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Resumen 

La presente investigación se planteó como objetivo general determinar la validez 

psicométrica de la escala Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) en 

estudiantes de Universidad nacional de Trujillo. El tipo de investigación fue 

aplicada con un diseño instrumental, la muestra empleada fue de 470 

universitarios, seleccionados mediante el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. La validez de contenido de dicha escala, se obtuvo a través de la 

V de Aiken >.96, los valores de las cargas factoriales oscilan de .42 a .67, 

evidenciando adecuados índices de ajuste: CFI=.91; TLI= .90; SRMR= .04; 

RMSEA= .07; AIC= 23377, asimismo, la validez externa mostró una relación 

inversa de magnitud grande entre Mindfulness y depresión en universitarios, 

finalmente se determinó la confiabilidad de la consistencia interna por medio del 

coeficiente Omega, indicando un resultado aceptable de ω = .85. Determinando 

la confiabilidad y validez de la escala Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 

para estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo, adaptada a la población 

participante, teniendo una estructura unidimensional de 12 ítems.  

Palabras Clave: Validez psicométrica, Mindful, estudiantes universitarios,

 análisis factorial confirmatorio, consistencia interna. 
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Abstract 

The present investigation had as a general objective to determine the 

psychometric validity of the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) in 

students of the National University of Trujillo. The type of research was applied 

with a similar instrumental design, the sample used was 470 university students, 

using the non-probabilistic type of photography for convenience. The content 

validity of said scale was obtained through Aiken's V >.96, the values of the 

factorial loads range from .42 to .67, evidencing adequate adjustment indices: 

CFI=.91; TLI= .90; SRMR= .04; RMSEA= .07; AIC= 23377, likewise, the external 

validity showed a large inverse relationship between Mindfulness and depression 

in university students, finally the reliability of the internal consistency was 

concluded through the Omega coefficient, indicating an acceptable result of ω = 

.85. Determining the reliability and validity of the Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS) for university students from the city of Trujillo, adapted to the 

participating population, having a unidimensional structure of 12 items. 

Keywords: Psychometric validity, Mindful, university students, confirmatory factor

 analysis, internal consistency. 
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I. INTRODUCCIÓN

La población universitaria es aquel grupo de la sociedad que se encuentra

en un proceso formativo profesional, lo que implica un cambio, que se espera 

sea favorable para ellos y que les permita poder formar un futuro optimo y 

funcional (Barrera-Herrera & Vinet, 2017); para esto es necesario que se 

adapten a nuevas exigencias y condiciones, esto requieren de una mayor 

capacidad en relación a sus habilidades de interacción, respuesta y procesos 

cognitivos, como la atención y concentración.  

Ante lo referido, en los últimos años existe una preocupación relacionada al 

bienestar y calidad de vida de los universitarios, que muchas veces se ve 

afectada por diversas preocupaciones familiares o académicas, que limitan su 

capacidad para poder centrarse en el presente y vivir de manera plena las 

experiencias (Bamber & Schneider, 2016). Frente a esto, surge el mindfulness, 

cuya práctica es considerada como aquella capacidad que permite a las 

personas poder experimentar de manera plena y satisfactoria cada una de sus 

vivencias.  

Al respecto, la práctica del mindfulness, se relaciona con una mayor 

capacidad para hacer frente al estrés, ansiedad y angustia en universitarios, 

conllevando a que tengan un mayor rendimiento académico (Lacruz & Bahillo, 

2017). Además, la ausencia de esta práctica guarda estrecha relación con 

mayores índices negativos en salud y bienestar, generando un deterioro 

cognitivo, que en ámbitos estudiantiles como el universitario, genera 

repercusiones en la atención y concentración de los estudiantes (Sibinga et al., 

2008).  

Sin embargo, aquellos con dificultades para concentrarse presentan una 

mayor tendencia negativa al momento de filtrar información, tienen poca 

capacidad para retener información (Puerta et al., 2019) y en entornos 

educativos genera frustración, estrés y baja motivación para la realización de 

actividades académicas que ponen en riesgo la continuidad de sus estudios o 

la culminación positiva de su carrera (Pozos-Radillo et al., 2015).  

A lo largo de los años, se han propuesto diversos instrumentos para la 

medición del mindfulness, como el Freiburg MI (Grossman et al. 2004), la 
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Escala de Toronto de Mindfulness (Lau et al., 2006), la Escala CAMS-R 

(Feldman et al., 2007) y el Mindfulness Questionnaire (Baer et al., 2006).  

Asimismo, se encuentra el Mindful Attention Awareness Scale de iniciales 

MAAS, desarrollado por Brown y Ryan (2003), instrumento que en los últimos 

años ha tomado mayor relevancia en el campo de las investigaciones, cuya 

estructura es unidimensional, conformada por 15 ítems, traducida y adaptada 

en diferentes contextos, que tienen como finalidad evaluar la 

atención/conciencia de mindfulness (Soler et al., 2012). Además, cada uno de 

sus ítems, busca medir el proceso de atención como un rasgo o proceso de 

tendencia que permite a las personas poder estar atento a los diversos 

estímulos.  

Ante esto surge la pregunta de investigación ¿Es válida la escala Mindful 

Attention Awareness Scale?  

La presente investigación se justifica a nivel teórico debido a que se ampliará 

el conocimiento sobre el constructo y se detallará las condiciones en las que se 

desarrolla el proceso de atención y concentración conocido en esta 

investigación como mindfulness. Sumado a ello será un antecedente para 

futuros investigadores y profesionales de la salud mental. 

 A nivel metodológico, se justifica a partir de la necesidad de contar con un 

instrumento validado y confiable. A su vez brinda un aporte práctico porque el 

instrumento será una herramienta de recojo de información adecuado para la 

población universitaria trujillana. 

