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Resumen 
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El presente estudio de invest

co

igación tuvo por objetivo evaluar las propiedades 

psicométricas del Cuestionario habilidad para el control de pensamientos (versión 

abreviada) en adultos de Lima Metropolitana. La investigación fue de tipo básica, 

de diseño instrumental; la muestra estuvo conformada por 568 adultos peruanos (a 

partir de los 18 hasta los 55 años de edad) bajo un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Se aplicó el Cuestionario habilidad para el control de pensamientos 

(versión abreviada), en conjunto n 3 pruebas adicionales para analizar las 

evidencias en relación con otras variables. Los resultados obtenidos fueron: 

coeficiente V de Aiken = .99. Para el AFC se obtuvieron indicadores de Chi2 = 

30.418, df = 14, p< .05, chi2 / df = 2.173, CFI =. 983, TLI =. 974, RMSEA = .045, 

SRMR = .0264. Lo que indica que el cuestionario mide apropiadamente la variable 

latente. Para la validez convergente (r=.802) mientras que para la validez 

discriminante (r≥-.537). Asimismo, el cuestionario presenta coeficientes de 

fiabilidad (α=.880; ꞷ=.885), lo cual indica que el cuestionario es confiable y 

consistente.  



Abstract 

 

The present research study aimed to evaluate the psychometric properties of the 

Ability Questionnaire for Thought Control (abridged version) in adults of Metropolitan 

Lima. The research was of a basic type, of instrumental design; the sample 

consisted of 568 Peruvian adults (from 18 to 55 years of age) under a non-

probabilistic convenience sampling. The Ability Questionnaire for Thought Control 

was applied (shortened version), together with 3 additional tests to analyze the 

evidence in relation to other variables. The results obtained were: Aiken's V 

coefficient = .99. Indicators of Chi2 = 30.418, df = 14, p <.05, chi2 / df = 2.173, CFI 

=. 983, TLI =. 974, RMSEA = .045, SRMR = .0264. This indicates that the 

questionnaire appropriately measures the latent variable. For convergent validity (r 

= .802) while for discriminant validity (r≥-.537). Likewise, the questionnaire presents 

reliability coefficients (α=.880; ꞷ=.885), which indicates that the questionnaire is 

reliable and consistent. 

Keywords: ability, thought control, adults, Metropolitan Lima. 
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A lo largo de este capítulo se expone de manera sustancial el propósito y la 

relevancia de la investigación tanto en el contexto social, práctico, metodológico y 

teórico; así como la formulación de los objetivos de investigación. 

En la cotidianeidad de las personas aparecen estímulos que permiten interpretar 

las situaciones o sensaciones que vivencian (Tuena, Serino, Dutriaux, Riva & 

Piolino, 2019) atribuyéndoles un significado, moldeado por normas ideológicas y 

culturales aprendidas (Tuena et al., 2017). Este flujo constante de información 

permite establecer conexiones neuronales que conformarán el enlace en la 

creación de pensamientos (Eagleson, Hayes, Mathews, Perman, & Hirsch, 2016), 

y posteriormente los recuerdos (Souza & Oberauer, 2017). 

Por lo que existen diversos instrumentos para valorar la supresión o control de 

pensamientos (Jiménez, Ramos & Pascual, 2015), siendo el principal referente el 

inventario de supresión del Oso Blanco (WBSI) (Wegner & Zanacos, 1994). Sin 

embargo, estos no se enfocan en la habilidad para controlarlos (Jiménez & Pascual, 

2016), es aquí donde radica el vacío en la conformación de instrumentos que 

valoren la habilidad de supresión o el domino cognitivo-emocional derivadas en las 

particularidades de cada individuo y las estrategias de supresión que emplean 

(Luciano, Algarabel, Tomás, & Martínez, 2005).  

Los pensamientos son la base reguladora para guiar o motivar una conducta 

(Barragán & Morales, 2014), sin embargo, cuando estos se encuentran sesgados 

conllevan a un estado de contrariedad en el individuo (Quintana, Ordi & Anchía, 

2017) tanto a nivel cognitivo como emocional (Gutiérrez, 2017). Un pensamiento 

recurrente puede generar malestar, además de dificultar la funcionalidad del sujeto 

(Rosario-Hernández et al., 2013); acarreando en ocasiones sintomatología ansiosa, 

rasgos depresivos (Chávez, Fuentes, Zapata, Mendoza, & Mancheno, 2018), 

sugestionabilidad, inestabilidad emocional, insomnio, conductas obsesivas–

compulsivas, fobia social (Lancha & Carrasco, 2003), entre otras. 

La habilidad para el control de pensamiento puede emplearse en cualquier área 

del comportamiento humano (Atkinson, Popova, Croisant, Reed & Lowery, 2020), 

sin limitar su uso al ámbito clínico de conductas patológicas. Permite conocer cuan 

diestro es el individuo en su autogestión y autocontrol en situaciones de su vida 
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diaria (García, Casanova & Rodríguez, 2015). De modo que, se podría estimar el 

potencial de un individuo para suprimir pensamientos (Vazquez, Hervas, 

Hernangomez, & Romero, 2010), sin que estos retornen a su mente y se conviertan 

en ejes tópicos implícitos de su consciencia (Kessels, 2019). Así mismo, el fracaso 

en dicha tarea serviría como aliciente predictor de la vulnerabilidad a la construcción 

de ideación patológica y conclusiones transdiagnósticas (Jiménez et al., 2015). 

Es importante señalar la relevancia del por qué se realizó esta investigación. 

Enfatizando que, a nivel social los pensamientos intrusivos no se reducen a un 

sector de la población, sino que afectan a todo el conjunto (De Rosa & Keegan, 

2018), claro está, que no necesariamente todos los casos se convierten en 

patológicos. No obstante, cuando se presentan, afectan la salud mental y por tanto 

la funcionalidad del individuo (Arnáez, García-Soriano & Belloch, 2017); entonces 

se debe considerar que la inefectividad o el uso excesivo de la supresión pueden 

tener consecuencias negativas (García et al., 2015). Por lo que resulta imperativo, 

detectar si la persona puede superar exitosamente esta situación o necesita de una 

mayor intervención para el afronte de su problemática.    

Considerando su valía a nivel práctico, se puede contar con un instrumento 

psicológico válido para la población general específicamente destinado a medir la 

habilidad de la supresión y estimar el grado de efectividad (Rodríguez et al., 2012). 

Lo cual proporciona un gran aporte para el profesional que lo aplicase, ya que por 

un lado permite tener una mejor claridad del nivel de habilidad de supresión de 

pensamientos que presenta el evaluado (García-Soriano, Carrió & Belloch, 2016), 

y por otra parte se podría establecer pautas de intervención acorde a su capacidad. 

En cuanto su aporte a nivel metodológico, se puede decir que luego de haberse 

realizado el análisis del modelo unidimensional con lo cual se estimaron las 

características psicométricas del instrumento (Muñiz, Elosua & Hambleton, 2013). 

Sus resultados generaron un conocimiento válido y confiable; contribuyendo en la 

innovación al introducir una herramienta psicométrica (Bernal, 2010) que aborda un 

constructo que no se ha visto en el ámbito peruano.  

