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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades 

psicométricas del cuestionario de las cinco facetas del Mindfulness (FFMQ) en 

estudiantes universitarios de la provincia del Santa, la muestra estuvo conformada 

por 382 estudiantes, de ambos sexos. La validez de constructo, se halló a través del 

método de análisis factorial confirmatorio, donde se reporta el índice de bondad de 

ajuste (GFI=.87); el ajuste comparativo (CFI=.76), el cual no cuenta con propiedades 

psicométricas válidas, debido a que no tuvo un buen ajuste, por lo tanto, se procedió 

a presentar un modelo reespecificado debido a la presencia de pesos factoriales 

estandarizados inferior a .30, hallándose un índice de .78. indicando que se ajusta 

ligeramente mejor que el primero, pero continúa sin validez. Asimismo, el índice de 

Tuker-Lewis (TLI=.74); se estimó el error cuadrático (RMSEA=.048; IC90% 

LI=.044; LS=.052), y el residuo estandarizado cuadrático medio (SRMR=.074); 

mientras que se obtuvo un índice de bondad de parsimonia (PNFI=.1487.85). La 

confiabilidad por consistencia interna a través del Alfa de omega en las cinco facetas, 

se encontró, en Observación un .62, Descripción un .68, Actuar con conciencia un 

.79, Ausencia de juicio de .73 y Ausencia de reactividad un valor .55. reespecificado 

.53. 

 

 

Palabras clave: Mindfulness, propiedades psicométricas, validez y confiabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation aimed to determine the psychometric properties of the Five 

Facets Mindfulness Questionnaire (FFMQ) in university students from the province 

of Santa,. the sample was made up of 382 students, of both sexes. The construct 

validity was found through the confirmatory factor analysis method. Where, the 

goodness index adjustment reported (GFI=.87) the comparative adjustment (CFI = 

.76) which doesn’t have valid psychometric properties, because It didn’t have a good 

adjustment. Therefore, was proceeded to present re-specified model, due to presence 

of standardized factor weights less than .30, because to the presence of standardized 

factor weights lower than .30, finding an index of .78. indicating that it fits slightly 

better than the first, but continues invalid. Also, the Tuker-Lewis index (TLI = .74); 

the quadratic error was estimated (RMSEA = .048; IC90% LI = .044; LS = .052), 

and the standardized quadratic standardized residue (SRMR = .074); while, a 

parsimony goodness index was obtained (PNFI = .1487.85). Reliability by internal 

consistency through the Alpha of omega in the five facets, was found, in Observation 

a .62, Description a .68, Acting consciously a .79, Absence of judgment of .73 and 

Absence of reactivity a value. 55. re-specified .53. 

 

Keywords: Mindfulness, psychometric properties, validity and reliability
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I. INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre Mindfulness han tenido un mayor auge en estos tiempos (Khoury 

et al., 2013). Este término nace de la tradición oriental, precisamente del budismo y 

de la moderna aplicación en la sociedad y la ciencia occidental. Además, es un 

término en inglés, propiamente procede de Pali, palabra sati, que se traduce a 

conciencia, atención y hacer memoria. Significa en castellano, atención y/o 

conciencia plena, atención consciente o intencional, conciencia inmediata o del 

instante. (Arreola, 2015). 

 

Con respecto al concepto de mindfulness, Kabat-Zinn (1994), refiere que es 

proporcionar atención de forma única: intencionalmente, en el instante actual y sin 

criticar. Simón (2007), menciona que este término, es la capacidad personal absoluta 

y fundamental, que consta en la probabilidad de darse cuenta de los procesos 

mentales instante a instante. Además, se afirma es el hábito de fijar la atención a la 

realidad en el momento actual, la cual accede la contemplación de pensamientos, 

sentimientos y actitudes sin realizar críticas, hoy por hoy, es uno de los tratamientos 

de terapia con importante crecimiento de ciencia en América del Norte y Europa 

(Bishop, 2002). 

 

Actualmente, hay evidencia del incremento de la invasión de la atención plena, tanto 

en investigación y la aplicación de la salud mental, terapia psicológica y en absoluto 

de la ciencia del occidente (Simón, 2006). Del mismo modo, Mañas (2009) expresa 

que, en el tiempo moderno, muchos profesionales, como doctores, psicólogos y 

demás trabajadores asistenciales, han brindado apertura y exaltación a las practicas 

del mindfulness, como tácticas o recursos para intervenir. En la psicología moderna, 

se lleva a cabo con el objetivo de un acercamiento para ampliar la conciencia y 

argumentar adecuadamente a los contenidos de la mente que provocan el estrés y 

las conductas desadaptativas (Bishop et al., 2004; Parra, 2011).  

 

Las utilidades positivas de la atención plena son diversas, hay destacada 

demostración real, terapéutica, neuropsicológica y fisiológica evidencia que las 

utilizaciones delimitadas de mindfulness aumentan la habilidad del manejo las 

emociones, de confrontar las dificultades sentimentales; mejoran las indicaciones 

cognoscitivas y disminuyen las ideas dañinas. Asimismo, se muestra una mejor 
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actividad del cuerpo, debido a que estas aplicaciones causan que los procedimientos 

de sanación, las defensas contra bacterias, la respuesta al estrés y la percepción usual 

del alivio físico trabajen de forma efectiva. Al mismo tiempo, potencian las 

relaciones personales e interpersonales, ya que acrecienta la habilidad de ponerse en 

el lugar del otro y la solidaridad. (Arreola, 2015).  

 

Al respecto, Franco (2010) evidenció que la preparación de Mindfulness, disminuye 

el grado del síndrome del estrés laboral y acrecienta la habilidad para superar las 

dificultades. En las instituciones educativas, igualmente se aplica el aporte de un 

grupo de investigadores, dieron a conocer a cerca de los valores de ansiedad, tensión 

y depresión, que se aminoran con el ejercicio de la atención plena, en maestros que 

enseñan a personas con habilidades diferentes. (Franco, Mañas y Justo, 2009). 

 

Por lo tanto, estos problemas emocionales, suelen ocasionarse por la ausencia de 

atención en el momento actual y detenerse a pensar en eventos pasados o inquietud 

por el futuro. Por lo cual, aparece el Mindfulness, basado en las técnicas de 

meditación oriental, que en el presente, es un instrumento que tiene como objetivo, 

educar la atención y concentración, e integrar aprendizajes de los principios del 

budismo, en diferentes prácticas de terapia. (Espinoza, 2014). 