Finalmente, a nivel social ayudará a las autoridades, profesionales de la 

salud y la sociedad a abordar y conocer más sobre el mindfulness desde una 

perspectiva relacionada a los procesos cognitivos que ayudan a los estudiantes 

a ser conscientes de su entorno. Así mismo permitirá un abordaje más amplio 

y efectivo en dificultades relacionadas al mindfulness. 

Teniendo en cuenta la importancia del tema, se establece por objetivo 

general: determinar la validez psicométrica de la escala Mindful Attention 

Awareness Scale (MAAS), y como objetivos específicos: analizar la validez de 

contenido de la escala, realizar el análisis factorial confirmatorio, hallar 
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evidencias de confiabilidad por consistencia interna y determinar su validez 

externa.   
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II. MARCO TEÓRICO

En relación a los trabajos previos, se encuentran a nivel internacional: 

Soler et al. (2012) tuvieron como objetivo establecer las propiedades 

psicométricas de la escala MAAS, en donde evaluaron a 385 sujetos, muestra 

conformada por 184 universitarios de la facultad de psicología de Valencia y de 

la Facultad de enfermería del hospital Santa Creu y una muestra clínica de 201 

pacientes procedentes del Hospital Santa Creu y de la fundación Althaia de 

Manresa, en dicho estudio las edades fluctúan entre 18 a 64 años. Se 

emplearon dos análisis, respecto al AFE de un único factor de 42.8% de 

varianza total y un KMO de 0.0926; luego se evidencia apropiadas cargas 

factoriales de AFC (X2= 229.3904; CFI= 0.920; SRMR= 0.053; RMSEA= 0.71). 

La consistencia interna y validez fue de 0.897, la cual se obtuvo a través del 

alfa de Cronbach.  

Asimismo, Eidman et al. (2022) buscaron determinar las evidencias de 

validez de la Escala MAAS en una muestra conformada por 895 universitarios 

argentinos de ambos sexos, cuyas edades oscilaron de 18 a 48 años. Los 

resultados evidencian cargas factoriales que oscilan de .60 a .79, en torno al 

AFC, los valores encontrados, son considerados como satisfactorios χ 2 = 2.80, 

p<.000; CFI=.981; IFI = .977 y un RMSEA = .032. La consistencia interna es de 

.90, obtenida a través del coeficiente omega.  

Del mismo, Ghanbari et al. (2022) buscaron conocer las evidencias de 

validez de la escala MAAS. Emplearon un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, logrando recolectar los datos de 753 adultos de ambos sexos. 

Realizaron dos análisis, en relación al AFE, evidenció la presencia de un solo 

factor, con una varianza del 54% y un KMO de .89, así como una correlación 

entre los ítems altamente significativa. El AFC, evidencia por su parte cargas 

factoriales de .41 a .91, así como adecuados índices de ajuste (SRMR: .04, CFI: 

.97, GFI: .92, AGFI: .89); la confiabilidad fue obtenida mediante al alfa de 

Cronbach con un valor de .89.  
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Por su parte, Nooripour et al. (2021) buscaron conocer las evidencias de 

validez de la escala MAAS, en una muestra de estudiantes universitarios iraníes 

que radicaban en Estados Unidos. La muestra fue seleccionada, mediante un 

muestreo por conveniencia, lográndose evaluar a un total de 181 participantes 

de ambos sexos, todos ellos mayores de 18 años. Los resultados evidencian la 

presencia de un solo factor a partir del AFC, con índices de ajuste satisfactorios: 

X2 = 169.53, CFI= .92; y RMSEA = .068. Todos los ítems mostraron cargas 

factoriales significativas.  

Del mismo modo en la ciudad de Kashan (Irán), Mohsenabadi et al. (2018) 

validaron la escala MAAS en una muestra conformada por 354 adolescentes, 

cuyas edades oscilaron entre los 12 a 19 años, los cuales fueron divididos en 

dos grupos, el primero de 154 y el segundo de 200 para los análisis. El AFE 

determinó la presencia de dos dimensiones, con un KMO de .73, un p<.000 en 

la prueba de Esfericidad y una varianza explicada del 39.59%. El AFC indica 

cargas factoriales superiores al .40 e índices de ajuste x2: 1.3, un GFI de .93, un 

TLI de .96, un CFI de .96 y un RMSEA de .03. La consistencia interna mediante 

al alfa de Cronbach, presenta valores de .81 para la escala general y de .78 y 

.70 entre sus dimensiones.  

Luego Smith et al. (2017), buscaron analizar las propiedades psicométricas 

de la escala MAAS, en una muestra conformada por 2140 adolescentes de 

Noruega. Los resultados evidencian que los índices de ajuste hallados fueron 

satisfactorios, replicándose la estructura unidimensional, con un χ2=2.71, un 

RMSEA de .05, un CFI de .99, un SRMR de .01. La confiabilidad fue obtenida a 

través del índice de Omega, con un valor de .81: y la validez concurrente con la 

escala de Estrés escolar (-.44) y una correlación directa y moderada con la 

Escala de Satisfacción con la vida r=.26. 

En cuanto a los antecedentes nacionales, Reyes et al. (2022) realizaron un 

estudio transcultural para determinar la validez de la Escala MAAS. La muestra 

la conformaron estudiantes de Perú y México de ambos sexos, quienes 

aceptaron participar de forma voluntaria, elegidos mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, siendo un total de 822 y 322 respectivamente. 

Los resultados en relación al AFC muestran un X2: 27.09, un SRM de .025, un 
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TLI de .997, CFI de .99 y un RMSEA de .062; a la vez el alfa de Cronbach (α) y 

Omega de McDonald es de .87 y .90 respectivamente.  