Por último, a nivel teórico, se probó el modelo unidimensional; aportando 

conocimiento sobre la habilidad en la supresión de pensamientos recurrentes 
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Mientras que se estableció como objetivo general, evaluar las propiedades 

psicométricas del Cuestionario habilidad para el control de pensamientos (versión 

abreviada) en adultos de Lima Metropolitana; para su logro se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 

Examinar la validez de contenido del Cuestionario habilidad para el control de 

pensamientos (Versión abreviada) en adultos de Lima Metropolitana. 

Examinar la validez por estructura interna del Cuestionario habilidad para el 

control de pensamientos (Versión abreviada) en adultos de Lima Metropolitana. 

Analizar la validez convergente del Cuestionario habilidad para el control de 

pensamientos (versión abreviada) en adultos de Lima Metropolitana con la Escala 

de Bienestar Psicológico en Adultos. 

Analizar la validez divergente del Cuestionario habilidad para el control de 

pensamientos (versión abreviada) en adultos de Lima Metropolitana con la escala 

DASS-21 y el cuestionario Y-BOCS. 

Analizar la confiabilidad por consistencia interna de las puntuaciones del 

Cuestionario habilidad para el control de pensamientos (Versión abreviada) en 

adultos de Lima Metropolitana. 

 

 

mediante un instrumento de evaluación psicológica validado en el contexto peruano 

(Cepeda, 2015), considerándose en el sustento de sus resultados psicométricos un 

cuestionario apto para medir la variable latente (Castillo, Tomás, & Balaguer, 2017). 

Adicionalmente con esta investigación se podría continuar con la profundización de 

las estrategias cognitivas de supresión y su efectividad en torno a los paradigmas 

cognitivos-conductuales y contextuales del ser humano.  

Con base a los argumentos previos y fundamentos teóricos se planteó el 

siguiente cuestionamiento, ¿Cuáles son las propiedades psicométricas del 

Cuestionario habilidad para el control de pensamientos (versión abreviada) en 

adultos de Lima Metropolitana?  
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La constitución del Cuestionario habilidad para el control de pensamientos (como 

su posterior forma abreviada), se sostuvo en dos postulados principales, la teoría 

de las diferencias individuales y la habilidad para lograr la supresión de 

pensamientos (Luciano et al., 2005). Por lo que, en esta investigación se procede 

a explicar de manera breve estos temas, además se incluye otros tópicos 

relacionados como lo son el pensamiento, la supresión entre otros esquemas 

relacionados a la variable latente. 

Para la materialización de esta investigación se eligió la versión abreviada del 

Cuestionario habilidad para el control de pensamientos (Versión abreviada)  (SuH) 

(Rodríguez et al., 2012), esta composición de 7 ítems cuya finalidad es cuantificar 

la destreza de la supresión de pensamientos intrusivos, se diferencia de su 

homónima original porque sólo cuenta con los enunciados de calificación directa, 

obviando los reactivos inversos que guardan relación con otros cuestionarios 

(Rodríguez & Molerio, 2012). Los valores psicométricos que arrojó el cuestionario 

reducido, en el ámbito de su procedencia natal (La Habana – Cuba), indicaron un 

adecuado ajuste al constructo que se pretendía medir. También se mostró una 

consistencia interna de α=.83 considerada satisfactoria, mientras que las medidas 

de correlación de test-retest presentaron una asociación significativa entre ambas 

(r=.554, p<.001) asimismo, presenta una puntuación media (=11.29) y (DE=2.83). 

Estos valores se obtuvieron de una muestra de 1200 participantes adultos en un 

rango de edad entre 18 y 64 años. 

La versión original del Cuestionario habilidad para el control de pensamientos 

(TCAQ) (Luciano et al., 2005), engloba 25 afirmaciones con el objetivo de medir las 

diferencias individuales para lograr con éxito la supresión de pensamientos no 

deseados, o tendencias interiorizadas a ideación nociva (Luciano, 2007). De igual 

modo, se verifica los efectos paradójicos, como también la derivación y 

vulnerabilidad de adquirir semiología psicopatológica. El cuestionario presenta una 

consistencia interna alta (α=.92) y una fiabilidad temporal (r = ,88, p <,01) en 

conjunto con puntuaciones medias (M=17) así como una desviación estándar 

(DE=17); a su vez las cargas factoriales (>.45) encontradas satisfactorias para cada 

reactivo. Así mismo, en cuanto a la calificación, se tiene 16 ítems con puntuación 

inversa (1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23), en donde los puntajes 
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totales establecen rangos mínimos de 25 y máximos de 125; con interpretación 

directamente proporcional, es decir, a mayor puntuación, mayor es el grado de 

capacidad percibida para controlar los pensamientos disfuncionales.  

Al igual que los antecedentes antes mencionados, es imperativo explicar algunos 

tópicos que definen la variable de estudio y de los cuales se parte para una mayor 

clarificación de los conceptos implicados. 

El pensamiento como tal, son construcciones de esquemas mentales con función 

psíquica de carácter abstracto (Ilie & Cardoza, 2018), que se materializan en las 

situaciones, vivencias o eventos reales y/o de dimensiones imaginarias (Chiazzese, 

Fulantelli, Pipitone & Taibi, 2018). Este proceso permite la conexión mental a la 

conductual, creando el impacto de comprensión para el análisis posterior de la 

representación con hegemonía en creencias subjetivas (Nel, Romm & Tlale, 2015). 

Un pensamiento, equivocado o no, tiene el control de determinar un estado de 

ánimo, aptitud y actitud, sumado a aquellas asociaciones perceptivas inadecuadas 

de la realidad (Yañez-Peñúñuri, Martínez-Gómez & Rey-Anaconda, 2019) y a otros 

factores atribuidos a la personalidad, pueden predisponer de forma comórbida la 

aparición de rasgos patológicos (Zambrano, Almeida, Rodríguez, Vargas & Silva, 

2019; Arnáez, García-Soriano & Belloch, 2019). En caso contrario, revelar una 

situación adversa positiva que se integra a mecanismos de defensa 

psicológicamente saludables (Lambe, 2017), creando la impermeabilidad o la 

adaptabilidad del sujeto en su entorno (Muñoz & Farkas, 2017). 

Sin embargo, existen situaciones que escapan de la voluntad personal, 

predisponiendo la intrusión de ideas contradictorias a las que se desean suprimir 

(Giraldo-O’Meara & Belloch, 2017). Estas derivaciones cognitivas son las que se 

denominan efectos paradójicos. Este se traduce como la falta de efectividad para 

erradicar un pensamiento (Cardozo, 2018), es decir, mientras más se desea evitar 

pensar en algo específico, es mayor el incremento de la frecuencia de la aparición 

del estímulo abstracto (Chiazzese et al., 2018); lo que complica la tarea y aumenta 

la carga cognitiva y niveles de estrés (Yañez-Peñúñuri et al., 2019).  

Para contrarrestar los efectos adversos de un pensamiento intrusivo se hace uso 

de la habilidad que poseen las personas para controlarlos (Larsson, Hooper, 
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Osborne, Bennett & McHugh, 2016), de forma que se atenúe el malestar que estos 

puedan ocasionar (Nieto & Barraca, 2017). No obstante, poner en práctica esta 

destreza requiere de cierto grado de dificultad (Fernández-Marcos & Calero-Elvira, 

2015), dado que el dominio mental depende o varía de acuerdo a cada sujeto 

(Galera-Barbero et al., 2012). 