 

En torno al mundo, existen personas que han realizado numerosas pruebas, por 

ejemplo, el cuestionario de esta investigación, elaborado por Baer, Smith, Hopkins, 

Krietemeyer y Toney (2006), también es necesario mencionar otras pruebas, tales 

como, el Inventario de concienciación de Friburgo (FMI) creado por Buchheld, 

Grossman, y Walach, (2001), Cuestionario de Conciencia de la Atención Consciente 

(MAAS) de Brown y Ryan, (2003), El Inventario de habilidades de Mindfulness de 

kentucky (KIMS) desarrollado por Baer, Smith y Allen (2004), La Escala de 

conciencia cognitiva y afectiva. (CAMS) por Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, y 

Laurenceau (2007), y el Cuestionario (MQ) hecho por Chadwick, Hember, Mead, 

Lilley, y Dagnan (2005). 

 

En consecuencia, se decidió utilizar el Instrumento de las cinco facetas del 

Mindfulness (FFMQ), creado por Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer y Toney 

(2006), originariamente en inglés, con adaptación por Cebolla, et al. (2012). Ya que 
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evidenció poseer cualidades psicométricas favorables y podría ser un excelente 

cuestionario para evaluar este tema en la actualidad (May y O’Donovan, 2007). Esta 

prueba, tiene la percepción multidimensional unificadora del tema, uniendo a cinco 

componentes interrelacionados, basadas en la conciencia plena. 

 

En efecto, se aprecia que no se cuenta con un cuestionario medible, que haya sido 

validado en nuestro contexto, es así como, el propósito de este estudio es determinar 

la validez y confiabilidad del Cuestionario de cinco facetas de mindfulness (FFMQ) 

en estudiantes universitarios de la provincia del Santa. 

 

En cuanto a las investigaciones previas, Quintana (2016) obtuvo una confiabilidad 

test-retest, evidenció resultados aceptables a buenos mayor a 0. 60. además, en el 

alfa de Cronbach halladas en las dimensiones: observación tuvo 0.76, describipción 

0.81, actuación conscientemente 0.88 y no enjuiciar 0.86 y no reactividad, tuvo 0,66. 

Meda, Herrero, Blanco, Moreno y Palomera (2015) hallaron un CFI de .88. 

Posteriormente, realizaron una reespecificación, obteniendo un CFI de .91. En 

cuanto a los factores, en el primero un 0.82, el segundo un 0,84, el tercero 0,70, 

cuarto un 0,61 y en la última faceta un 0,73. Schmidt y Vinet (2015) los resultados 

encontrados señalaron, un Alfa de Cronbach de 0.79 y en las facetas, observar 

alcanzó un cociente de 0.73, describir 0.78, Actuación consciente 0.84, No juzgar 

0.86 y No reaccionar 0.62. Cebolla, García, Soler, Guillen, Baños y Botellas (2012) 

obtuvieron un alfa de 0,88 para el puntaje general y las facetas evidenciaron una 

buena consistencia interna, en observar se logró un Alfa de 0.81, describir 0.91, 

Actuación consciente 0.89, No juzgar 0.91 y No reaccionar 0.80. Por último, Loret 

(2009) encontró un Alfa de Crombach general de 0.89, en observar tuvo un alfa de 

0.77, descripción 0.84, Actuación consciente 0.86, No juzgar 0.86 y para terminar, 

No reaccionar, 0.77. En tal sentido, los valores revelaron un nivel superior en el 

equipo de las personas que meditaban, a diferencia de los que no meditaban, con 

una desigualdad considerable entre uno y otro. 

En relación al marco teórico, se estima que el origen proviene hace 2.500 años en 

las tradiciones budistas, con Siddharta, quien inició la costumbre religiosa e 

ideología en todo el mundo y su fundamento primordial es el uso de mindfulness, 

técnica que, probablemente, obtuvo de otros profesores y mejoró. Por lo que, el 

mindfulness ya existiría hace muchos años y se ha llevado a cabo por personas muy 
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antiguas (Simón, 2007). En ese mismo contexto, Kabat‐Zinn (2003) menciona que, 

la capacidad de percibir de manera plena el momento presente es propio de la 

persona. La colaboración de la tradición budista ha sido, en parte, destacar formas 

claras, prácticas de realizar, mejorar y trasladarla a diferentes áreas de la vida. 

La procedencia etimológica de este término, es la versión traducida de la palabra 

Sati del idioma Pali, las cuales están transcritas en las recopilaciones más remotas 

de los libros budistas. Este término budista, mayormente, se presenta al momento 

actual y en psicología, habitualmente implica la connotación de “atención” o 

“conciencia”. El sistema budista, es el séptimo factor de Noble Óctuple Sendero, 

considerado como la vía que guía al cierre de la aflicción. Los fundamentos del 

generoso camino óctuple se dividen en tres estratos: saber, comportamiento con 

valores y preparación de la mente. Este forma parte del adiestramiento de la mente, 

con el título de Sammá‐Sati, Atención recta, hace mención a ser consciente 

correctamente en el instante. (Parra, Montañés, Montañés, Sánchez y Bartolomé, 

2012). 

Entre los autores preponderantes occidentales, hay dos personajes fundamentales, 

que promovieron y transfirieron el fundamento e información de esta capacidad, 

con una forma notable; por un lado, el religioso budista, versificador Nhat Hanh, 

por medio de mensajes y estudios, por ejemplo, El milagro de mindfulness, Manual 

de meditación, ha promocionado la praxis de respirar y de prestar atención 

conscientemente en el instante, también ha aclarado su definición. 

 Por otro lado, el investigador Kabat‐Zinn, a partir de la medicina del 

comportamiento y su propósito distinto a Naht Hanh, ha llevado a cabo una 

interesante influencia del ejercicio de mindfulness como herramienta en terapia 

complementaria frente a las enfermedades, determinados a superar las dolencias, y 

desarrolladas en sus libros. (Parra, Montañés, Montañés, Sánchez y Bartolomé, 

2012). 