Igualmente, Dodero (2020) buscó determinar las evidencias psicométricas 

de la escala MAAS. La muestra la conformaron un total de 299 adultos Limeños, 

los cuales presentaban características clínicas y no clínicas. En base a los 

resultados del AFC se aparecía que los índices de ajuste son considerados como 

satisfactorios   χ2/df = 2.81, CFI = 0.93 y RMSEA = .08. Asimismo, presenta una 

consistencia interna de .93 obtenida a través del alfa de Cronbach.  

La investigación más reciente a nivel local, la proponen Alva y Olascoaga 

(2021) quienes buscaron determinar las evidencias de validez de la escala 

abreviada MASS, en una muestra de 230 estudiantes cuyas edades oscilaron de 

15 a 22 años. Los resultados del AFC, evidencian adecuados índices de ajuste, 

con un CFI = 0.99; TLI = .99; RMSEA = .044; S-RMR = .024. Asimismo, la 

confiabilidad, fue obtenida a través del Omega, con un valor de .85.  

Por lo tanto, en relación a los constructos teóricos, Mindfulness es un término 

que fue traducido al idioma inglés de Pali “sati”, de dialecto Indio y se considera 

tiene su origen en el Budismo Theravada, siendo comprendido en el idioma 

español como aquel estado relacionado al recordar y de no olvidar (Davis & 

Hayes, 2011); se define como aquel proceso que implica centrar la atención en 

la experiencia vivenciada en el presente, sin realizar juicios, conllevando a que 

la persona presente una mayor apertura a la aceptación y coherencia (Moscoso 

& Merino, 2017). Comprendido también como aquella capacidad para poder 

prestar atención al estímulo de forma plena y consciente (Bonilla & Padilla, 

2015).  

Se relaciona también con aquella capacidad que frente a lo vivenciado 

conlleva a que la personas puedan vivir su presente, la experiencia y sus 

emociones de forma consciente (Toniolo-Barrios & Pitt, 2021). Se toma también 

como a la capacidad que permite tener un conocimiento claro y objetivo de lo 

que se experimenta en cada momento o situación que la persona considera 

importante o satisfactorio (Neff, 2016).  

Guarda estrecha relación con la tendencia a tener curiosidad, apertura, 

aceptación y el ser agradecido con las diferentes experiencias vividas, que 
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permiten a la persona poder madurar, aprender y mejorar progresivamente a 

partir de lo vivido (Hervás et al., 2016).  

El mindfulness, hace partícipe a “mirar de nuevo”, lo cual permite traer la 

consciencia sin juzgar, en otras palabras, fijarse en el aquí y ahora, a partir de lo 

cual, se interrumpe o se suspende el ciclo mental repetitivo, entre el pasado y la 

anticipación al futuro, por lo tanto, el individuo es capaz de acoger nueva 

información (Rodríguez et al., 2019).  

Su fundamentación teórica evidencia tres grandes corrientes que han 

influenciado en el mindfulness, la primera relacionada a la Teoría del Aprendizaje 

y el abordaje conductual, que trata dificultades consideradas como no graves o 

aquellos trastornos emocionales comunes. El segundo se relaciona al enfoque 

Cognitivo, encargado de la comprensión y abordaje de los procesos cognitivos 

relacionados a la atención y concentración. El tercero, orientado al proceso 

Contextual relacionado a los diferentes procesos cognitivos generales y su 

relación con el entorno (Shallcross et al., 2020).  

En base a lo referido, el instrumento que se ha considerado en el presente 

estudio, fue elaborado a partir de los aportes realizados en el enfoque Cognitivo, 

que abarca los diversos procesos relacionados a la cognición para su 

comprensión y abordaje terapéutico (Hervás et al., 2016). 

Es importante tomar en cuenta, durante el proceso de maduración, desde 

niños hasta la etapa de jóvenes adultos, se desarrollan una serie de cambios 

físicos, emocionales, cognitivos y espirituales, los últimos se encuentran 

relacionados a un estado de consciencia, que sirven como factores protectores 

ante situaciones adversas que se pueden vivenciar en el entorno (Rosabal et al. 

2015). 

Asimismo, como práctica positiva el mindfulness, busca que la persona 

pueda ser consciente de sus emociones, reconociéndolas y gestionándolas de 

forma productiva que conlleve a la capacidad para aprender y emplear 

estrategias para hacer frente a dificultades (Davis & Hayes, 2011).  

Se evidencia la atención plena como estado y como rasgo, este último, se 

basa en la práctica deliberada en ejercicios de atención, que conllevan a una 



 8 

atención plena, y como rasgo, se establece la conciencia orientada al presente, 

sin emitir juicios sobre lo que se experimenta, siendo la atención plena como 

rasgo la que se puede conceptualizar como un factor protector en la salud mental 

(Carpenter et al., 2019).   

En el ámbito universitario, se considera que el practicar mindfulness, permite 

que los estudiantes de nivel superior experimenten una tendencia hacia el 

crecimiento personal, la seguridad, confianza y motivación (De Vibe et al., 2013) 

condiciones que permiten en la actualidad una mayor apertura a experimentar 

nuevos ámbitos, estudiar con mayor dedicación y tener mejores vínculos 

interpersonales.  

En base a esto, Ramsburg y Youmans (2014) realizaron una investigación 

con universitarios, encontrando una estrecha relación entre el mindfulness y una 

mayor capacidad para retener información, concentración y apertura al cambio, 

condiciones positivas en entornos educativos. A la vez, se ha encontrado 

relación entre la práctica de la meditación y la satisfacción con la vida, condición 

que sirve como factor protector frente a síntomas como la ansiedad, estrés o 

temor, emociones que suelen estar presentes entre los universitarios y limita su 

capacidad de aprendizaje (Dvorakova et al., 2017).  