A su vez, la habilidad de control de pensamientos, es una estrategia para lograr 

la supresión. Su puesta en práctica se debe a la relación entre la inteligencia fluida 

y capacidad de memoria de trabajo (Baddeley & Hitch, 1974). Al interactuar en la 

misma sintonía, se tiene influencia en el procesamiento cognitivo, así como en 

situaciones de conflicto (Stelzer, Andés, Canet-Juric & Introzzi, 2016), ya que al 

existir una distracción permite canalizar los hechos desagradables dificultando la 

focalización del estado hostil (Amor & Torres, 2016). 

No obstante, en ocasiones se requiere de una focalización de esquemas 

mentales para emplear estrategias que confluyan en erradicar los pensamientos 

intrusivos (Peñafiel, Herrera & Holguín, 2019), evidenciando el esfuerzo, así como 

la puesta en práctica de la tarea del dominio cognitivo (Gómez-León, 2019; Ji, 

Holmes & Blackwell, 2017). Como consecuencia se pueden obtener vertientes de 

satisfacción o malestar. La primera estaría asociada a la sensación subjetiva de 

alivio psicológico (Estrada & Uchasara, 2020), mientras que la otra se asociaría a 

la ansiedad (Cardozo, 2018) y depresión (Klein et al., 2016; Röhlinger, Wulf, Fieker 

& Moritz, 2015). 

Otro derivado de la rumiación psicológica es el efecto rebote. Este ocurre 

después de un período de estado de calma; en donde la supresión infructuosa da 

paso a una invasión de pensamientos intrusos (De Rosa et al., 2018) que retornan 

agravando su intensidad y frecuencia (Lambe, 2017), lo cual puede derivar en una 

carga cognitiva disonante que genere una compulsión de ideas o rituales adversos 

a la funcionalidad del sujeto (Mateus & Canul, 2019; Lambert, Hu, Magee, Beadel 

& Teachman, 2014) e incluso en casos críticos como un trastorno obsesivo-

compulsivo (García-Soriano et al., 2016; Miegel, Jelinek & Moritz, 2019).  

Por otro lado, surge el enigma al comparar qué es lo que permite a una persona 

superar una distorsión cognitiva y a otra no; la respuesta a esta incógnita puede 
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Entonces se podría decir que cada individuo posee una gama característica que 

le permite crear una permeabilidad cognitiva (Wegner, 2009; Guillette, Naguib & 

Griffin, 2017) para interpretar pensamientos y emociones cotidianas (Gómez-León, 

2019), y que si se combinan con el empleo de mecanismos de defensa psicólogos 

saludables (Nel et al., 2015) generan habilidades efectivas para controlar 

pensamientos intrusivos (García-Soriano et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atribuirse a las diferencias individuales (Luciano, 2007; Laborde, Guillén & Mosley, 

2016). Lo principal que se debe entender, es que las diferencias individuales se 

encuentran estrechamente vinculadas a la personalidad, inteligencia, motivación 

entre otros constructos psicológicos (Jonason & Lavertu, 2017). Una diferencia 

individual, es aquel patrón que distingue a un individuo de otro y que lo convierte 

en único, estas características van a permitir que el sujeto encuentre solución a las 

situaciones que afronta en su vida diaria (Espinosa & Orozco, 2019), pero, que 

además incorpora el grado de motivación que le supone superar una dificultad, ya 

sea porque exista una recompensa extrínseca o refuerce su autopercepción 

(Fuentes, 2015). 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente proyecto pertenece al tipo de investigación básica, porque permitirá 

conocer el funcionamiento del modelo teórico (Rojas, 2015), contrastando la 

pertinencia de la unidimensionalidad del instrumento psicométrico (Ruiz, Pardo & 

San Martín, 2010). 

El diseño de investigación es instrumental, puesto que, se desea conseguir la 

validación del instrumento (Ato, López & Benavente, 2013) a través del análisis de 

sus propiedades psicométricas. También se le considera diseño no experimental al 

contar con la característica no manipulativa de variables (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). 

Además, es de corte transversal al aplicarse el cuestionario de autoinforme una 

sola vez durante el estudio psicométrico (Hernández et al., 2014).  

3.2. Variables y operacionalización 

La variable latente de estudio es la habilidad para el control de pensamientos; 

este constructo cuantifica la eficacia de erradicación de pensamientos intrusivos 

que dificultan la funcionalidad del sujeto (Luciano et al., 2005). Es de carácter 

unidimensional e incluye en sus indicadores autorregulación cognitiva, autogestión 

emocional, efectividad de supresión de pensamientos e insomnio; caracterizados 

en 7 reactivos de calificación directa (Rodríguez et al., 2012), y en nivel de medición 

de los ítems ordinal. Además, entre la gama de elecciones que se tiene para emitir 

o elegir una respuesta se encuentra en una escala tipo Likert que comprende desde 

1 (completamente desacuerdo), hasta 5 (completamente de acuerdo), arrojando 

rangos de puntuación baja ≤18 y puntuación alta ≥28. A medida que el sujeto, 

mientras más alto se sitúe en la escala, posee un mayor grado de éxito y/o habilidad 

de extinguir pensamientos recurrentes. 

Complementando la batería psicológica se cuenta con tres instrumentos 

adicionales. Dos de ellos que ayudan a medir la validez discriminante, 

comprendidos en las variables trastorno obsesivo-compulsivo, así como depresión, 

ansiedad y estrés. Mientras que para las evidencias de validez convergente se 

encuentra la variable de bienestar psicológico (ver anexo 7 para visualizar la matriz 

de operacionalización de cada una de las variables). 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo y unidad de 

análisis 

Los resultados obtenidos en el último sondeo en la población peruana realizado 

por el INEI (2017) revelan cifras de 9974755 habitantes en Lima Metropolitana lo 

cual representa un 29,7% de la población de todo el territorio peruano, 

adicionalmente este número se encuentra distribuido en 43 distritos que la 

constituyen.  

Por lo tanto, los requisitos de inclusión se establecieron en ser de nacionalidad 

peruana, contar con la mayoría de edad (18 años) y marcar sí en la casilla de 

autorización o consentimiento informado. En contraste con los criterios de exclusión 

centrados en superar el límite de edad establecido (55 años) y/o no residir en Lima 

Metropolitana. 

La constitución de la muestra se caracterizó a 568 participantes, precisándose 

que la conformación de la muestra es una cantidad representativa aceptable (Otzen 

& Manterola, 2017), que permitió a grandes rasgos conocer la efectividad de 

supresión de pensamientos intrusivos que existe en la población de estudio, y 

determinar la trascendencia de generalización (Rositas, 2014). 

En la Tabla 1, se detallan las especificaciones de la población diana, así como 

su conformación y distribución de atributos señalados en los criterios de integración 

de cada sujeto representativo de la muestra. Además, los participantes provienen 

de 18 distritos Lima Metropolitana (ver anexo 16), estos se encuentran contenidos 

en los parámetros de división de las zonas de Lima. 