Una sugerencia inicial para definirla, luego de la notoriedad ascendente de la 

Disminución del estrés establecida en la Conciencia Plena, de los aplicadores y 

clientes, propuesta por Brown y Ryan (2003), refieren que la conciencia posee dos 

áreas: la atención y la percepción. Se explica en el paradigma a la experiencia 

individual, en los aspectos intrínsecos y extrínsecos. La atención, encabeza el centro 
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de la apreciación hacia perspectivas determinadas de la existencia. Al respecto, 

plantean que no es un resultado representativo de la meditación, pese a que, se 

considera que podría utilizarse con la finalidad de aumentarla. Por lo contrario, se 

tiene la idea que es una capacidad autóctona de la persona. Existen seres humanos 

que tienen conciencia plena sin ejercer la meditación. Los fundadores inician de la 

hipótesis de que los sujetos no diferencian en iniciativa o intención para percibir y 

tener la atención por un largo tiempo frente a lo que pasa en el momento. También, 

la atención cambia en diferentes personas debido a que puede incrementarse o 

disminuirse por diversidad de circunstancias. Así pues, el mindfulness podría 

considerarse como un rasgo o un estado. 

Otra sugerencia es planteada por Bishop et al. (2004), quienes se organizaron varias 

veces con la primordial finalidad de determinar en equipo, un consenso acerca de 

mindfulness y una definición operacional acertada y afirmada en conjunto. Refieren 

que es un modo de regulación atencional con el objetivo de obtener una capacidad 

de darse cuenta no desarrolladora hacia la experiencia actual y vincularse con una 

disposición de interés, acogida y aprobación. Asimismo, se comprende como un 

procedimiento para acrecentar el entendimiento en la naturaleza de la mente y 

adquirir una visión de deshabituamiento de las ideas y emociones de forma que se 

analicen y vivan en términos de subjetividad y de característica temporal.  

Mientras tanto, Moñivas, García-Diex y García De Silva, (2012) refieren que 

representa una forma consciente a los eventos que ocurren en el instante con 

motivación, indagación y acogida. Este modo de atención conduce a instruirse en 

socializar de modo sencillo con lo que está pasando en ese momento de la 

existencia, en el momento presente. 

Entonces, es preciso considerar, que este término, puede utilizarse tanto para un 

constructo teórico, como a una práctica para ejercerla, para meditar, y un 

procedimiento, que consta en centrar la atención en un evento concreto. (Germer, 

2011). Ese elemento es, frecuentemente y en primera instancia, la respiración. 

Luego de haber enfocado la atención en la respiración, se procura tener una visión 

de las percepciones, emociones, pensamientos, en el momento actual, en otras 

palabras, en el aquí y ahora, sin criticarlas, permitiéndolas que pasen. (Moñivas, 

García-Diex, García De Silva, 2012). 
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Las investigaciones básicas en Mindfulness, sugieren asuntos referentes a la 

naturaleza de la mente y su asociación con los procesos de pensamientos, el cerebro, 

el cuerpo y el yo. (Kabat-Zinn, 2011).  

Los fundamentos teóricos de Mindfulness, en la primera fase, fueron entregados 

por la teoría del aprendizaje, que estuvieron empleados al desarrollo de terapia 

comportamental, particularmente para los trastornos mentales. La segunda fase, se 

inicia con el surgimiento de la terapia cognitiva, cuyo primordial objetivo es la 

función de la cognición, la atención y la memoria. La tercera ola, la cual se está 

implicando en el tiempo actual, que no debate el tema del desarrollo intelectual, 

sino, procura dedicarse al proceso general. La singularidad de esta nueva teoría es 

la vinculación en ambos y ejercicios espirituales. Hayes (2002) señala que esta 

teoría de aceptar y comprometerse, ha obtenido lineamientos científicos en las 

costumbres budistas, a discrepancia que otros autores califican el empleo de 

técnicas de atención plena como técnicas de la religión. (Post y Wade, 2009). 

Asimismo, cabe resaltar, que se ha generado una madurez de la psicología 

cognitiva, especialmente, las técnicas de intervención cognitivas, las cuales se 

denominan las terapias de tercera generación. Las cognitivas conforman un campo 

fructífero, referidas al mindfulness, pueden establecerse y producirse. A pesar de 

que el mindfulness, no es un proceso únicamente cognitivo, se determina por un 

importante elemento de ese tipo, el desarrollo de la concentración y atención. Es 

normal que, al comprender la meditación del oriente en los medios psicológicos del 

occidente, los profesionales de la mente cognitivos, predecirán las grandes 

oportunidades de tratamiento que mindfulness tiene. (Simón, 2006). 

Por otro lado, en los posteriores tiempos, han surgido novedosas referencias dentro 

de la teoría cognitivo-conductual (Korman, 2010). Su objetivo de estos modos de 

intervención, están dados en el uso de metodologías de aceptar, estrategias de 

conciencia plena y ejercicios cognitivos. En cuanto a los modelos actuales, se 

encuentran: la Terapia Cognitiva que se basa en la Conciencia Plena MBCT. 

(Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway y Cols, 2000). 

De acuerdo a Vásquez (2016) indica que las facetas del mindfulness son, Atención 

al momento presente: Concentrarse en el tiempo actual, en vez de encontrarse 

pensando en lo que ya pasó (rumiaciones) o en lo que podría pasar (expectativas, 
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deseos y temores). Existen comentarios opuestos, de que la atención se debe 

encaminar a los sistemas intrínsecos o a hechos cotidianos del día a día. No 

obstante, hay una posibilidad de unir lo que se determina. Mientras alguien medita, 

podría tomar atención a los sistemas intrínsecos personales y a los hechos 

cotidianos, prestar atención a lo que se está haciendo. Apertura a la experiencia: 

Habilidad para darse cuenta del momento, sin incluir ideas personales. Es decir, 

mirar el momento como sucedió inicialmente, es una cualidad que se le denomina 

“mente de principiante”. De la misma manera, involucra apreciar el momento difícil 

con interés. Aceptación: Percibir los hechos totalmente y sin protección, como se 

presentan. Asimismo, no rechazar a los eventos inesperados de la vida. Los seres 

humanos tienen comportamientos poco adaptativos con la intención de no vivir 

eventos incómodos. A lo largo del tiempo, en el que reconozcan que aceptar esos 

eventos pasan eventual y temporalmente, no recurrirán a esas acciones. Dejar pasar: 

Implica separarse, desligarse de lo que nos apegábamos. Una característica del yo 

es intentar guardar sentimientos, eventos, ideas, poder. Se posee la idea errada, de 

que cuando más se tiene, dirige, obtiene, mayor felicidad existirá. La necesidad de 

aferrarse se enfrenta a la cualidad principal, lo transitorio de la vida. La parte 

material del mundo, no permanece un largo tiempo, todo es un proceso y luego se 

desvanece. Finalmente, Intención: Tiene que ver con lo que el ser humano intenta 

mientras lleva a cabo la atención plena. No obstante, puede manifestarse contrario 

ante alguna de las características, el no esmerarse para lograr algún objetivo, 

sencillamente se asiste con conciencia plena de lo que se está llevando a cabo. Pese 

a que, se tiene que poseer una finalidad personal para lograr actuar en función a lo 

que nos motivó a realizarla. 