Respecto a la ansiedad, se ha demostrado que existe un sesgo atencional 

dentro de ella, es decir, que la atención es selectiva, por lo cual existe mayor 

probabilidad de que la experiencia sea juzgada como amenaza, sin embargo, se 

plantea que la atención consciente a la experiencia no deseada, puede disminuir 

o aliviar los trastornos emocionales (Teasdale, 2004).    

Cuevas et al. (2017) refieren que las intervenciones basadas en el 

mindfulness, al encontrarse enmarcadas dentro de las terapias contextuales, 

permite que las personas tengan mayor aceptación de sus experiencias 

privadas y abandonen la lucha de su sintomatología. Dentro del contexto 

universitario se ha demostrado la eficacia de dichas intervenciones en cuanto 

a la reducción de síntomas de ansiedad, depresión y percepción del estrés, 

mejorando el estado de ánimo y la satisfacción con la vida.  

Por otro lado, la influencia del mindfulness en estudiantes universitarios, se 

enfoca en la reducción del estrés, a través de la terapia cognitiva basada en la 
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atención plena, por lo cual exhibe beneficios en cuanto a la salud mental y 

física, diversos investigadores relacionan el mindfulness con la autoestima, 

empatía, el disfrute de tareas, la autorrealización, y la formación de adecuados 

niveles de inteligencia emocional (Viciana et al., 2018).  

A su vez Moscoso (2019) expone la realidad de la integración del 

mindfulness y la inteligencia emocional, mediante evidencia teórica y empírica, 

a nivel teórico se pone en manifiesto que la regulación emocional es 

influenciada por la atención sostenida en las emociones y pensamientos que 

se tienen en el momento presente, así como, el adquirir habilidades cognitivo – 

emocionales, respecto a la sostenibilidad de la toma de consciencia y de 

atención, en cuanto a la evidencia empírica, diversas investigaciones han 

demostrado que existe una estrecha relación entre ambas variables, por lo que 

a la actualidad aún se encuentra en estudio.  

No obstante, la atención plena resulta útil en el proceso de autorregulación, 

pues permite la aceptación de pensamientos y sentimientos sin juzgarlos, 

dando lugar al desarrollo de una mayor conciencia, y dentro del ámbito 

universitario, se tiene que los estudiantes con altos niveles de atención plena, 

presentan mayores niveles de autorregulación, siendo un estilo cognitivo que 

facilita ampliar el sentido de conciencia (Hj Ramli et al., 2018).  

Cuando se dispone de una atención plena, las personas se encuentran 

exentas a prestar atención, a pesar de ello, cuando surgen pensamientos 

críticos ante una tarea que resulta difícil, se suele mostrar menor interés, ya 

que fomenta la autocrítica y el abandono total o parcial de dicha actividad, al 

respecto, la atención plena conduce a una aceptación sin críticas, siendo 

fundamental en la continuidad de una tarea, elevando así la toma conciencia y 

la autorregulación autónoma (Cheung & Ng, 2019).  

Otra de las características importantes, es que está relacionada con una 

menor tendencia a procrastinar o retrasar tareas, a partir de la aceptación y de 

toma de conciencia sin prejuicios, se reduce la posibilidad de que se originen 

conflictos de motivación que puedan conducir a la procrastinación, dando lugar 

a la autorregulación (Schutte & Del Pozo de Bolger, 2020). 
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 Brown y Ryan (2003) refieren que la atención plena proviene del estado de 

conciencia del individuo, al proponer la escala MAAS brindan una investigación 

teórica/práctica, donde la atención plena se relaciona con la única cualidad que 

posee la conciencia y las construcciones del bienestar que se desarrolan a 

partir ella, evidenciando que aquellos que ponen en práctica la atención plena 

gozan de una mayor conciencia de sí mismos.  
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación

La investigación se encuentra enmarcada en el tipo de investigación

aplicada, debido a que cuenta con un sustento teórico para su aplicación 

práctica, dentro de un contexto específico (Nicomedes, 2018). 

El diseño es instrumental pues se hizo una revisión y se evidenció los 

resultados psicométricos alcanzados de la escala aplicada (Ato et al., 2013). 

3.2  Variables y operacionalización 

Se define al término mindfulness como aquel proceso que implica centrar la 

atención en la experiencia vivenciada en el presente, sin realizar juicios, 

conllevando a que la persona presente una mayor apertura a la aceptación y 

coherencia (Moscoso & Merino, 2017). 

Se empleó la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) realizada por 

Brown y Ryan (2003), escala unidimensional, conformada por 15 reactivos. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

En la presente investigación, la población estuvo conformada por 

estudiantes de una universidad público de Trujillo, de ambos sexos, en el rango 

de edad de 18 a 30 años y de las diversas facultades con las que cuenta dicha 

universidad, asimismo, la muestra fue de 470 universitarios, número que 

responde a la sugerencia de Lloret-Segura et al. (2014) quienes consideran que 

el tamaño de la muestra debe fluctuar entre 50 a 400 participantes, teniendo las 

siguientes especificaciones: 200 aceptable, 300 bueno y 500 muy bueno, con el 

objetivo de obtener estructuras factoriales estables.  

Para dicho grupo de estudio se empleó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, con la finalidad de lograr el máximo alcance posible, haciendo una 

elección de acuerdo a los criterios considerados por los investigadores. 

