en diversos campos, empero, se recalca que al ser 
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esta una investigación dirigida al ámbito de trabajo, la personalidad proactiva fue valorada 

desde dicho contexto.  

Para finalizar, la información detallada en líneas anteriores ha permitido dar a conocer 

que el bienestar psicológico, junto con su dimensión vínculos sociales son elementos que se 

relacionan con la personalidad proactiva, en personal de salud y ello se ha logrado fundamentar 

desde lo estadístico y teórico, no obstante, es preciso indicar que será importante continuar 

investigando sobre estos temas, pues los resultados nos invitan a ser cautelosos con la 

información, debido a que los tamaños de efecto presentados fueron pequeños, y ello amerita 

darle continuidad a este tipo de aportes, además, es relevante mencionar que durante el 

desarrollo de esta tesis se presentaron algunas limitaciones, entre las que destacan las 

dificultades para el acceso a la muestra, debido a los horarios y diversidad en las funciones de 

cada profesional, resultando demandante la toma de datos, llevándose a cabo en un tiempo 

mayor a lo esperado, pero no impidiendo el curso de la investigación, de igual forma, ocurrió 

con los  antecedentes de investigación, pues no se hallaron estudios que aborden ambas 

variables con exactitud, no obstante, si se encontró información valiosa y complementaria para 

discutir los hallazgos; por último, es importante hacer mención que los resultados presentados 

en esta tesis, atienden únicamente a la realidad de la población estudiada, más no deben ser 

generalizados, a pesar de ello, estos datos resultan valiosos para otros investigadores que tengan 

interés en abordar temas similares, ya que, la información expuesta en esta tesis puede ser de 

apoyo para el planteamiento de estudios posteriores. De esta manera, lo expuesto resulta un 

importante aporte en el ámbito organizacional y se espera pueda ser tomada en consideración 

para propuestas científicas futuras o buenas prácticas que favorezcan el bienestar laboral.  
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VI.  CONCLUSIONES 

6.1 El bienestar psicológico se relaciona de forma significativa y positiva con la 

personalidad proactiva, esto señalaría que cuanto mayor es el bienestar psicológico, 

mayor también se manifestaría la proactividad como parte de la personalidad en el 

personal de salud de una clínica privada de Lima. 

6.2 El bienestar psicológico en personal de salud de una clínica privada de Lima,  

predomina en un nivel alto con 70.7%, seguido por el nivel medio con 22.8%, 

finalmente se halló un 6.5% de participantes con niveles bajos de bienestar psicológico. 

En lo referente a sus dimensiones predomina en cada una de ellas el nivel alto, además, 

es la dimensión aceptación / control de situaciones la que presenta mayor puntaje 

porcentual en dicho nivel con 85.4%, seguido por la dimensión proyectos con 65.9%, 

la dimensión autonomía con 57.7% y finalmente la dimensión vínculos sociales con 

55.3%.  

6.3 La personalidad proactiva en personal de salud de una clínica privada de Lima, 

predomina en el nivel muy bajo con 38.2%, seguido por el nivel bajo con 25.2%, el 

nivel muy alto con 16.3%, así también el nivel promedio con 11.4%, finalmente, se 

halló que tan solo el 8.9% de los participantes obtuvo un nivel alto en la personalidad 

proactiva.  

6.4 La dimensión aceptación/ control de situaciones no se relaciona de forma significativa 

con la personalidad proactiva, esta información indicaría que, la aceptación/control de 

situaciones es independiente de la personalidad proactiva en el personal de salud 

participante que labora en una clínica privada de Lima. 

6.5 La dimensión autonomía no se relaciona de forma significativa con la personalidad 

proactiva, es decir, la dimensión autonomía se presenta independiente de la 

personalidad proactiva en el personal de salud de una clínica privada de Lima. 
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6.6 La dimensión vínculos sociales se relaciona de forma significativa y directa con la 

personalidad proactiva, esto revelaría que; cuanto mayores son los vínculos sociales, 

mayor también se manifestaría la proactividad como parte de la personalidad en el 

personal de salud de una clínica privada de Lima. 