En el ejercicio de Mindfulness, hay diferentes beneficios, para el que medita, puede 

llegar a encontrar que comportamiento abstracto es mayormente la postura que se 

tiene en la rutina diaria, cuando no se está atento. Este comportamiento abstracto es 

lo que separa la propia vivencia del aquí y el ahora.  

En cuanto a las personas que aplican y hacen intervención con mindfulness, invitan 

a preparar a los usuarios y clientes, tiendo el propósito de aceptar sus ideas y 

sentimientos, se presenten como se presenten, intentando no criticar, ya que 

ninguno es culpable de lo que le pasa, a diferencia de lo que se hace. Ante ello, se 

puede decir que Mindfulness, ofrece entrenar a las personas, con el objetivo de que 
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identifiquen momento a momento, sus pensamientos, sensaciones y emociones, 

procurando salvarlas de las críticas y de las creencias que nos somete la sociedad, 

cayendo en el juzgamiento de nosotros mismos. (Hick y Bien, 2008; Hick, 2009). 

Referente a las cualidades y competencias que se obtienen con su realización son: 

ponerse en el lugar del otro, piedad, comprensión, tolerancia, aprobación, 

imparcialidad, no empeñarse, prestar atención y no criticar. Además, las bondades 

derivadas son el: disminuir distractores o elevar la concentración, aminorar 

costumbres, reducir las consecuencias dañinas de las preocupaciones, aprobar los 

eventos como se presentan, complacerse de los hechos que pasan en el presente, 

aumentar la conciencia, disminuir la tristeza y aprender a manejar las actitudes 

impulsivas. Respecto a enfermedades médicas, refiriéndose a malestares en donde 

a cabo el MBSR son: estrés (vinculado a dolencias, malestar crónico (fibromialgia 

y cáncer), dolores graves, afecciones relacionadas al corazón, presión alta, dolores 

de cabeza, cansancio, infecciones y trastornos del sueño. (Moñivas, García-Diex, 

García De Silva, 2012). 

Hay demostración en la ciencia de la práctica de mindfulness, que proviene de las 

neurociencias, produciría y movería los ocho canales de entrada de estimulación, lo 

cual involucra una estimulación de las áreas cerebrales involucradas. En 

consecuencia, hay diferentes estudios monitorizados para evidenciar el efecto y 

confiabilidad de los resultados de la meditación, tanto en el comportamiento de las 

personas y en determinadas áreas del cerebro. (Moñivas, García-Diex, García De 

Silva, 2012). 

Al respecto, Davidson (2011) halló una demostración del incremento de la 

lateralidad izquierda, lo cual se vincula con categorías y una actitud afectiva más 

positiva y de la misma forma, con más susceptibilidad a los incentivos positivos y 

capacidad para confrontar dificultades y tristeza, amargura, entre otros. También, 

comprobó el poder de llevarlas a cabo en los sistemas inmunitarios, encontrando 

que la meditación aumentaba la elaboración de anticuerpos. Lo que permite iniciar 

investigaciones con la finalidad de intervención terapéutica. 

Ante ello, se formula ¿Existen evidencias psicométricas del cuestionario de las cinco 

facetas de Mindfulness (FFMQ) en estudiantes universitarios de la provincia del 

Santa? 
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El presente estudio se justifica, a nivel teórico, los resultados se emplearán para 

aumentar el conocimiento sobre la variable de estudio. 

 

A nivel práctico, los resultados servirán para disponer de un cuestionario que 

facilite la evaluación del Mindfulness, validado en la provincia y en efecto, llevar a 

cabo evaluaciones psicológicas. 

 

A nivel metodológico, los resultados servirán para explicar la validez y 

confiabilidad del instrumento y ser referencia o antecedente en futuros estudios 

psicométricos de la variable. 

 

El objetivo general es Determinar las evidencias psicométricas del cuestionario de 

las cinco facetas del Mindfulness (FFMQ) en estudiantes universitarios de la 

provincia del Santa. 

  

Dentro de los específicos, se encuentran, Determinar la evidencia de validez 

mediante el análisis factorial confirmatorio del cuestionario de las cinco facetas de 

Mindfulness (FFMQ) en estudiantes universitarios de la provincia del Santa. 

 

Determinar la confiabilidad mediante el método de consistencia interna a través del 

coeficiente de Alfa de Omega del cuestionario de las cinco facetas de Mindfulness 

(FFMQ) en estudiantes universitarios de la provincia del Santa. 
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II. MÉTODO 

        2.1 Tipo de investigación 

Para la presente investigación se empleó el tipo de estudio instrumental (Montero y 

León, 2004). 

        2.2 Variables, Operacionalización 

 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

FACETAS ESCALA DE 

DIMENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

MINDFULNESS 

“La 

observación no 

enjuiciadora de 

la continua 

corriente de 

estímulos 

internos y 

externos tal y 

como ellos 

surgen”  

(Baer, 2003). 

El mindfulness se 

medirá mediante el 

Cuestionario de las 

cinco facetas del 

Mindfulness 

(FFMQ). 

Observación 

(1, 6, 11, 15, 20, 

26, 31, 36) 

 

 

 

 

 

 

Intervalo 

Descripción 

(2, 7, 12I, 16I, 

22I, 27, 32, 37) 

Actuar con 

conciencia 

(5I, 8I, 13I, 18I, 

23I, 28I, 34I, 38I) 

Ausencia de 

Juicio 

(3I, 10I, 14I, 17I, 

25I, 30I, 35I, 39I) 

Ausencia de 

Reactividad 

(4, 9, 19, 21, 24, 

29, 33) 
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2.3 Población, muestra y muestreo 

 

            Población: 

La población estuvo compuesta por 70,985 estudiantes universitarios de ambos 

sexos, de la provincia del Santa. En lo que corresponde al ámbito de aplicación fue 

entre 18 a 50 años de edad.  