(Hernández, 2021).  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El recojo de datos se realizó de manera presencial, a través de cuestionarios 

impresos. Con la finalidad de que la investigación no pierda validez o se vea 

alterada (Torres et al., 2019).  
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Se emplearon los siguientes instrumentos: 

1. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) desarrollada por Brown y

Ryan (2003), cuya estructura es unidimensional, compuesta por 15 ítems,

con una calificación mediante escala Likert de 6 puntos (1=casi siempre,

6=casi nunca). Se utilizó la versión española de Soler et al., 2012,

centrada en pacientes clínicos y no clínicos con una media de edad de

31, con una consistencia interna de 0,897 a través de α de Cronbach.

2. Escala Patient Health Questionnaire (PHQ-9) relacionada con síntomas

depresivos presentados 2 semanas antes de administrarse la prueba,

cuenta con 8 ítems, de una dimensión, haciendo uso de la escala Likert

(0= nunca, 3= casi todos los días), evidenciando una confiabilidad de

0,903 a través de alfa de Cronbach. Se usó la escala adaptada en

estudiantes peruanos de medicina por Huarcaya et al. (2020)

Su escala de medición es ordinal, debido a que permitió la clasificación y 

orden de las categorías, a partir de las diferencias entre las mismas (Coronado, 

2007). 

3.5 Procedimientos 

Primero se inició con la búsqueda de información respecto a la variable en 

el contexto en el que se desarrolló el estudio, luego se procedió a la búsqueda 

de teorías que la respalden. Con datos insuficientes en el idioma español, se 

hizo uso de artículos científicos en inglés para un mejor reconocimiento del 

constructo y sus implicancias. Tras la elección del tema, se empleó una 

herramienta adecuada para la recolección de datos y de sencilla comprensión 

para la población de estudio.  

Seguido de ello, se solicitó el permiso para el uso de la prueba traducida 

en español, a los autores correspondientes, posteriormente se continuó con la 

elaboración del consentimiento informado que garantiza el anonimato del 

participante y el fin con el que se realiza el recojo de información, así también, 

se describió las instrucciones para el correcto desarrollo de la escala, indicando 

que tiene una duración de 7 a 10 minutos.  
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3.6 Método de análisis de datos 

Para el correcto análisis de dicho estudio, se inició ejecutando la validez 

de contenido, mediante el criterio de jueces, para lo cual se solicitó la opinión de 

5 expertos, quienes valoraron la escala a través, de la pertinencia, coherencia y 

claridad de los ítems, por medio de la V de Aiken (Merino, 2018). 

Asimismo, el análisis de la estructura interna se llevó a cabo con los programas 

de estadística Statistical Package for the Social Sciences 25 (SPSS) y AMOS 23, 

los mismo que analizaron datos como la moda, mediana, media y desviación 

estándar, además para el análisis de los reactivos se estudió la homogeneidad, 

comunalidad y capacidad de discriminación (Bologna, 2013). Para un análisis 

más específico se calculó la asimetría y la curtosis. 

Por último, con el fin de obtener valores fiables en la estructura interna, se 

empleó el método de maxima verosimilitud para determinar los valores de índices 

de ajuste. Se continuó con el programa AMOS 23 con el fin de conocer el índice 

de bondad de ajuste. 

3.7 Aspectos éticos 

El Colegio de Psicólogos del Perú (2017) en su Código de Ética describe que 

todo tipo de investigación debe realizarse respetando las normas y leyes del país 

donde se desarrolla según lo describe el artículo Nº 22, donde se refiere que el 

investigador debe procurar la salud mental de su muestra, reconociendo su 

importancia y aporte al estudio. El investigador está obligado a reconocer el 

aporte de los autores originales y darles crédito por ello, se indica que el 

psicólogo debe basar su trabajo en instrumentos con niveles de validez y 

confiabilidad aceptables.  

Así mismo, la American Psychological Association (2017) indica que, para 

obtener el consentimiento del participante, se debe detallar: el propósito de la 

investigación, el tiempo de su participación, su derecho a negarse o retirarse del 

proceso, límites de la confidencialidad y medios para ponerse en contacto con la 

persona que dirige la investigación en caso haya dudas sobre los ítems dando 

oportunidad de recibir una respuesta inmediata.  

Así, se protege la privacidad y dignidad de los participantes del presente 

estudio, evidenciando la confidencialidad de la información que será plasmada, 
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especificando que se hará uso de un consentimiento informado, teniendo 

instrucciones claras y un lenguaje pertinente para fines de la investigación.  
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IV. RESULTADOS

A continuación se describen las tablas de resultados: 

Tabla 1 

Validez del contenido de la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 

ITEMS 

PRIMER 
JUEZ 

SEGUNDO 
JUEZ 

TERCER 
JUEZ 

CUARTO 
JUEZ 

QUINTO 
JUEZ V de 

Aiken 
P R C P R C P R C P R C P R C 

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

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

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

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.96 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0.96 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0.96 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nota. No está de acuerdo= 0, si está de acuerdo= 1, P= pertinencia; R= relevancia, C= claridad 

En la tabla 1 se evidencia la validez de contenido de la Escala Mindful 

Attention Awareness Scale (MAAS) a través del coeficiente de V de Aiken, con 

valores que oscilan de .96 a 1 que reflejan concordancia en relación a claridad 

coherencia y pertinencia.  
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Tabla 2.  

Estadística descriptiva de la escala de mindfulness. 