6.7 La dimensión proyectos no se relaciona de forma significativa con la personalidad 

proactiva, en tanto, los proyectos como dimensión del bienestar psicológico se 

presentan independientes de la personalidad proactiva en el personal de salud 

participante que labora en una clínica privada de Lima. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

7.1 Para otros investigadores, realizar estudios similares considerando otros grupos 

ocupacionales como el sector administrativo, pues en muchos casos dicho personal 

posee un trato directo con usuarios (sobre todo en áreas de atención al cliente y 

reclamaciones), siendo importante verificar si la dinámica correlacional entre bienestar 

psicológico y personalidad proactiva también se lleva a cabo en tal sector o posee algún 

tipo de variación. De igual forma, resultaría interesante extender el desarrollo de esta 

investigación en contexto de salud en el sector público, de manera que, se pueda hacer 

visible ambas realidades, ya que el presente trabajo abordó información únicamente de 

personal del sector privado.  

7.2 Para la organización participante, incorporar el desarrollo de talleres o metodologías 

ágiles en las rutinas laborales para favorecer al cuidado de la salud mental del personal 

de salud participante, considerar todo tipo de aporte que sea favorecedor para el cuidado 

del bienestar psicológico, pues pese a que la mayoría de evaluados indicó niveles altos 

de bienestar psicológico, aún existen casos de riesgo, y sería conveniente el desarrollo 

de medidas prácticas orientadas al cuidado de su bienestar psicológico, por ejemplo: 

talleres de cuidado de la salud mental, espacios de camaradería, dinámicas al inicio o 

cierre de la actividad laboral, pausas activas, entre otras.  

7.3 A nivel estadístico, sería importante considerar a futuro otro tipo de análisis adicionales 

a lo generado en esta investigación, como es el caso de indagaciones comparativas en 

función al género, edad, tiempo en la labor o profesión, así como estudios de regresión 

lineal que puedan brindar datos más específicos y/o mayor detalle sobre el alcance de 

estas variables, incluso verificar la posibilidad de incluir otros elementos que hagan un 

rol de mediación entre bienestar psicológico y personalidad proactiva, como es el caso 

del clima organizacional o la satisfacción en la labor, entre otros.  
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7.4 Para las áreas de reclutamiento y selección tomar en consideración para la elección de 

las y los profesionales de salud y otros, no solo su perfil profesional y experiencia, sino 

también la exploración de elementos como la proactividad sobre todo para sectores 

ocupacionales dónde se realicen labores de alta implicancia en el trato humano y se 

requiera búsqueda de soluciones, planificación y adaptación a situaciones exigentes.  

7.5  Para el área de gestión humana de la organización participante, considerar el desarrollo 

de talleres que ayuden a potenciar un actuar proactivo en la comunidad laboral, pues 

tomando en consideración lo hallado en el análisis descriptivo existe un porcentaje 

importante de participantes con niveles bajos y muy bajos en la personalidad proactiva, 

siendo importante verificar los recursos o enseñanzas que desde el ámbito corporativo 

se puedan brindar a través de espacios compartidos o sesiones psicoeducativas, 

preparándolos ante eventos que ameriten un desempeño proactivo.  
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IX. Anexos 

Anexo A: Matriz de consistencia 

Bienestar psicológico y personalidad proactiva en personal de salud de una clínica privada de Lima, 2023 

Pamela Herlinda Cuellar Huaman 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

      

General 

¿Existe relación entre bienestar 

psicológico y personalidad proactiva en 

personal de salud de una clínica privada 

de Lima, 2023? 

 

General 

Determinar la relación entre bienestar psicológico y 

personalidad proactiva en personal de salud de una 

clínica privada de Lima, 2023. 

Específicos 

- Identificar los niveles de bienestar psicológico y sus 

dimensiones en personal de salud de una clínica 

privada de Lima, 2023. 

- Describir según niveles de personalidad proactiva en 

personal de salud de una clínica privada de Lima, 

2023. 

- Establecer la relación entre la dimensión 

aceptación/control de situaciones y personalidad 

proactiva en personal de salud de una clínica privada 

de Lima, 2023 

- Establecer la relación entre la dimensión autonomía 

y personalidad proactiva en personal de salud de una 

clínica privada de Lima, 2023. 

-  Establecer la relación entre la dimensión vínculos 

sociales y personalidad proactiva en personal de salud 

de una clínica privada de Lima, 2023. 

- Establecer la relación entre la dimensión proyectos 

y personalidad proactiva en personal de salud de una 

clínica privada de Lima, 2023. 

 

      

General 

 Existe relación positiva y significativa entre 

bienestar psicológico y personalidad proactiva 

en personal de salud de una clínica privada de 

Lima, 2023. 

 

Específicas 

 

- Existe relación positiva y significativa entre 

la dimensión aceptación/control de 

situaciones y personalidad proactiva en 

personal de salud de una clínica privada de 

Lima, 2023. 

 

- Existe relación positiva y significativa entre 

la dimensión autonomía y personalidad 

proactiva en personal de salud de una clínica 

privada de Lima, 2023. 