            Tabla 2 

                Distribución de la población según Universidades de la Provincia del Santa 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (2017)  

      Muestra: 

Se aplicó la siguiente fórmula de poblaciones finitas para determinar el tamaño de la 

muestra: 

Reemplazando: 

 

 

 

n = 382 

Universidad Varones Mujeres Total 

1 2303 2510 4813 

2 10759 14854 25613 

3 14699 22233 36932 

4 1865 1762 3627 

Total 28626 41359 70985 

 )1(e 1)-(N

P)-(1 Pz N
n

22

2

PPZ 
  

   

     

    

 

Dónde: 

Nivel de Confiabilidad : z : 1.96 

Proporción de P  : p : 0.5 

Tamaño poblacional : N : 70,985 

Error de Muestreo : e : 0.05 

Tamaño de la Muestra : n  
   

(70,985) (1.96)2 (0.5) (0.5) 

(70,985) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) n = 
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De ello se desprende que, el tamaño de la muestra es de 382 estudiantes 

universitarios de la provincia del Santa, de ambos sexos, que oscilen entre los 18 

a 50 años de edad. 

             Muestreo: 

Se aplicó un muestreo probabilístico estratificado, donde los elementos de la 

muestra son equitativos a la cantidad de la población. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). 

Se hizo uso de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 
 

 

Luego se utilizó la fórmula, que se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 3 

Estratificación de la muestra de estudiantes universitarios de la Provincia del 

Santa 

 Número de estudiantes 

Universidad Muestra de 

Hombres 

Muestra 

De Mujeres 

Total 

1 12 13 25 

2 58 80 138 

3 79 120 199 

4 10 10 20 

Total 159 223 382 

 

 

 

 

382 

70985 
= .0054 
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Criterios de Inclusión 

 Estudiantes universitarios a partir de los 18 años de edad. 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes que accedan a colaborar de manera voluntaria en el estudio. 

 Estudiantes que se encuentren al momento de la aplicación. 

Criterios de Exclusión 

 Estudiantes que no terminen o contesten de manera incorrecta el 

cuestionario. 

 Estudiantes que no accedan a participar voluntariamente. 

 Estudiantes que no formen parte de las universidades de la provincia del 

Santa. 

 Estudiantes que estén ausentes al momento de aplicar. 

        2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 

El cuestionario de las cinco facetas de Mindfulness FFMQ (Five Facets 

Mindfulness Questionnaire, FFMQ); elaborado por Baer, Smith, Hopkins, 

Krietemeyer y Toney (2006) constituido inicialmente en inglés, se tradujo y adaptó 

a la lengua española por Cebolla, et al. (2012).  

 

Se origina de un análisis factorial de instrumentos previos, que evalúan de forma 

general, parecido a un rasgo de Atención Plena. Las pruebas que sirvieron para 

factorizar el instrumento fueron: Kentucky Inventory Mindfulness Skills (KIMS), 

Freiburg Mindfulness Inventory (FMI), Mindfulness Cuestion, Mindfulness 

Attention Awareness Scale (MAAS) y Cognitive and Afective Mindfulness Scale 

(CAM). 

 

Este instrumento tiene 39 ítems que analizan cinco facetas de Mindfulness, 

establecidas: Observar, es la capacidad de percibir los aspectos internos 

(sentimientos, pensamientos) y externos (sonidos, sensaciones). Ausencia de juicio, 

es experimentar las emociones y situaciones, con aceptación, sin hacer críticas o 

juzgarlas. Ausencia de reacción, es dejar que aparezcan las emociones e ideas, entre 

otros, sin permitir que nos manejen o negarlos.  
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Actuación consciente es la capacidad de permanecer concentrados en lo que se está 

realizando, sin actuar de forma automática. Descripción de la experiencia. es 

colocar en palabras lo que se piensa o aquellas actividades que son foco de la 

atención en ese momento. (Baer et al., 2006) Los ítems corresponden a una escala 

tipo Likert, con un rango de 1 (nunca) a 5 (siempre); el puntaje mínimo es de 39 

puntos y el máximo de 195 puntos. Como señala Baer et al. (2008) la prueba tiene 

adecuados a buenos niveles de confiabilidad (alfa de Cronbach de .75 a .92). 

        2.5 Métodos de análisis de datos 

 

Para el procesamiento de datos psicométricos de esta investigación, se obtuvo la 

validez a través del análisis de la estructura interna. Se empleó un proceso inicial, 

que se llevó a cabo con el programa Statical Package for Social (SPSS) el cual 

reportará la media, desviación estándar, correlación ítem- test. Posteriormente, con 

el paquete de estadística, AMOS24, se realizó la asimetría y curtosis, los cuales son 

procesos inmediatos. (Elosua y Bully, 2012) 

 

En el AMOS24 se consiguió el análisis factorial confirmatorio, en referencia a la 

puntuación obtenida, donde los puntajes fueron menores a +/-5, aceptando la 

presencia de una normalidad univariada (Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás, 

2014), por lo que se admitió, utilizar el método de máxima verosimilitud, a través 

de la matriz de correlaciones Pearson. (Medrano y Muñoz, 2017). 

 

El método de análisis confirmatorio, se llevó a cabo, igualmente, con el AMOS24, 

cuyo propósito fue alcanzar las cargas factoriales estandarizadas mayores (>.30) 

(Fernández, 2015), en tal sentido, hallar los índices de ajuste absoluto, obteniendo 

así, valores para el índice de bondad de ajuste (GFI) aceptables superiores a (>.90) 

(Escobedo, Hernández, Estebane y Martínez, 2016). En el mismo contexto, el 

residuo estandarizado cuadrático medio de aproximación (RMSEA) y el residuo 

estandarizado cuadrático medio (SRSM) encontrando valores inferiores a (<.080) 

(Ruiz, Pardo y San Martín, 2010). 

  

Con respecto al ajuste comparativo (CFI) y el índice de Tuker-Lewis (TLI) y el AIC 

se procedió a llevar a cabo una reespecificación para ver sí el modelo se ajustó de 

mejor manera. (Pérez, Medrano y Sánchez, 2013). En cuanto, el ajuste de 
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parsimonia, podrían encontrarse valores para el criterio de Akaike (AIC), de la 

misma forma, los puntajes de las covarianzas, fluctuar en valores superiores a .30 y 

una matriz de correlaciones bivariadas inferior a .85. (Medrano y Muñoz, 2017).  

 

Para concluir, se obtuvo la confiabilidad con del método de consistencia interna, a 

través del Alga de omega, estimando valores aceptables (>.70), (Campo y Oviedo, 

2008). 

        2.6 Aspectos éticos 

 

Las consideraciones que se tuvieron para esta investigación, fueron que, se solicitó 

el permiso a las autoridades de las universidades, por intermedio de la entrega de 

una solicitud, con la intención de ingresar y aplicar el instrumento a los estudiantes. 