Media Desviación estándar Asimetría Curtosis 

1 3.92 1.43 -0.279 -0.77

2 4.41 1.47 -0.708 -0.554

3 4.01 1.41 -0.36 -0.806

4 3.44 1.54 0.0375 -1.02

5 3.99 1.4 -0.468 -0.614

6 4.2 1.63 -0.571 -0.846

7 3.97 1.44 -0.379 -0.747

8 4.2 1.33 -0.526 -0.418

9 3.79 1.42 -0.219 -0.876

10 4.36 1.37 -0.548 -0.617

11 3.84 1.49 -0.226 -0.924

12 4.34 1.49 -0.589 -0.642

13 3.96 1.5 -0.359 -0.882

14 4.34 1.44 -0.576 -0.641

15 4.61 1.51 -0.919 -0.235

En la tabla 2 se observan los valores de la media y desviación estándar obtenidas 

en cada ítem, los cuales se encuentran distribuidos en una sola dimensión del 

instrumento, a la vez, los valores de asimetría y curtosis son óptimos al estar 

entre ±1.5 
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Tabla 3. 

Cargas factoriales de la escala de mindfulness. 

Ítems Carga factorial 

1 .42 

2 .53 

3 .66 

4 .45 

6 .42 

7 .65 

9 .54 

10 .65 

11 .55 

12 .67 

13 .63 

14 .62 

En la tabla, se evidencian las cargas factoriales de la escala cuyos valores oscilan de 

.42 a .67., en la cual se muestran se obtuvieron valores no adecuados en los ítems 5, 

8, 15.  
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Tabla 4. 

Índices de ajuste de la mindfulness. 

Modelo X2/gl CFI TLI SRMR RMSEA AIC 

Modelo 1 

(15 ítems) 
3.03 .91 .90 .04 .07 23377 

Modelo 2 

(12 ítems) 
2.66 .94 .92 .03 .05 18972 

Nota: SRMR: Raíz media residual estandarizada; RMSEA: Error de aproximación; CFI: índice de ajuste 

comparativo: TLI: Índice de ajuste de Tuker –Lewis; AICI: Índice de Akaike. 

En la tabla se evidencian los índices de ajuste de la escala, el modelo 1 refleja 

valores considerados como insatisfactorios en RMSEA y TLI. Sin embargo, el 

modelo 2, conformado por 12 ítems, refleja adecuados índices de ajuste (X2= 

2.66, SRMR = .03, RMSEA = .05, CFI = .94, TLI = .92 y AIC= .18972). 
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Tabla 5.  

Análisis de relación con otra variable. 

Variables rs Magnitud 

Mindfulness Depresión -.42 Grande 

Se evidencia una relación inversa de magnitud grande (-.42) entre Mindfulness y 

depresión en universitarios de la ciudad de Trujillo.  
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Tabla 6. 

Índices de confiabilidad de la escala de mindfulness. 

Escala general N ω 

FG: Mindfulness. 12 .85 

Nota: N: Número de ítems; ω: Omega de McDonald 

En la tabla se muestra el índice de confiabilidad de consistencia interna, obtenida 

mediante el coeficiente Omega, con un valor de .85.  
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V. DISCUSIÓN

En los últimos años existe una preocupación relacionada al bienestar y

calidad de vida de los universitarios, afectada por diversas preocupaciones

familiares o académicas, que limitan su capacidad para poder centrarse en

el presente y vivir de manera plena las experiencias (Bamber & Schneider,

2016). Hj Ramli et al. (2018) señalan la importancia del Mindfulness dentro

del ámbito universitario, revelando que los estudiantes con altos niveles de

atención plena, presentan mayores niveles de autorregulación, siendo un

estilo cognitivo que facilita ampliar el sentido de conciencia.

Diversas investigaciones que se han llevado a cabo en contextos nacionales 

e internacionales han buscado determinar las evidencias de validez de la 

escala MAAS, sin embargo, la mayoría de ellas se han enmarcado en 

poblaciones de rangos de edad de 12 a 63 años, siendo necesario contar 

con el estudio de una muestra de un rango de edad más limitado, para 

conocer cómo se desarrolla dicha variable dentro del contexto establecido.  

Por tanto, el presente estudio estableció como objetivo determinar la validez 

psicométrica de la escala Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) en 

estudiantes de una universidad nacional, la muestra fue de 470 participantes, 

de ambos sexos y de las diversas facultades con las que cuenta dicha 

universidad.  

Respecto al primer objetivo específico, que pretendía analizar la validez de 

contenido de la escala, a través de criterio de 5 jueces expertos, se logró 

determinar los puntajes obtenidos mediante la V de Aiken, cuyos valores 

fluctúan entre .96 y 1, presentando una adecuada validez de contenido, 

como lo corroboran Boluarte y Tamari (2017), quienes refieren que los 

valores de validez de contenido deben ser superior a .7. Es decir, los valores 

indican que los ítems presentan claridad, coherencia y pertinencia; así como 

un acuerdo unánime entre los jueces.  
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Asimismo, se realizó un análisis descriptivo de ítems, evidenciando valores 

en la media que van de 3.44 a 4.61, la desviación estándar entre 1.4 y 1.63, 

asimetría -0.919 y 0.0375 y la curtosis entre -0.77 y -1.02, siendo valores 

óptimos al estar entre ±1.5 (Forero et al. 2009), lo cual también se demuestra 

en la matriz de correlaciones, al existir relación entre ítems.  

Como segundo objetivo específico, se efectuó el análisis factorial 

confirmatorio (Morata et al., 2015), en base a una estructura unidimensional, 

de 15 ítems, evidenciando índices de ajuste global, sin embargo, reflejaban 

valores considerados como insatisfactorios en el RMSA y TLI, generando la 

eliminación de los ítems 5; 8 y 15. El segundo modelo de 12 ítems, reflejó 

adecuados índices de ajuste (X2= 2.66, SRMR = .03, RMSEA = .05, CFI = 

.94, TLI = .92 y AIC= .18972).  

Resultados similares se lograron en el estudio llevado a cabo por Soler et al. 