Tabla 1 
 
Características sociodemográficas de la muestra 
 

Variables sociodemográficas Total (N=568) 

 f % 
Edades**   

18-24 131 23 
25-31 235 42 
32-38 121 21 
39-46 58 10 
47-55 23 4 
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Distribución espacial geográfica   
Lima Norte 61 10,7 

Lima Centro 134 23,7 
Lima Este 345 60,7 
Lima Sur 28 4,9 

   
Grado de instrucción   

Secundaria 20 3,5 
Técnico 58 10,2 

Universitario 490 86,3 
   

Sexo   
Hombre 214 37,7 
Mujer 354 62,3 

Nota: N=Tamaño de la muestra, f=frecuencia, %=porcentaje. **=las edades se 
encuentran agrupadas en intervalos de rangos de edades. 
  

En cuanto al muestreo, fue de carácter no probabilístico por conveniencia, debido 

a que la elección de la población diana giró en torno a la disponibilidad y pertinencia 

del investigador (Weiers, 1986). Mientras que la unidad de análisis en un adulto de 

Lima Metropolitana sin distinción de género. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Toda investigación científica posee una gama de técnicas e instrumentos de 

recolección de información para trabajar en un determinado campo de acción 

(Bernal, Turriago & Sierra, 2010). En esta investigación se contó con la técnica de 

la encuesta bajo los test psicológicos de autoinforme (Bernal, Frost & Sierra, 2014).  

En la Tabla 2, se describe la cartilla técnica del instrumento SuH, que fue la 

fuente principal de información y que se agrupa en torno a un factor. 

Tabla 2  

Ficha técnica del SuH  

Nombre: Cuestionario habilidad para el control de 

pensamientos (versión abreviada) (SuH) 

Autores: Boris C. Rodríguez Martín, Osana Molerio Pérez, 

Esther Ranero Carrazana, Dayana Carrasco 

Gómez, Adriana Ubalde Hernández, Adriana 

Sánchez Pérez y Daylén Pérez Véliz. 

Año: 2012 
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Procedencia: La Habana, Cuba. 

Tipo de administración:  Autoaplicada y heteroaplicada 

Población: Adultos 

N° de ítems 7 

Tiempo de administración: <=10 

Área terapéutica: Funcionamiento y calidad de vida; sintomatología; 

varios. 

Normas de calificación: Puntuaciones directas ≤18 para determinar una 

escasa habilidad de supresión, mientras que 

valores ≥28 son altos índices de habilidad de control 

de pensamientos. 

 

Así mismo, para las fuentes secundarias de información que permitieron 

encontrar la validez convergente y divergente se utilizaron tres pruebas adaptadas 

al ámbito peruano. 

La escala abreviada de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) (Contreras, 

2018), consta de 21 ítems comprendidos en los tres problemas emocionales. En la 

subescala Depresión están los reactivos (3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21), siguiendo con 

la subescala de Ansiedad (ítems 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20); mientras que, para la 

subescala Estrés (1, 6, 8, 11, 12, 14, y 18), estableciendo parámetros desde 

indicadores leves hasta extremadamente severos. Su medición psicométrica brinda 

validez de contenido en 93% para sus ítems, CFI=.93 y SRMR=.04, alfa de 

Cronbach entre .887 a .913 y omega de McDonald de .889 a .910. 

El Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) (Yacila, Cook-del Aguila, 

Sanchez-Castro, Reyes-Bossio & Tejada, 2016) en español. Cuenta con 10 ítems; 

dividido en dos partes iguales, de modo que 5 preguntas miden obsesiones y el 

resto mide compulsiones. Así mismo, las puntuaciones obtenidas señalan o 

excluyen el grado de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), de acuerdo a esto, 

para índices de 0-7 se denomina “sin manifestaciones clínicas”, 8-15 “leve”, 16-23 

“moderado”, 24-31 “severo”, 32-40 “extremo”. Presenta un coeficiente de validez 

V=.9 y alfa de Cronbach global =.89. 
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La Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A) (Dominguez, 2014). 

Compuesta de 13 reactivos, con opciones de respuesta en grados de identificación 

(1=De acuerdo, 2=Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3=En desacuerdo). La 

puntuación oscila entre los 13 y 39 puntos; evaluando cuatro factores (aceptación, 

control de situaciones, autonomía, vínculos sociales y proyectos). Esta escala 

presenta una confiabilidad de α > .80; Χ²=169.19; g.l.=.59; CFI=.96; GFI=.90 

AGFI=.84; RMR=.032; RMSEA=.092 y p<.01.  

3.5. Procedimiento 

Se realizó un piloto cualitativo aplicándose el cuestionario a 10 sujetos con las 

características de la muestra, en donde se revisó el entendimiento y clarificación 

del test, abarcando desde las instrucciones hasta la comprensión general de los 

enunciados. A la par que se sometió al criterio de jueces el instrumento 

psicométrico (ver Tabla 3). 

En la recaudación de datos, se materializó un cuestionario online que contenía 

la batería de las pruebas psicológicas (SuH, Y-BOCS, DASS-21, BIEPS-A), con la 

finalidad de la aplicación en el estudio piloto cuantitativo de 100 participantes; como 

en la muestra total. Es preciso señalar que la encuesta virtual se socializó por medio 

de las redes sociales, a la par que se realizó la creación de una base de datos para 

registrar a los usuarios y sus respuestas. Posteriormente se recurrió al escrutinio 

del tratamiento estadístico para valorar las evidencias empíricas obtenidas. 

3.6. Métodos de análisis 

En el estudio piloto cualitativo, se verificó si el cuestionario era entendible o 

guardaba relación con sesgos para los sujetos potenciales del universo de estudio, 

para obtener un campo tangible de la percepción de la prueba. Los alcances 

obtenidos determinaron que la constitución global del cuestionario era entendible 

en su totalidad. 

En cuanto a la pertinencia de los ítems de acuerdo a la evaluación realizada por 

el juicio de expertos se determinó por el coeficiente de la V de Aiken (Aiken, 1980). 

A su vez, El tratamiento estadístico para examinar la estructura interna del modelo 

unidimensional se llevó a cabo en los softwares de Amos y RStudio. 
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Por otro lado, para analizar las evidencias basadas en relación con otras 

variables, se empleó el coeficiente de correlación de Pearson. Finalmente, el 

análisis de la consistencia interna se examinó por los coeficientes de fiabilidad de 

alfa (Cronbach, 1951) y omega (McDonald, 1999). 

3.7. Aspectos éticos 

La utilidad que brindan las herramientas de evaluación psicométricas beneficia 

a la comunidad psicológica (Muñiz et al., 2013). Sin embargo, cuando se aplican en 

un contexto en el cuál no han sido validados los resultados que pueden 

proporcionar carecen de valor al no tener ajustes de validación y confiabilidad 

(Barbero, Vila & Holgado, 2010). 

 El presente estudio se realizó según las normas de investigación (Denzin & 

Lincoln, 2018), bajo los criterios de la integridad académica, conforme a lo 

dispuesto siguiendo una serie de normas que buscar reconocer la propiedad 

intelectual y la ética en la investigación (Gómez & Pinto, 2017). 