Por consiguiente, se brindó un consentimiento informado a los universitarios, con 

la finalidad de comunicar el objetivo, el cual fue anónimo y voluntario. Al mismo 

tiempo, que los resultados extraídos, serán utilizados estrictamente para fines de 

estudio y se encontrarán a disponibilidad de la universidad. 
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III. RESULTADOS 

      Análisis descriptivo de los reactivos 

En la tabla 4, se presentan los estadísticos descriptivos de las puntuaciones obtenidas 

de la aplicación del instrumento de Mindfulness (FFMQ) en una muestra de 

universitarios de la provincia del Santa, la puntuación promedio mínima es para el 

reactivo 10 (M=2.69) y la más alta para el reactivo 23 (M=3.65), la desviación 

estándar varía de .93 a 1.22, los valores de asimetría y curtosis se encuentran por 

debajo del intervalo +/- 2, pudiéndose afirmar que hay presencia de normalidad 

univariada, los valores de correlación ítem-factor varían de .21 a .56, contemplados 

con categoría de aceptables (Kline, 1998). 

Al mismo tiempo, se analizó la normalidad multivariada de los reactivos en conjunto 

por medio del test de Mardia, de tal modo que se aprecia valores de asimetría 

(14068.54) y curtosis (24.88) que reflejan ausencia de dicha normalidad (Korkmaz, 

Goksuluk y Zararsiz, 2019). 
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Tabla 4 

Media, desviación estándar, asimetría y curtosis (n=382) 

 Faceta Ítem M DE g1 g2 
Ítem-Test 

ritc 

 Observación 

1 2.83 1.04 .16 -.37 .30 

6 3.15 1.22 -.12 -.91 .30 

11 2.85 1.22 .07 -.90 .25 

15 3.11 1.19 -.06 -.88 .42 

20 3.06 1.18 -.04 -.82 .45 

26 3.58 1.09 -.39 -.51 .33 

31 3.47 1.12 -.28 -.78 .38 

36 3.27 .98 -.22 -.50 .30 

Descripción 

2 3.23 1.02 -.20 -.59 .46 

7 3.41 1.01 -.28 -.47 .41 

12 3.22 1.10 -.19 -.68 .33 

16 3.22 1.10 -.24 -.68 .40 

22 3.30 1.00 -.32 -.29 .28 

27 3.02 1.00 -.20 -.64 .33 

32 3.15 1.01 -.19 -.43 .33 

37 3.21 .99 -.34 -.29 .41 

 Actuar con 

conciencia 

5 3.00 1.15 .00 -.79 .46 

8 3.46 1.10 -.43 -.49 .56 

13 3.04 1.19 -.16 -.84 .54 

18 3.46 1.03 -.46 -.15 .53 

23 3.65 1.05 -.56 -.23 .48 

28 3.23 .98 -.21 -.44 .39 

34 3.57 1.09 -.38 -.68 .49 

38 3.38 1.09 -.39 -.49 .54 

Ausencia de 

juicio 

3 3.10 1.14 -.02 -.71 .35 

10 2.69 1.10 .14 -.64 .38 

14 3.16 1.19 -.08 -.84 .41 

17 2.76 1.10 .19 -.72 .42 

25 2.91 1.06 .03 -.57 .51 

30 3.02 1.19 .03 -.88 .50 

35 3.05 1.05 .01 -.57 .38 

39 3.02 1.20 -.02 -.83 .39 

Ausencia de 

reactividad 

4 3.06 .96 .02 -.35 .22 

9 3.04 .94 .02 -.41 .26 

19 3.03 1.01 -.03 -.38 .32 

21 2.87 .93 -.05 -.46 .25 

24 3.00 1.02 -.10 -.53 .33 

29 2.72 .97 .27 -.22 .21 

33 3.10 .97 -.02 -.40 .32 
Nota: F1=Observación; F2=descripción; F3=ausencia de juicio; F4=actuar con conciencia; F5=ausencia 

de reactividad; DE=desviación estándar; g1=asimetría; g2=curtosis; r ict=índice de consistencia interna 
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Análisis factorial confirmatorio 

El instrumento que mide la variable de Mindfulness usado para el presente estudio 

está compuesto por una estructura de 39 ítems agrupado en 5 factores, el cual fue 

aplicado en una muestra de 382 estudiantes universitarios de la provincia del Santa, 

de tal modo, que de las puntuaciones derivadas de la aplicación del instrumento se 

efectuó un análisis factorial confirmatorio a través del método de máxima 

verosimilitud (ML), teniendo en cuenta que hay presencia de normalidad univariada 

en la distribución de las puntuaciones (Fernández, 2015), en tal sentido, teniendo en 

cuenta que dicho método facilita en la obtención de estimaciones consistentes y no 

sesgadas (Lara, 2014),  donde se reporta el ajuste absoluto por medio de: el índice de 

bondad de ajuste (GFI=.87); el error cuadrático medio de aproximación 

(RMSEA=.048; IC90% LI=.044; LS=.052), y el residuo estandarizado cuadrático 

medio (SRMR=.074); el ajuste comparativo por medio de su índice (CFI=.76) y el 

índice de Tuker-Lewis (TLI=.74); finalmente, el ajuste parsimonioso a través del 

índice normado de parsimonia (PNFI=.1487.85). 

Entonces, se continuó a presentar un modelo reespecificado debido a la presencia de 

pesos factoriales estandarizados inferior a .30 considerados como inaceptables 

(Escobedo, 2015; Fernández, 2015), los reactivos que se excluyeron para el segundo 

AFC fueron el 4 y 29 del factor ausencia de reactividad, de tal manera que se reporta 

que hay un incremento en el índice de ajuste comparativo de .76 a .78, en el índice 

de Tuker-Lewis de .74 a .76 y en el criterio de información de Akaike se aprecia que 

los valores redujeron de 1487.85 a 1347.48, indicando de tal manera que el segundo 

se ajusta ligeramente mejor que el primero. 

Tabla 5 

Índices de ajuste global (n=382) 

Modelo 

Ajuste Absoluto 
Ajuste 

Comparativo 

Ajuste 

Parsimonioso 

GFI RMSEA 
IC 90% 

SRMR CFI TLI AIC 
LI LS 

M39-5 .87 .048 .044 .052 .074 .76 .74 1487.85 

M37-5 .85 .049 .045 .053 .074 .78 .76 1347.48 

Nota: M39-5=Modelo de 5 factores correlacionados, GFI=índice de bondad de ajuste; RMSEA=error 

cuadrático medio de aproximación; SRMR=residuo cuadrático estandarizado; CFI=índice de ajuste 

comparativo; TLI=índice de Tuker-Lewis; índice normado de parsimonia; AIC=criterio de información de 

Akaike 
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En la figura 1, se muestra las cargas factoriales estandarizadas, en la faceta observación los 

valores varían de .35 a .52, en descripción de .35 a .56, en actuar con conciencia de .45 a .59, 

en ausencia de juicio de .40 a .60 y en ausencia de reactividad .27 a .48. 