 

- Existe relación positiva y significativa entre 

la dimensión vínculos sociales y personalidad 

proactiva en personal de salud de una clínica 

privada de Lima, 2023. 

 

- Existe relación positiva y significativa entre 

la dimensión proyectos y personalidad 

proactiva en personal de salud de una clínica 

privada de Lima, 2023. 

Variable 1 

Bienestar psicológico  

  

Dimensiones 

 

- Aceptación/ control de 

situaciones 

- Autonomía 

- Vínculos sociales  

- Proyectos 

 

Variable 2                   

Personalidad proactiva  

          

 

Dimensiones 

 

- Unidimensional 

Enfoque 

Cuantitativo 

      

Alcance o Nivel 

 

Descriptivo - Correlacional 

 

Diseño 

 No experimental y transversal  

 

 

Población 

Personal de salud que labora en una clínica 

privada ubicada en Lima.  

 

Muestra 

n= 123 trabajadores /personal de salud. 

 

Técnica de recolección de datos 

 

Encuesta 

 

Instrumentos para la recolección de datos 

 

- Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A; 

Casullo, 2002) adaptada por Domínguez (2014). 

- Escala de personalidad proactiva (EPP; Crant, 

2000) adaptada por Carrillo (2013).  



 

    

 

Anexo B: Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A; Casullo, 2002) 

Adaptación peruana: Domínguez (2014) 

A continuación, se presentan 13 ítems, por favor conteste a todos ellos con sinceridad, no existe 

respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque un aspa (X) en el espacio que 

corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace: 

Ítems De acuerdo 

(3) 

Ni de acuerdo 

ni en 

Desacuerdo 

(2) 

En 

desacuerdo 

(1) 

1. Creo que sé lo que quiero hacer con 

mi vida. 
      

2. Si algo me sale mal puedo aceptarlo, 

admitirlo. 
      

3. Me importa pensar qué haré en el 

futuro. 
      

4. Puedo decir lo que pienso sin 

mayores problemas 
      

5. Generalmente le caigo bien a la gente.       

6. Siento que podré lograr las metas que 

me proponga. 
      

7. Cuento con personas que me ayudan 

si lo necesito.  
      

8. Creo que en general me llevo bien 

con la gente. 
      

9. En general hago lo que quiero, soy 

poco influenciable.  
      

10. Soy una persona capaz de pensar en 

un proyecto para mi vida 
      

11. Puedo aceptar mis equivocaciones y 

tratar de mejorar 
      

12. Puedo tomar decisiones sin dudar 

mucho.  
      

13. Encaro sin mayores problemas mis 

obligaciones diarias. 
     

 

 

 

 

 



 

    

 

Anexo C: Escala de personalidad proactiva (EPP; Crant, 2000)  

Adaptación peruana: Carrillo (2013) 

A continuación, encontrara una serie de proposiciones sobre aspectos relacionados con 

las características de la personalidad proactiva. Cada una tiene siete opciones para responder, 

de acuerdo a lo que describa mejor su personalidad. 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

Desacuerdo 

 

 

Moderadamente 

en desacuerdo 

 

 

Ni de acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

 

 

Moderadamente 

de acuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (x) sólo una alternativa, la 

que mejor refleje su personalidad. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas buenas 

ni malas. 

N° Ítems 
Respuestas 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Estoy constantemente en la búsqueda de nuevas formas de 
mejorar mi vida. 

       

2 
Donde he estado laborando, he sido parte de una fuerza 
para el cambio constructivo. 

       

3 
No hay nada más emocionante que ver que mis ideas se 
convierten en realidad. 

       

4 Si veo algo que no me gusta, lo arreglo.        

5 
No importa cuáles son las probabilidades; si creo en algo, 
haré que suceda. 

       

6 
Me encanta defender mis ideas, incluso en contra de la 
oposición de los demás. 

       

7 Me destaco en la identificación de oportunidades.        

8 
Siempre estoy en busca de mejores formas de hacer las 
cosas. 

       

9 
Si creo en una idea, ningún obstáculo me impedirá hacer 
que esta suceda. 

       

10 
Puedo detectar una buena oportunidad antes que otros lo 
hagan. 

       

 

 

 



 

    

 

Anexo D: Formulario Google del Instrumento de Recolección de datos 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/186ZxIjhdvidoZrlwULt73jZCoz6vk-C-