No solo se buscó, reconocer el crédito a la autoría intelectual, sino que también 

se asumió el compromiso de investigar con objetividad (American Educational 

Research Association, American Psychological Association, & National Council on 

Measurement in Education, 2014). Respetando los principios de la integridad 

académica (Rodríguez, 2011) normados por el reglamento interno de la institución 

universitaria y códigos éticos normados por el colegio de psicólogos del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

En este capítulo se esquematiza la cuantificación de los alcances obtenidos, 

detallándose los resultados de las respuestas proporcionadas por la muestra de 

estudio. Así mismo, el proceso de análisis, responde los argumentos teóricos y 

metodológicos que se establecieron para plantear los objetivos.  

Validez de contenido 

En la Tabla 3, se presentan los resultados del análisis de contenido de los siete 

ítems que componen la prueba mediante juicio de expertos. Si bien es cierto que el 

ítem 7 presentó un resultado de .93, este es aceptable (>.80, Escurra, 1989). 

Asimismo, se muestra un coeficiente global de V de Aiken = .99. Lo cual expresa 

un grado adecuado de concordancia entre los expertos sobre el contenido: 

pertinencia, relevancia y claridad de los ítems del Cuestionario habilidad para el 

control de pensamientos (versión abreviada). Por lo tanto, el instrumento reúne 

evidencias de validez de contenido. 

Tabla 3 

Validez de contenido del Cuestionario habilidad para el control de pensamientos 

(versión abreviada) mediante el coeficiente V de Aiken. 

Íte

m 

1º Juez 2º Juez 3º Juez 4°Juez 5°Juez 6° Juez 

Aciert

os 

V. 

de 

Aik

en 

Acepta

ble P R C 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 1 1 15 
100

% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
100

% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
100

% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
100

% Sí 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
100

% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
100

% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 
93

% Sí 

Nota:  No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = 

Relevancia, C = Claridad   
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Para examinar la validez por estructura interna del cuestionario, primero se 

analizó la normalidad univariada, en donde se halló que se cumplieron con los 

criterios. Es así que en la Tabla 4, se aprecian los índices de ajuste de la curtosis y 

asimetría encontrándose en los rangos esperados entre ±1.5 (Herrera, Torres & 

Gutiérrez, 2019; Dominguez, 2013).  

Tabla 4 

Análisis preliminar de los ítems en la muestra (N=568) 

Ítems Media DE g1 g2 ritc 

H1 3.90 0.917 -0.812 0.414 0.689 

H2 3.61 0.805 -1.044 0.966 0.729 

H3 3.67 0.817 -1.223 1.394 0.495 

H4 3.99 0.893 -1.032 1.250 0.676 

H5 3.65 0.847 -1.167 1.258 0.736 

H6 3.66 0.849 -1.050 1.100 0.761 

H7 3.90 0.989 -0.740 0.031 0.597 

Nota: P: ítem, DE: Desviación estándar, g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 

coeficiente de curtosis de Fisher, ritc: Correlación ítem-test corregida 

 

En la Figura 1, se muestra el diagrama del modelo unidimensional ejecutado en 

el programa Amos para analizar la validez por estructura interna mediante el AFC, 

en donde se marcaron las estimaciones estandarizadas y los parámetros de las 

estructuras adyacentes que permitieron realizar las inferencias obtenidas de las 

evidencias empíricas. Así mismo, se verificó que la curtosis multivariada no cumple 

con el supuesto de normalidad (>70) (Ventura-León, 2017). Por lo tanto, se ejecutó 

el AFC tanto en el programa Amos como en el programa RStudio. 
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En la Tabla 5, se realizó el análisis factorial confirmatorio con el estimador de 

máxima verosimilitud (ML) en el programa AMOS, encontrando adecuados índices 

de ajuste: Chi2 = 48.893, df = 14, p< .05, chi2 / df = 3.492, CFI = .981, TLI = .972, 

RMSEA = .066, SRMR = .0264. Luego, se replicó este procedimiento con el 

estimador de máxima verosimilitud robusta (MLM) en el programa de RStudio, 

encontrando resultados similares: Chi2 = 30.418, df = 14, p< .05, chi2 / df = 2.173, 

CFI =. 983, TLI =. 974, RMSEA = .045, SRMR = .0264. Por lo tanto, se confirmó la 

pertinencia del modelo unidimensional (Ruiz et al., 2010; Kline, 2016; Bentler, 1990; 

Hu & Bentler, 1998) para medir la habilidad para el control del pensamiento. 

 

Tabla 5 

Índice de ajuste del modelo unidimensional del SuH 

Modelos  Estimador  X2/gl CFI SRMR TLI RMSEA 

Modelo 1 ML 3.492 .981 .0264 .972 .066 

Modelo 1 MLM 2.173 .983 .0264 .974 .045 

Nota: X2/gl= Chi cuadrado sobre grado de libertad, CFI= Índice de Ajuste Comparativo, 

SRMR= Raíz residual estandarizada cuadrática media, RMSEA: error cuadrático medio de 

aproximación. TLI= Índice de Tucker Lewis. 

Figura 1. Modelo de AFC del Cuestionario habilidad para el control de pensamientos 

(versión abreviada) en adultos de Lima Metropolitana. 
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Validez convergente 

En la Tabla 6, se observa que las puntuaciones del Cuestionario habilidad para 

el control de pensamientos (versión abreviada) y la Escala de Bienestar psicológico 

son directamente proporcionales (r= .802); además el tamaño del efecto entre 

ambas variables es de magnitud grande (r2= .672), lo que indica que las habilidades 

para el control de pensamiento permiten explicar en aproximadamente 67% el 

bienestar psicológico (Cohen, 1992).  

 

Tabla 6 

Evidencias de validez basadas en otras variables (validez convergente). 

    BP 

SuH Correlación de Pearson ,802** 

 Sig. (bilateral) 0.000 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel .001 (bilateral). 

 

Validez divergente  

En la Tabla 7, se observa que las puntuaciones del SuH y las Escalas YBOCS, 

y las subescalas del DASS-21 de depresión, ansiedad y estrés son inversamente 

proporcionales (Prieto & Delgado, 2010); además los tamaños del efecto son de 

magnitud grande (r >.50) (Cohen, 1992).   

 

Tabla 7 

 Evidencias de validez basadas en otras variables (validez divergente). 

   YBOCS DP AS ET 

SuH Correlación de Pearson -,557** -,537** -,565** -,598** 

 Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

 N 568 568 568 568 

Nota: DP: depresión, AS: ansiedad, ET: estrés, **. La correlación es significativa 

en el nivel .001 (bilateral).  

 

 Confiabilidad  

En la Tabla 8, se presenta la confiabilidad por consistencia interna de las 

puntuaciones del test, en dónde se arrojó coeficientes de fiabilidad α=.880, 
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reflejando fuerte confiabilidad (Hernández et al., 2014), y para el coeficiente ꞷ=.885 

un valor aceptable (Campo-Arias & Oviedo, 2008) derivado de cargas factoriales 

(≥.527) en los 7 reactivos de la prueba. 

Tabla 8 

Cargas factoriales y consistencia interna del modelo unidimensional del SuH 

Ítems λ α ꞷ 

  .880** .885*** 

H1 .774   

H2 .801   

H3 .527   

H4 .725   

H5 .785   

H6 .819   

H7 .631   

Nota: λ= Carga factorial. ** =Coeficiente alfa para toda la dimensión. ***=Coeficiente 

omega para toda la dimension.  