Figura 1 

Estructura factorial del instrumento (n=382) 
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En la tabla 6, la correlación entre ítems, en la faceta observación los valores varían de .13 a .27, en descripción de .15 a .29, en actuar con conciencia 

de .24 a .40, en ausencia de juicio de .18 a .34 y en ausencia de reactividad de .08 a .23, los valores reportados indican ausencia de colinealidad, 

debido a que todos los valores son inferiores a .85 (Pérez, Medrano y Sánchez, 2013). 

Tabla 6 

Matriz de correlaciones entre ítems (n=382) 
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  Análisis de consistencia interna 

En la tabla 7, se presenta los valores de consistencia interna según el Coeficiente 

omega de los puntajes del instrumento Mindfulness (FFMQ), donde los valores 

oscilan de .55 a .79, siendo el valor más bajo para la dimensión ausencia de 

reactividad y el valor más alto para la faceta actuar con conciencia. Al respecto, se 

presenta el valor de confiabilidad del factor reespecificado el cual alcanzó un valor 

de .53. Los índices de confiabilidad alcanzados presentan una valoración de 

inaceptable a respetable (DeVellis, 1991).  

Tabla 7 

Estadísticos de fiabilidad de las puntuaciones del instrumento (n=382) 

Facetas 
Nº 

Ítems 
M DE g1 g2 ω 

IC 95% 

LI LS 

Observación 8 25.32 4.87 .18 -.15 .62 .60 .71 

Descripción 8 25.76 4.57 -.17 .29 .68 .62 .74 

Actuar con conciencia 8 26.79 5.55 -.19 -.13 .79 .76 .83 

Ausencia de juicio 8 23.71 5.28 -.05 -.10 .73 .68 .77 

Ausencia de reactividad 7 20.82 3.52 -.07 -.17 .55 .48 .62 

*Ausencia de reactividad 5 15.04 2.85 .05 -.21 .53 .45 .60 

Nota: ω=coeficiente de consistencia interna Omega; IC=intervalos de confianza; LI=límite inferior; LS=límite 

superior; *=factor reespecificado 
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Figura 2 

Cargas factoriales del modelo reespecificado M37-5 (n=382) 
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IV. DISCUSIÓN 

Tras hallar los resultados, en relación a los objetivos de este estudio, que fueron 

determinar las evidencias psicométricas del cuestionario, a través del análisis 

factorial confirmatorio y la confiabilidad con el método de consistencia interna por 

medio del coeficiente de Alfa de Omega del cuestionario.  

Se encontró que el cuestionario de las Cinco facetas del Mindfulness (FFMQ) obtuvo 

un análisis factorial confirmatorio, a través del índice de ajuste comparativo (CFI) de 

.76 indicando que no hay un buen ajuste, debido a que como señala Bentler y Bonett 

(1980), se recomienda valores superiores a 0.95. Ante ello, se realizó un modelo 

reespecificado, suprimiendo los reactivos 4 y 29 del factor de Ausencia de 

Reactividad, debido a los pesos factoriales estandarizados inferior a .30, obteniendo 

un CFI de .78, mostrando que se ajusta ligeramente mejor, pero no se logra alcanzar 

un índice esperado. A diferencia de los resultados que al ser comparados con Meda, 

Herrero, Blanco, Moreno y Palomera (2015) encontraron un CFI de .88. Asimismo, 

realizaron otros modelos estadísticos donde quitaron un factor, quedándose con 

cuatro factores, obteniendo un CFI de .91. De manera que, se puede inferir frente a 

la comparación de estos estudios, que existen factores e ítems que no se relación de 

manera adecuada, por lo que una alternativa fue su exclusión de los mismos, con 

cargas factoriales menores, obteniendo un índice de ajuste más favorable. 

Además, en el índice de bondad de ajuste (GFI) se obtuvo .87 en el estudio, según 

Jöreskog y Sörbom (1986), señala que valores mayores a 0.90, significan un buen 

ajuste. A consecuencia, se evidencia que no existe un buen ajuste. 

En el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) se halló .048 y en el residuo 

estandarizado cuadrático medio (SRMR=.074); siendo indicativos de un buen ajuste, 

como menciona Steiger y Lind (1980) valores inferiores a 0.08. 

Además, en el índice de Tuker-Lewis (TLI) se obtuvo .74; indicando que no existe 

un buen ajuste, ya que son considerados aceptables valores superiores a 0.90. 

Conjuntamente, al índice de bondad de ajuste parsimonioso a través del índice 

normado de parsimonia (PNFI) se halló .1487.85, se sugieren valores mayores a 0.90, 

por lo que se evidencia un buen ajuste. 
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En cuanto a la confiabilidad a través del coeficiente omega, se halló en la faceta de 

Observación un valor de .62. según DeVellis (1991) este valor se encuentra en una 

escala de valoración indeseable. Este valor difiere al estudio de Schmidt y Vinet 

(2015) encontraron en este factor un valor de 0.73. con una categoría respetable. Se 

puede concluir que hay una valoración distante de ambas investigaciones, 

probablemente porque como menciona Baer et al. (2004) indicaron que las personas 

sin el hábito de meditar, observar los estímulos, generalmente podría vincularse a 

juzgar, pero aquellos que practican la meditación deben referir un mayor nivel en 

observación como de no juzgar su experiencia. De manera que puede ser entendible 

el valor hallado, ya que la mayoría dela muestra no realiza la práctica de meditación. 

En la faceta de Descripción se obtuvo un valor de .68, categorizándose en 

mínimamente aceptable. (DeVellis, 1991). Estos resultados no concuerdan con 

Schmidt y Vinet (2015) q obtuvieron un 0.78. categorizado como respetable.  

Ante ello, se puede inferir que ambos valores no obtuvieron una categoría esperada, 

ya que como Baer et al. (2008) refiere, esta faceta se define como, poner en palabras 

una situación sin realizar juicios, pero, al observar algunos de los ítems, no 

concuerdan con la teoría planteada. 