(2012), donde 12 de los 15 reactivos presentaron cargas factoriales mayores 

a 0.30, a excepción de los ítems 5, 6 y 4, pero se mantuvieron los 15 para el 

contenido significativo de la escala. A diferencia de Eidman et al. (2022) que 

en el AFC que realizaron en su investigación, los ítems obtuvieron cargas 

moderadas y altas.  

Como tercer objetivo se precisó hallar la confiabilidad por consistencia 

interna, mediante el coeficiente omega de McDonald (Oyanedel et al. 2017), 

demostrando que los reactivos miden de manera exacta, el constructo que 

pretende medir, Mindfulness. Denotando semejanza con el resultado del 

estudio realizado por Alva y Olascoaga (2021), quienes lograron un valor de 

.85 a través del coeficiente omega de McDonald, y resultados similares se 

evidencian en las investigaciones de Eidman et al., (2022) & Reyes et al. en 

el mismo año.  

Posterior a ello, en respuesta al último objetivo de determinar la validez 

externa de la escala, se exhibe una relación de magnitud grande entre 

Mindfulness y depresión en universitarios de la ciudad de Trujillo, es decir, 

se logra identificar que aquellos estudiantes que muestran una mayor 
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capacidad de concentración y de atención plena a los estímulos, se relaciona 

con una menor presencia de síntomas depresivos. Dichos resultados se 

asocian a otras investigaciones que hicieron uso de la MAAS para obtener 

correlaciones con variables de tipo convergente y/o divergente. Uno de esos 

estudios, es el dado por Veytia-López et al. (2016) donde se consiguió 

establecer que existe una asociación entre bajos niveles de mindfulness y la 

presencia de síntomas depresivos.  

Por tanto, se puede inferir que una de las limitaciones que presenta dicho 

estudio es la falta de análisis de validez convergente, que permita conocer 

cómo funciona la variable en relación a constructos teóricamente 

comprobados como positivos o directos. También es considerado como 

limitación el tipo de muestreo empleado, ya que no permitir generalizar los 

resultados obtenidos en otro tipo de muestra.  

Finalmente se concluye que la escala MAAS, presenta una adecuada validez 

psicométrica, demostrando ser un constructo válido y confiable, para la 

evaluación de Mindfulness o atención de conciencia plena, en estudiantes 

de la Universidad nacional de Trujillo.  
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VI. CONCLUSIONES

- Se logró determinar la validez psicométrica de la escala MAAS en

estudiantes de la Universidad nacional de Trujillo, confirmando que

muestra adecuados índices de confiabilidad y validez.

- Cinco jueces expertos, analizaron la validez de contenido de los ítems,

bajo los criterios de claridad, pertinencia y relevancia, cuyos valores

oscilan de .96 y 1.

- Se realizó el análisis factorial confirmatorio, en base a una estructura

unidimensional de 12 ítems, con adecuados índices de ajuste ((X2= 2.66,

SRMR = .03, RMSEA = .05, CFI = .94, TLI = .92 y AIC= .18972).

- Se determinó la validez externa en relación a la variable de depresión,

donde se obtuvo una relación inversa de magnitud grande.

- La validez de la escala es aceptable obtenida mediante el coeficiente

Omega (ω = .85).
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VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda el uso de la presente investigación, para futuros estudios

psicométricos, descriptivas o correlaciones, debido a la adecuada validez

y confiabilidad que se obtuvo.

- Se recomienda emplear la escala en diversos abordajes, con muestras

más extensas o en otro tipo de población.

- Se sugiere analizar el comportamiento de la variable, mediante una

validación divergente y convergente.

- Para evaluar la confiabilidad y estabilidad del instrumento, se sugiere la

aplicación del Test- Retest y corroborar si los resultados obtenidos en un

primer momento, se mantienen o se debe abordar de otra manera.
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ANEXOS 

Anexo 01 

Matriz de operacionalización de la variable 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

M
id

fu
ln

e
s

s
 

Se define como aquel 

proceso que implica centrar la 

atención en la experiencia 

vivenciada en el presente, sin 

realizar juicios, conllevando a 

que la persona presente una 

mayor apertura a la aceptación y 

coherencia (Moscoso & Merino, 

2017). 

Se utilizó la Mindful 

Attention Awareness Scale 

(MAAS) desarrollado por 

Brown y Ryan (2003), cuya 

estructura es 

unidimensional, compuesta 

por 15 ítems, traducida y 

adaptada en español (Soler 

et al., 2012), centrada en la 

variable 

atención/conciencia de 

mindfulness.  

La escala consta de 

15 ítems 

y se puntúan 

utilizando la escala 

Likert con un rango 

entre 

1 (casi siempre) 

hasta 6 (casi 

nunca). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15. 

Ordinal 



Anexo 02 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

En los últimos años existe una preocupación 

relacionada al bienestar y calidad de vida de 

los universitarios, que muchas veces se ve 

afectada por diversas preocupaciones 

familiares o académicas, que limitan su 

capacidad para poder centrarse en el presente 

y vivir de manera plena las experiencias. 

¿Es válida la escala Mindful Attention 

Awareness Scale? 

Objetivo general: Determinar 

la validez psicométrica de la 

escala Mindful Attention 

Awareness Scale (MAAS).  

Hipótesis General 

La escala Mindful Attention 

Awareness Scale (MAAS), es 

confiable para realizar la 

validación en estudiantes 

universitarios de la ciudad de 

Trujillo. 

Tipo de investigación: 

Aplicada. 

(Nicomedes, 2018) 

Problemas Secundarios 

Validez de contenido 

Objetivos específicos: 

Analizar la validez de 

contenido de la escala, 

realizar el análisis factorial 

confirmatorio, hallar 

evidencias de confiabilidad 

por consistencia interna y 

determinar su validez 

externa.   