 

Finalmente, con las vertientes que suministraron evidencias empíricas se pudo 

analizar las propiedades psicométricas del objeto de estudio (Burgueño, Granero-

Galleros, Alcaraz-Ibáñez, Sicilia & Medina-Casuabón, 2018), lo cual permitió 

establecer la validez y fiabilidad del instrumento (Posada, Londoño & Gaviria, 

2019). Estos resultados permitieron inferir que existen adecuadas evidencias 

psicométricas (Bentler, 1990; Kline, 2016, Rios & Wells, 2014), estableciéndose que 

el cuestionario mide apropiadamente la variable latente. 
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El objetivo de esta investigación fue analizar las propiedades psicométricas del 

Cuestionario habilidad para el control de pensamientos (versión abreviada) en 

adultos de Lima Metropolitana, se encuentran que sus evidencias psicométricas 

son adecuadas y aceptables, presentando buenos coeficientes de fiabilidad 

(Rodríguez et al., 2012). 

Al someter el cuestionario al escrutinio de validez de contenido por juicio de 

expertos se obtuvo un resultado favorable (V=.90) (Escurra, 1989), lo cual indicó 

que no era necesario cambiar la redacción ni la estructura gramatical de los 

enunciados (Aiken, 1980). Esto representó que se contaba con un instrumento 

psicométrico entendible para la población de estudio (Merino-Soto & Calderón De 

la Cruz, 2019), además que si bien la creación es de origen español (Luciano et al., 

2005) no existió un choque cultural para entender las expresiones vertidas en las 

proposiciones escritas de cada uno de los reactivos (Espinoza & Garcés, 2016). A 

su vez concuerda con la validación de la versión abreviada del Cuestionario 

habilidad para el control de pensamientos (Rodríguez et al., 2012), dado que en 

esa investigación se aplicó en otro contexto cultural y geográfico el instrumento 

redactado de la versión original sin haberse cambiado las oraciones vertidas. 

Cuando se analizó la estructura interna del cuestionario mediante el AFC, se 

contrastó la pertinencia de la unidimensionalidad del modelo (Luciano et al., 2005; 

Rodríguez et al., 2012), lo cual indicó que es un instrumento válido y confiable para 

medir el atributo psicológico. Aun cuando la muestra (N=568) fue 

considerablemente menor en comparación de la presentada en la validación del 

SuH, con 1200 sujetos en edad adulta (18 a 64 años) originarios de La Habana-

Cuba (Rodríguez et al., 2012). 

Profundizando en la validez de constructo, contenido en el modelo 

unidimensional representado en los 7 ítems (Rodríguez et al., 2012) y explicado en 

la realización del AFC se encontró que existen valores relevantes que se 

adecuaban en buenos índices de ajuste para x2/df (=2.173), RMSEA (=0.045), CFI 

(=.983), TLI (=.974) y SRMR (=.0264) (Ruiz et al., 2010; Kline, 2016; Bentler, 1990; 

Hu et al., 1998). De acuerdo con los alcances derivados de los ajustes de las 

estructuras adyacentes se encontraron cargas factoriales ≥.527 que incluso se 

posicionaron por encima de las halladas en el TCAQ (>.45) (Luciano et al., 2005).  
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Estos números estadísticos que se encontraron, se situaron dentro de los 

parámetros de la estructura interna del modelo y comulgan con la pertinencia de su 

unidimensionalidad propuesta tanto por los autores del instrumento abreviado 

(SuH) como del original (TCAQ). 

Por otro lado, existen constructos estrechamente vinculados a la habilidad del 

control de pensamientos, que se ponen de manifiesto en la visualización de las 

evidencias basadas en relación con otras variables y que se derivan en una relación 

positiva o negativa traduciéndose en dos canales, la validez convergente y la 

validez discriminante. 

En la validez convergente se encontró evidencias de varianza explicada en un 

67% entre un mayor grado de habilidad de supresión con una satisfacción subjetiva 

de bienestar psicológico. Entonces se infiere que cuanto más aumenta la 

efectividad de la erradicación de pensamientos negativos, se incrementa el 

bienestar psicológico percibido por el sujeto (Wegner, 2009). Este resultado se 

respalda por un lado en el suceso del potencial cognitivo dotado en las capacidades 

intelectuales de las funciones ejecutivas (Gómez-León, 2019), que permiten a los 

mecanismos subyacentes neuronales la capacidad de restructuración de ideación 

y del estímulo estresor generando el bienestar subjetivo personal y social en función 

del dominio cognitivo (Peñafiel et al., 2019). 

Pero también se puede encontrar su explicación en el rol que juegan las 

diferencias individuales, con base en este postulado un individuo puede afrontar 

positivamente las adversidades contradictorias de los pensamientos intrusivos 

(Guillette et al., 2017) que le suponen un desgaste cognitivo-emotivo, aplicando 

mecanismos psicológicos saludables adquiridos a lo largo del tiempo de acuerdo a 

su personalidad, motivación, memoria de trabajo, etc. (Laborde et al., 2016) 

Un efecto similar, pero en función negativa es el que se encontró en la validez 

discriminante, ya que en aristas mencionadas los efectos paradójicos derivados de 

la rumiación psicológica (Wegner, 1997), suelen ser tópicos encontrados cuando la 

supresión de pensamiento resulta infructuosa o se posee escasa habilidad del 

control de pensamientos (Mateus et al., 2019). De acuerdo con esto, se puede 

explicar porque los resultados obtenidos fueron significativos e inversamente 
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proporcionales (Sánchez et al., 2018) para las variables de trastorno obsesivo-

compulsivo, ansiedad, depresión y estrés. 

De modo que, se puede interpretar la inefectividad de supresión de 

pensamientos intrusivos como un detonante que incrementa la carga cognitiva 

(Cutuli, 2014) consolidándose en consecuencias adversas y que dificultan la 

funcionalidad del individuo (Catena-Martinez, Cruz-Quintana, Fernandez-

Alcantara, Perez-Garcia & Perez-Marfil, 2016). Este factor puede derivar en estrés, 

ansiedad o funcionar como eje transdiagnóstico para la depresión (Yañez-Peñúñuri 

et al., 2019; Cardozo, 2018), o el trastorno obsesivo-compulsivo (García-Soriano, 

2016). 

De igual modo, el efecto de sobrecarga desprendido de la congestión de 

concepciones ideológicas negativas que interfieren en el proceso de la memoria se 

asocia con la ansiedad (Mateus et al., 2019), este fenómeno tiene repercusión en 

la arquitectura cognitiva humana acarreando tensión, aprensión y preocupación 

(Catena-Martinez et al., 2016) asociados en el sistema nervioso automático, 

inhibiendo la funcionalidad del individuo ya que limita la labor de la memoria en la 

concentración de la ideación nociva (Jiménez et al., 2016) 

En cuanto a la relación entre la depresión y la inefectividad de los pensamientos 

no deseados, recae en la interrupción que significa en la mente la atribución de la 

connotación negativa (Röhlinger et al., 2015) establecen un ciclo incontrolable de 

malestar (Ji et al., 2017) que poco a poco se va agravando con el esfuerzo 

infructífero de la erradicación del pensamiento (Klein et al., 2016). 