XzJEhlSeUuQ/edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/186ZxIjhdvidoZrlwULt73jZCoz6vk-C-XzJEhlSeUuQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/186ZxIjhdvidoZrlwULt73jZCoz6vk-C-XzJEhlSeUuQ/edit


 

    

 

Anexo E: Permisos de autorización de uso de instrumentos 

 

 



 

    

 

Anexo F: Consentimiento informado 

YO………………………………………………………………con DNI........................., 

autorizo mi participación de forma voluntaria en la investigación denominada: BIENESTAR 

PSICOLÓGICO Y PERSONALIDAD PROACTIVA EN PERSONAL DE SALUD DE UNA 

CLÍNICA PRIVADA DE LIMA, 2023. La participación consta de la administración de dos 

pruebas psicológicas: Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A; Casullo, 2002) adaptada por 

Domínguez (2014), junto con la Escala de personalidad proactiva (EPP; Crant, 2000) en su 

versión adaptada al Perú por Carrillo (2013), instrumentos que serán aplicados en modalidad 

virtual, en un tiempo de aproximadamente 20 minutos, es importante mencionar que su 

participación en esta indagación no involucra ningún tipo de riesgo en su salud psicológica y/o 

física.  

Aceptación: (  )Sí   (   )No 

 

Firma: 

____________________________ 

Participante  

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Anexo G: Ficha de datos sociodemográficos 

Indique su profesión:  

• Médico 

• Enfermero/a  

• Odontólogo/a 

• Tecnólogo/a médico 

• Obstetra  

• Psicólogo/a 

• Nutricionista 

• Trabajador social 

Indique su edad: ___ años 

Sexo: Varón____ Mujer ____ 

¿Cuánto tiempo lleva laborando en la organización? 

• Menos de 6 meses   

• De 6 meses a 1 año 

• De 1 a 5 años 

• Más de 5 años 

Indique su horario semanal:  

• 48 horas a la semana 

• Más de 48 horas a la semana 

• Menos de 48 horas a la semana 

¿Realiza horas extras en su centro laboral? 

• Si 

• No 

 

 

 



 

    

 

Anexo H: Baremos tentativos 

En la tabla  se pueden visualizar las puntuaciones a modo de baremos tentativos, como 

también estadísticos descriptivos para la prueba BIEPS-A.   

Tabla  

Baremos para la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A; Casullo, 2002) adaptado por 

(Domínguez, 2014) 

Nivel  
Bienestar 

psicológico 

Dimensiones 

Aceptación/ control 

de situaciones 
Autonomía 

Vínculos 

sociales 
Proyectos 

Bajo 13 a 33 3 a 7 3 a 7 3 a 7 4 a 9 

Medio  34 a 36 8 8 8 10 a 11 

Alto 37 a 39 9 9 9 12 

Media 34.70 8.79 8.27 8.25 10.39 

Desviación 

estándar 
2.669 0.530 0.981 1.210 0.908 

Varianza 7.124 0.281 0.963 1.464 0.825 

Mínimo 13 3 3 3 4 

Máximo 39 9 9 9 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

En la tabla  se visualizan las puntuaciones a modo de baremos tentativos, como también 

estadísticos descriptivos para la prueba EPP.   

Tabla  

Baremos para la Escala de personalidad proactiva (EPP; Crant, 2000) adaptado por 

(Carrillo, 2013) 

Nivel  Personalidad proactiva 

 

Muy bajo 10 a 56  

Bajo 57 a 59  

Promedio 60 a 62  

Alto 63 a 64  

Muy alto 65 a más  

Media 60.36  

Desviación estándar 8.471  

Varianza 71.761  

Mínimo 10  

Máximo 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Anexo I: Niveles de correlación 

En la tabla se muestra la categorización propuesta por Mondragón (2014) para 

identificar el nivel de relación en un estudio, cuando este es obtenido por medio del coeficiente 

de correlación de Spearman.    

Tabla  

Coeficiente de correlación según niveles  

Rango Nivel o grado de relación 

-0.91 a -1 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil  

0 No existe correlación  

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable  

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

 +0.91 a +1 Correlación positiva perfecta 
Nota. Elaborado por Mondragón (2014) 

 

 

Anexo J: Tamaño del efecto  

En la tabla se muestran los criterios propuestos por Ellis (2010) para el tamaño del 

efecto en una correlación de variables.  

Tabla  

Tamaño del efecto según criterios 

Tipo de análisis Rango Criterios para el tamaño de efecto 

Correlación  

r2 

.010 a .099 Pequeño 

.100 a .249 Mediano 

.250 a 1 Grande 

Nota. Elaborado por Ellis (2010) 

 

 