Hipótesis Específicas 

La validez basada en el 

contenido de la escala Mindful 

Attention Awareness Scale 

(MAAS) es aceptable. 

Validez factorial Establecer el análisis 

descriptivo de los ítems de la 

escala de la escala Mindful 

Attention Awareness Scale 

(MAAS). 

El análisis descriptivo de los 

ítems de la escala Mindful 

Attention Awareness Scale 

(MAAS) es aceptable.  

Diseño de investigación: 

Instrumental (Ato et al., 2013) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura interna Establecer las evidencias de 

validez en la estructura 

interna de la escala Mindful 

Attention Awareness Scale 

(MAAS).  

La evidencia de validez en la 

estructura interna  de la escala 

Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS) es aceptable. 

Muestreo: 

No probabilístico por 

conveniencia (Hernández, 

2021). 

Confiabilidad Establecer las evidencias de 

confiabilidad por 

consistencia interna  de la 

escala Mindful Attention 

Awareness Scale (MAAS). 

La confiabilidad  de la escala 

Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS) es aceptable. 

Técnicas: 

- Evaluación 

- Análisis estadístico 

- Revisión bibliográfica 

Instrumentos: 

- Ficha sociodemográfica 

- Escala Mindful Attention 

Awareness Scale (MAAS) 



ANEXO 3 

Matriz de correlaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ítem 1 — 

Ítem 2 0.274 — 

Ítem 3 0.369 0.461 — 

Ítem 4 0.131 0.167 0.39 — 

Ítem 5 0.298 0.276 0.404 0.432 — 

Ítem 6 0.149 0.23 0.213 0.226 0.217 — 

Ítem 7 0.283 0.38 0.422 0.354 0.352 0.338 — 

Ítem 8 0.286 0.364 0.475 0.404 0.403 0.3 0.564 — 

Ítem 9 0.253 0.294 0.354 0.205 0.351 0.201 0.416 0.474 — 

Ítem 10 0.257 0.302 0.421 0.284 0.331 0.303 0.435 0.462 0.441 — 

Ítem 11 0.26 0.261 0.353 0.294 0.241 0.198 0.281 0.32 0.325 0.405 — 

Ítem 12 0.215 0.334 0.383 0.303 0.351 0.332 0.478 0.459 0.353 0.45 0.379 — 

Ítem 13 0.27 0.3 0.41 0.283 0.295 0.292 0.347 0.4 0.303 0.402 0.368 0.476 — 

Ítem 14 0.244 0.366 0.428 0.236 0.279 0.23 0.369 0.377 0.274 0.393 0.385 0.462 0.47 — 

Ítem 15 0.209 0.315 0.317 0.278 0.302 0.232 0.353 0.38 0.289 0.39 0.312 0.432 0.406 0.53 — 



EDAD: GÉNERO: 

CARRERA UNIVERSITARIA: 

ACEPTO PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE 

Anexo 4 

Consentimiento Informado 

Estimado(a) participante: 

Soy Fernanda Farfán, en esta oportunidad me encuentro realizando una 

investigación acerca de la “Validación de la escala Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS)”, para obtener el grado de licenciatura en Psicología. La 

participación del presente estudio es totalmente confidencial, si usted acepta 

participar, se le pide que sea honesto y sincero ante sus respuestas, recuerde 

que no hay respuestas buenas o malas.  

El tiempo de duración es de 7 a 10 minutos.  

Debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

1. Ser universitario y pertenecer a la Universidad Nacional de Trujillo

2. Tener entre 18 y 30 años.

Sí No 

F M 



Anexo 05 

Instrumento de Recolección de Datos 

Escala Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 

A continuación, tienes una recopilación de afirmaciones sobre tu experiencia 
diaria. Utilizando la escala de 1-6, por favor indica con qué frecuencia tienes 
habitualmente cada experiencia. Por favor contesta de acuerdo a lo que 
realmente refleja tu experiencia, más que lo que tú pienses que debería ser tu 
experiencia.  

1 2 3 4 5 6 

Casi siempre Muy frecuente Bastante a menudo Algo poco frecuente Muy poco frecuente Casi nunca 

Afirmación 1 2 3 4 5 6 

1 Podría sentir una emoción y no ser consciente de ella 
hasta más tarde 

2 Rompo o derramo cosas por descuido, por no poner 
atención, o por estar pensando en otra cosa 

3 Encuentro difícil estar centrado en lo que está pasando en 
el presente 

4 Tiendo a caminar rápido para llegar a donde voy, sin 
prestar atención a lo que experimento durante el camino. 

5 Tiendo a no darme cuenta de sensaciones de tensión 
física o incomodidad, hasta que realmente captan mi 
atención. 

6 Me olvido del nombre de una persona tan pronto me lo 
dicen por primera vez. 

7 Parece como si “funcionara en automático” sin demasiada 
consciencia de lo que estoy haciendo. 

8 Hago las actividades con prisa, sin estar realmente atento 
a ellas. 

9 Me concentro tanto en la meta que deseo alcanzar que 
pierdo contacto con lo que estoy haciendo ahora para 
alcanzarla. 

10 Hago trabajos o tareas automáticamente, sin darme 

cuenta de lo que estoy haciendo.  

11 Me encuentro a mí mismo escuchando a alguien por una 
oreja y haciendo otra cosa al mismo tiempo. 

12 Conduzco o ando “en piloto automático” y luego me 
pregunto por qué o cómo fui allí. 

13 Me encuentro absorto acerca del futuro o el pasado. 

14 Me descubro haciendo cosas sin prestar atención. 

15 “Pico” sin ser consciente de que estoy comiendo. 



Anexo 6 

Criterio de Jueces 







Anexo 7 

Evidencia de acceso libre al Cuestionario de Personalidad Resistente 
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