En el caso de la afectación que conllevan los procesos metacognitivos 

disfuncionales y el plano de pensamientos disruptivos, se crea el excesivo esfuerzo 

La carga cognitiva que se genera al tratar de erradicar un pensamiento se ve 

incrementada cuando a pesar de los esfuerzos concebidos, este estímulo se

 mantiene persistente en la mente (Eagleson et al., 2016). Un efecto negativo puede

 tornarse en la aparición del estrés, esto se deriva en la manifestación de 

sintomatología en el plano fisiológico (Arnáez et al., 2017) que se versa en la 

literatura al existir una relación estrecha entre las altas demandas mentales y focos 

estresores (Souza et al., 2017). 
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que se realiza por controlarlos (Miegel et al., 2019). Desde un punto de vista clínico 

las personas que padecen de un Toc, poseen esquemas mentales disfuncionales 

exagerados (Röhlinger et al., 2015) que convergen en conductas reiteradas de 

verificación a causa del pensamiento intrusivo (Lambert et al., 2014). 

Otro aspecto analizado fue la consistencia interna a través de la medición de los 

índices de fiabilidad de alfa y omega. Estas puntuaciones empíricas presentaron 

coeficientes de confiabilidad en valores de α=.880 y ꞷ=.885 respectivamente; que 

contrastan con la versión del cuestionario abreviado α=.83 pero que se encuentran 

por debajo del TCAQ α=.92. Sin embargo, cabe resaltar que los valores obtenidos 

son adecuados y establecen que el instrumento mide apropiadamente la variable 

latente (Martínez, Hernández & Hernández, 2014). 

Cabe mencionar que una debilidad encontrada dentro de la investigación fue en 

la parte metodológica, la cual se vio limitada por el uso del muestro no probabilístico 

por conveniencia ya que se conformó la muestra con sujetos provenientes de 18 de 

los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana, con lo que no se pudo alcanzar 

un mayor número de participantes limitando la trascendencia y generalización de 

los resultados. 

También es imperativo acotar que las evidencias de validez y los coeficientes de 

fiabilidad vertidos en esta investigación no se pueden comparar con otros estudios 

en la realidad peruana, dado que hasta el momento no existen otras investigaciones 

del SuH en este ámbito. Pero que a grandes luces establecen una buena senda 

para la innovación psicométrica con la introducción del Cuestionario de habilidad 

para el control de pensamientos (versión abreviada) en la población adulta de Lima 

Metropolitana.  
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1. El instrumento psicológico reúne adecuadas evidencias de validez de 

contenido al registrar un coeficiente de V de Aiken = .99. 

2. Las evidencias de validez por estructura interna, presentan buenos ajustes 

de medición que muestran la pertinencia del modelo unidimensional para 

representar el constructo psicológico. 

3. La validez convergente muestra una correlación directamente proporcional 

entre las variables de habilidad para el control de pensamientos y bienestar 

psicológico. 

4.  La validez divergente o discriminante que existe entre la variable habilidad 

para el control de pensamientos con las variables de trastorno obsesivo-

compulsivo, depresión, ansiedad y estrés permite analizar la existencia de 

relación inversamente proporcional. 

5. La consistencia interna obtenida de las puntuaciones del Cuestionario 

habilidad para el control de pensamientos (versión abreviada) indica 

adecuados coeficientes de fiabilidad (α=.880; ꞷ=.885). 

6. Las propiedades psicométricas del Cuestionario habilidad para el control de 

pensamientos (versión abreviada) presentan evidencias de validez y 

confiabilidad aceptables para medir el constructo psicológico en adultos de 

lima metropolitana. 
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1. Si bien las propiedades del cuestionario son aceptables para adultos de Lima 

Metropolitana, se sugiere ampliar el rango de la muestra en una distribución 

de adultos procedentes de distintas provincias del Perú. De este modo se 

podría consolidar o contrastar los índices de ajuste del modelo 

unidimensional con distintas percepciones sociodemográficas y 

socioculturales. 

2. Se podría implementar el uso del Cuestionario habilidad para el control de 

pensamientos (versión abreviada) como complemento de tamizaje para la 

evaluación psicológica. Sin embargo, se sugiere realizar la construcción de 

baremos que permitan ubicar en un rango más específico las habilidades de 

supresión acorde a la maduración cognitiva y cronológica.  

3. Se recomienda realizar una investigación basada en la relación existente 

entre la habilidad para el control de pensamientos y sujetos diagnosticados 

con trastorno obsesivo-compulsivo o depresión. 

4. Se recomienda llevar a cabo un estudio entre la habilidad para el control de 

pensamientos y su relación con el estrés y la ansiedad. 

5. Se sugiere realizar una investigación complementaria al test que plantee 

preguntas enfocadas a recaudar información para precisar cuáles son las 

estrategias de supresión que se utilizan con frecuencia y cuan efectivas 

pueden ser. 

6. Finalmente resultaría ilustrativo si se llegara a concretar una investigación 

entre la habilidad para el control de pensamientos y el nivel de efectividad de 

acuerdo al grado de instrucción de los sujetos. 
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Anexo 2. Autorización del primer autor del instrumento original Cuestionario Habilidad para el Control de Pensamientos (Dr. 

Juan V. Luciano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Permiso del autor de la versión abreviada del Cuestionario Habilidad para el Control de Pensamientos (Dr. Boris 

Rodríguez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Permiso del autor de la Escala de Bienestar Psicológico en Adultos (adaptación peruana). Dr. Sergio Dominguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Permiso de la autora Y-BOCS en español (adaptación peruana). Dra. Giuliana Yacila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Permiso de la autora del DASS-21 (adaptación peruana). Lic. Ida Contreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Matriz de operacionalización de las variables 

 

Variables de 
estudio 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores Escala de 
medición 

Habilidad para el 
control de 

pensamientos 

 

La habilidad 
para el control 

de 
pensamientos, 

radica en el 
éxito de la 

supresión de 
estos sin que 

exista la 
posibilidad de 
la aparición de 

efectos 
paradójicos 
(Luciano, 

2007). 

Se mide la 
habilidad para 

suprimir los 
pensamientos 

intrusivos, 
utilizando el 
Cuestionario 

Habilidad para el 
Control de 

Pensamientos 
(versión 

abreviada; 
Rodríguez et al., 

2012). 
Instrumento que 
se desprende de 

la versión 
original de los 

autores Luciano 

et al. (2005). 

El instrumento es 
unidimensional, 
solo presenta el 
factor “Habilidad 

para el Control de 
Pensamientos” 

(ítems 1-7) 

- Efectividad de supresión de 
pensamientos. 
- Insomnio. 

- Autogestión de emociones. 
- Autorregulación cognitiva. 

 

El nivel de medición 
de los ítems es 

ordinal. 

Los niveles de 
medición de la 

dimensión, es por 
intervalos, 

permitiendo 
puntuaciones 

totales, en índices 
<18 es equivalente 
a escasa habilidad 
en contraste con 
puntajes ≥28 que 
pronostican una 

exitosa supresión. 

      
      

Trastorno 
obsesivo 

compulsivo 

Las 
obsesiones se 

catalogan 
como 

Se mide el TOC 
por medio del Y-
BOCS (Yacila et 
al., 2016). De la 

Obsesiones (ítems 

1, 2, 3, 4, 5). 