En relación a la faceta de Actuar con conciencia .79, la cual tuvo una categoría de 

respetable. A diferencia del estudio de Loret (2009) encontró un valor de .86. siendo 

categorizada como muy buena. Se puede deducir que ambos cocientes son 

favorables, una más que la otra. Asimismo, en la muestra del presente estudio, se 

muestra un valor más adecuado que las anteriores facetas. 

En cuanto a, la faceta Ausencia de juicio, se halló un .73, con una categoría 

respetable. Quintana (2016) obtuvo .86 expresada como muy buena. (DeVellis, 

1991). A partir de ello, se puede mencionar que la diferencia de valores, 

probablemente se debe a que la muestra de cada estudio respondió distinto a los 

ítems, ya que depende de su entendimiento y de las características culturales de cada 

país. (Loret,2009). 

La última faceta Ausencia de reactividad obtuvo un valor de .55 siendo inaceptable 

ya que la puntuación es menor a .60 (DeVellis, 1991). De manera que se procedió a 

realizar un modelo reespecificado, quitando los ítems con pesos factoriales 

inaceptables obteniendo un valor de .53. Al comparar con lo encontrado por Schmidt 
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y Vinet (2015) hallaron .62. evidenciando una categoría indeseable. Por lo que se 

puede concluir que ambas investigaciones obtuvieron valores no confiables, debido 

a la existencia de ítems que no se relacionan con la faceta mencionada. 

Las limitaciones que se presentaron en esta investigación, fueron la falta de estudios 

desarrollados en la provincia del Santa y en el mismo País, ya que este constructo es 

aún nuevo y se encuentra desarrollando. Por lo que fue un reto investigar y recopilar 

información psicométrica, sin embargo, fue gratificante lograr lo que se obtuvo.  

En ese mismo contexto, la sustentación teórica mayoritariamente, pertenece a 

trabajos realizados fuera del país, en los cuales el tema se encuentra más implicado a 

nivel de aplicación e investigación.  

Asimismo, la existencia de los 39 reactivos del cuestionario, fueron otra limitación, 

porque al solicitar su permiso para ser voluntarios, preguntaban la cantidad de ítems 

que contenía y era uno de los motivos por lo que en ocasiones se negaban o no los 

entreguen de manera más breve.  

De eso se desprende que, había presencia de instrumentos incompletos, por lo que se 

tuvo que excluir del estudio. Finalmente, es necesario recalcar, que las personas al 

escuchar el tema del cuestionario, fue nuevo y desconocido, de manera que se tuvo 

que tomar más tiempo para la aplicación, ya que fue necesario explicar en qué 

consistía de manera detallada, aclarar las dudas y luego proceder a aplicar los 

instrumentos. 

En última instancia, esta investigación es un aporte a los estudios psicométricos del 

Mindfulness, porque a través de los resultados, se evidencia que el cuestionario no 

es válido en la muestra estudiada, ya que puede ser utilizado para evaluar a personas 

que siguen un programa en conciencia plena, en intervenciones o realizar actividades 

a fines, ya que no ha mostrado tener índices válidos. Negando así en nuestro contexto, 

lo mencionado por May y O’Donovan (2007) donde reconocen que posee cualidades 

psicométricas favorables y sería un excelente cuestionario para evaluar este tema en 

la actualidad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que el Cuestionario de las cinco facetas de Mindfulness (FFMQ) 

en estudiantes universitarios de la Provincia del Santa, no tiene validez, mediante 

el análisis factorial confirmatorio, obteniéndose (GFI=.87; CFI=.76; TLI=.74) 

los cuales evidencian que no hay índices con un ajuste adecuado. Asimismo, se 

estimó el error cuadrático (RMSEA=.048 y el residuo estandarizado cuadrático 

medio (SRMR=.074); los cuales, en este caso son válidos. 

 

2. Se realizó una reespecificación del análisis factorial confirmatorio, excluyendo 

los reactivos con pesos factoriales estandarizados inferior a .30 del factor 

ausencia de reactividad, hallándose que hay un incremento en el índice de ajuste 

comparativo de .78, pero no logra ser válido. 

 

3. Se determinó la confiabilidad mediante el método de consistencia interna a través 

del coeficiente de Omega de las cinco facetas, encontrándose en Observación un 

.62, Descripción un .68, Actuar con conciencia un .79, Ausencia de juicio de .73 

y Ausencia de reactividad un valor .55. reespecificado .53. Dichos índices 

presentan una categoría de inaceptable a respetable. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un invarianza factorial del Cuestionario de manera específica, con cada 

faceta que la compone y/o unidimensional para comprobar si los resultados son 

válidos. 

 

 Desarrollar estudios utilizando la confiabilidad de tipo test-retest, dejando un 

intervalo de tiempo para obtener un coeficiente de estabilidad. 

 

 Realizar más investigaciones psicométricas de la variable para producir mayor 

conocimiento y obtener información que sirva para la aplicación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Presente.- 

Me presento ante usted, para saludarlo (a) cordialmente y solicitar su 

consentimiento como participante, en la aplicación de una encuesta psicológica, 

por motivo de realizar mi Desarrollo de Tesis como estudiante del XI ciclo de la 

Facultad de Humanidades, Escuela profesional de Psicología de la Universidad 

César Vallejo.  

El objetivo del presente estudio es Determinar las propiedades psicométricas del 

Cuestionario de las cinco facetas de Mindfulness (FFMQ) en estudiantes 

universitarios de la provincia del Santa. 

Si usted accede a participar, lo que realizará, será completar un cuestionario, 

cuya duración oscila entre 10 a 15 minutos aproximadamente. 

Cabe precisar que la participación en este estudio es voluntaria y de carácter 

anónimo. Asimismo, la información que se recoja será confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de esta actividad.  

Desde ya le agradezco su participación y apoyo a la presente investigación. 

 

 

 

 

       Firma del Participante 
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Anexo 02 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

a) UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO 
 

 

SEXO: 

a) FEMENINO 

b) UNIVERSIDAD SAN PEDRO b) MASCULINO 

c) UNIVERSIDAD CATÓLICA 

LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE 
 

 

EDAD: 

 

d) UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL SANTA 

 

CARRERA 

PROFESIONAL

: 

  

CICLO: 

 

 

¿ALGUNA VEZ HA PRACTICADO UNA TÉCNICA DE 

MEDITACIÓN? 

a) SI 

b) NO 

 

 

¿ESTÁ USTED REALIZANDO ALGÚN TIPO DE MEDITACIÓN  

DE FORMA REGULAR? 

 

a) SI 

 

b) NO 
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