- Tiempo ocupado por 
pensamientos obsesivos. 
- Interferencia debido a 
pensamientos obsesivos. 

El nivel de 
medición de los 
ítems es ordinal. 



pensamientos 
disruptivos, 
frecuentes e 
insistentes, 

evidenciadas 
en conductas 
en torno a la 
presencia de 
la obsesión 
(Asociación 

americana de 
psiquiatría, 

2013). 

adaptación de 
Steketee (1996); 
desprendida de 

la versión 
original de 
Goodman 

(1989). 

 

 

 

 

 

Compulsiones 
(ítems 6, 7, 8, 9, 10 

- Malestar asociado con los 
pensamientos obsesivos. 

- Resistencia. 
- Grado de control sobre los 

pensamientos. 

 

 

- Tiempo invertido en realizar 
conductas compulsivas. 
- Interferencia debida a 
conductas compulsivas. 

- Malestar asociado con las 
conductas compulsivas. 

- Resistencia. 
- Grado de control sobre la 

conducta compulsiva. 

 

 

      
      

Depresión, 
ansiedad y estrés 

 

Tanto la 
depresión 
como la 

ansiedad y el 
estrés, generan 
desbalance en 

el proceso 
adaptativo en el 

individuo 
generando una 

impresión 
negativa en las 
emociones y en 

La escala para 
medir 

depresión, 
ansiedad y 
estrés es el 
DASS-21 

(Contreras, 
2018). 

Desprendida de 
la versión 

abreviada de 

Depresión (ítems 3, 
5, 10, 13, 16, 17, 

21). 

 

Ansiedad (ítems 2, 
4, 7, 9, 15, 19, 20). 

 

 

- Anhedonia. 
- Inercia. 

- Desesperanza. 
- Disforia. 

- Falta de interés. 
 

- Autodepreciación. 
- Desvalorización de la vida. 

- Activación fisiológica. 
- Efectos musculoesqueléticos. 

 

El nivel de 
medición de los 

ítems es ordinal. 

 

Los niveles de 
medición de las 

dimensiones, es por 
intervalos. 



los procesos 
del 

pensamiento 
(Asociación 

americana de 
psiquiatría, 

2013). 

 

Román, Vinet y 

Alarcón (2014). 

Mientras que la 
versión original 

es Dass-42 
(Lovibond & 
Lovibond, 

1995). 

Estrés (ítems 1, 6, 

8, 11, 12, 14, 18). 

- Experiencia subjetiva del 
efecto ansioso. 

- Dificultad para relajarse. 
- Irritabilidad. 

- Activación nerviosa. 
- Impaciencia. 

      
Bienestar 

psicológico 
Se denomina 

este constructo 
como la 

estabilidad para 
equilibrar todos 
los ámbitos del 

sujeto que 
parten desde la 

subjetividad 
hasta lo 
concreto 

(Casullo, 2002). 

Se mide el 
bienestar 

psicológico 
empleando la 
Escala BIEPS-

A (Adultos) 
(Dominguez, 

2014). Prueba 
original de 

Casullo 
(2002). 

Aceptación/control 
de situaciones 

(ítems 2, 11, 13). 

Autonomía (ítems 

4, 9, 12). 

Proyectos (ítems 1, 
3, 6, 10). 

Vínculos sociales 

(ítems 5, 7, 8). 

El autor no precisa los 
indicadores. 

El nivel de 
medición de los 
ítems es ordinal. 

 

La puntuación es 
por intervalos 
(Bajo=13-21; 
Medio=22-34; 

Alto=35-39). 

 

Nota: Todos los reactivos son de puntuación directa. 



Anexo 8. Identificación de los jueces 

 

Nombres y Apellidos DNI CPSS Especialidad 

Dr. Ignacio De Loyola 

Pérez Díaz 

08341128 2633 Psicólogo Clínico 

Educativo – Docente E.P. 

psicología UCV-Lima Este 

    

Mg. Katerine Ana 

Comezaña Brent 

10646975 11806 Psicóloga Clínica 

    

Mg. Yraida Esperanza 

Galarza Porras 

07211308 4011 Psicóloga Educativa 

    

Mg. Sofía Sairitupac 

Santana 

70432346 21639 Mg. en Docencia 

Universitaria – Psicóloga 

Educativa 

    

Mg. Jaime Vicente Garay 

Bolívar 

 

09493431 2067 Psicólogo Clínico 

Mg. Luis Alberto Condori 

Quispe 

10356815  Pedagogo, Estadístico y 

Matemático 

  



Anexo 9. Firma del certificado de validez de contenido por criterio de jueces para el instrumento que mide habilidad para el 

control de pensamientos (Dr. Ignacio De Loyola Pérez Díaz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10. Firma del certificado de validez de contenido por criterio de jueces para el instrumento que mide habilidad para el 

control de pensamientos (Mg. Katerine Ana Comezaña Brent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. Firma del certificado de validez de contenido por criterio de jueces para el instrumento que mide habilidad para el 

control de pensamientos (Mg. Yraida Esperanza Galarza Porras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12. Firma del certificado de validez de contenido por criterio de jueces para el instrumento que mide habilidad para el 

control de pensamientos (Mg. Sofía Sairitupac Santana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13. Firma del certificado de validez de contenido por criterio de jueces para el instrumento que mide habilidad para el 

control de pensamientos (Mg. Jaime Vicente Garay Bolívar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14. Firma del certificado de validez de contenido por criterio de jueces para el instrumento que mide habilidad para el 

control de pensamientos (Mg. Luis Alberto Condori Quispe) 

 

 

 

 

 



 

Anexo 15. Coeficiente de confiabilidad por cada dimensión de los instrumentos en 

los sujetos de la muestra (N=568) 

 

Estadísticas de fiabilidad  

 Alfa de Cronbach N de elementos 

CHCP (versión abreviada)   

Habilidad para el control 

de pensamientos 

,882 7 

   

Y-BOCS ,883  

Escala de obsesiones ,882 5 

Escala de compulsiones ,884 5 

   

DASS-21   

Depresión ,889 7 

Ansiedad ,885 7 

Estrés ,880 7 

   

BIEPS-A ,841  

Aceptación/ control ,808 3 

Autonomía  ,767 3 

Proyectos  ,901 4 

Vínculos sociales ,822 3 

 

 

 

 

 



 

Anexo 16. Distribución geográfica de los sujetos de la muestra (N=568) por distrito 

 

Distrito   f % 

Ate 15 2.6 

Breña 28 4.9 

Chorrillos 9 1.6 

Comas 16 2.8 

Jesús María 3 0.5 

La Molina 9 1.6 

La Victoria 12 2.1 

Los Olivos 22 3.9 

Magdalena del Mar 11 1.9 

Rímac 32 5.6 

San Borja 15 2.6 

San juan de Lurigancho 301 53.0 

San Juan de Miraflores 19 3.3 

San Martin de Porres 23 4.0 

San Miguel 7 1.2 

Santa Anita 20 3.5 

Santiago de Surco 11 1.9 

Surquillo 15 2.6 

Total 568 100 

 

 

 

 

 

 



Anexo 17. Declaratoria de originalidad del autor 

 

  


