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Resumen

El presente estudio tiene como objetivo confirmar 
propiedades psicométricas del ATQ-8 en una muestra de es-
tudiantes peruanos. Se trabajó con una muestra no probabi-
lística de 217 estudiantes universitarios (de los cuales 68.7% 
eran mujeres). Además del ATQ-8 se utilizaron instrumentos 
para medir la ansiedad, depresión, satisfacción con la vida y 
atención plena. El análisis factorial confirmatorio mostró un 
adecuado ajuste del modelo unidimensional (CFI = .99, GFI 
= .99, RMSEA = .07, SRMR = .03). Se obtuvieron índices 
de confiabilidad alfa (.91) y omega (.90), con consistencia 
interna adecuada. Por otro lado, los ítems mostraron índices 
aceptables de discriminación (a) y dificultad (b) monótona. 
La asociación del ATQ-8 con otras variables mostró relación 
estadísticamente significativa con la DASS-21 (depresión y 
ansiedad), satisfacción con la vida (SWLS) y atención plena 
(MAAS-5). Los resultados muestran un ajuste psicométrico 
aceptable que avala su uso en estudiantes universitarios para 
investigaciones científicas.

Palabras clave: pensamiento, psicometría, estudiante uni-
versitario, investigación psicológica, cognición

Abstract 

The present study aims at providing psychometric 
properties of the ATQ-8 in a Peruvian students sample. We 
worked with a non-probabilistic sample of 217 university 
students (68.7% women). Along with the ATQ-8, instru-
ments to measure anxiety, depression, satisfaction with life, 
and mindfulness were used. Confirmatory factor analysis 
found an adequate fit of the one-dimensional model (CFI = 
.99, GFI = .99, RMSEA = .07, SRMR = .03). Likewise, al-
pha (.91) and omega (.90) reliability indices were obtained, 
which show adequate internal consistency. On the other 
hand, the items showed acceptable levels of discrimination 
(a) and difficulty (b) monotonous. The association of the 
ATQ-8 with other variables showed a statistically significant 
relationship with the DASS-21 (depression and anxiety), 
satisfaction with life (SWLS) and mindfulness (MAAS-5). 
The results show an adequate psychometric adjustment that 
supports its use in university students and for scientific re-
search purposes.

Keywords: thinking, psychometrics, university student, 
psychological research, cognition
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Introducción

El factor cognitivo cumple un rol impor-
tante en la sintomatología depresiva (Beck et 
al., 1979). Es así que existen patrones persisten-
tes de pensamientos automáticos negativos en 
los estados depresivos, generados por esquemas 
disfuncionales y distorsiones cognitivas (Ruiz & 
Odriozola-González, 2016). Estas autoafirma-
ciones, consideradas como absolutas y espontá-
neas, incrementan la aparición de pensamientos 
automáticos negativos ante eventos activadores 
(Ibáñez-Tarín & Manzanera-Escartí, 2012). Todo 
ello explica por qué las personas deprimidas man-
tienen actitudes dolorosas y autodestructivas, a 
pesar de la presencia de factores positivos en sus 
vidas (Beck et al., 1979).

Dada la importancia de explorar los pensa-
mientos automáticos se elaboró el Cuestionario de 
pensamientos automáticos (Automatic Thoughts 
Questionnaire, ATQ), el cual mide la sintoma-
tología depresiva en función de las distorsiones 
cognitivas (Hollon & Kendall, 1980). La estruc-
tura factorial ha sido ampliamente estudiada en 
la bibliografía existente a través del análisis fac-
torial confirmatorio (CFA) (p.e. Ghassemzadeh 
et al., 2006; Lichtenstein et al., 2019; Oei & 
Mukhtar, 2008; Pan et al., 2016; Zettle et al., 
2013). Originalmente el ATQ estuvo compuesto 
por 30 ítems, aunque estudios posteriores evalua-
ron versiones abreviadas (Deardorff et al., 1984; 
Netemeyer et al., 2002). Netemeyer et al. (2002) 
desarrollaron un análisis de las versiones reduci-
das del ATQ y hallaron validez y confiabilidad en 
las versiones ATQ-15 y ATQ-8, las cuales presen-
taron alfas de .96 y .92 respectivamente. Lo que 
demostró que las versiones breves del ATQ son 
tan adecuadas como la versión extensa.

En Latinoamérica, Ruiz et al. (2017) anali-
zaron el ATQ-8 en una muestra colombiana com-
puesta por una población general y una población 

de pacientes clínicos, y se confirmó el modelo uni-
dimensional de los estudios previos. Asimismo, 
la versión en español del ATQ-8 diferencia las 
muestras clínicas y no clínicas al medir los pen-
samientos negativos en personas con depresión. 
No obstante, no hay más informes de validez del 
ATQ-8 en Latinoamérica. E incluso, no se pre-
sentan análisis del ATQ-8 utilizando la Teoría de 
Respuesta al Ítem (IRT). La IRT brinda una visión 
precisa de cómo funcionan los ítems en relación 
con sus parámetros de discriminación y dificultad 
(Vandenberg & Lance, 2000). Por lo tanto, el aná-
lisis que utilice un modelo IRT permitirá tener un 
informe nuevo sobre el ATQ-8 y un análisis más 
específico sobre sus ítems. En consecuencia, el 
presente estudio pretende brindar evidencia de la 
validez del ATQ-8 en una muestra de estudiantes 
de Perú a través del CFA y IRT.

Los pensamientos automáticos y sus asociaciones

En los adolescentes, los pensamientos au-
tomáticos se identifican como factores de riesgo 
en la aparición de ideas suicidas (Secundino-
Guadarrama et al., 2021). En las mujeres con es-
tudios superiores y que trabajan fuera de casa, se 
encontró que la aparición de pensamientos auto-
máticos se asocia a estados depresivos (Estévez 
& Calvete, 2009). Asimismo, los pensamientos 
automáticos pueden ser causales de problemas 
anímicos y de autoestima (Hiçdurmaz et al., 
2017). Por otro lado, la ansiedad también está 
asociada a los pensamientos automáticos (Aydin, 
2009; Furlan et al., 2010; Lara-Machado & Lara-
Barros, 2022), especialmente con los pensa-
mientos de tipo perfeccionistas (Arpin-Cribbie 
& Cribbie, 2007; Pirbaglou et al., 2013), que fo-
mentan las dificultades en las relaciones sociales 
y se caracteriza por presentar conductas desa-
daptativas, inestabilidad emocional y actitudes 
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que tienden a la violencia (Fernández-Sogorb et 
al., 2021).

Los pensamientos automáticos en su mayo-
ría suelen ser negativos o catastróficos y tienen 
una implicancia en la salud mental de los ado-
lescentes que afecta sus relaciones interperso-
nales e intrafamiliares (Hiçdurmaz et al., 2017), 
incrementan el dolor emocional (Cano-García & 
Rodríguez-Franco, 2002), estrés o agotamiento 
emocional (Chang et al., 2017). Debido a que en 
la literatura los pensamientos automáticos se han 
asociado positivamente con depresión, ansiedad, 
y negativamente con satisfacción y atención ple-
na; se planteó el segundo objetivo de brindar evi-
dencia de la validez del ATQ-8 en relación con 
otras variables (convergente y discriminante) a 
través de un análisis SEM.

Métodolo
Participantes

Se utilizó el criterio de Schumacker y 
Lomax (2016) para el cálculo del tamaño de la 
muestra, el cual sugiere 20 sujetos por ítem. Por 
lo tanto, se estableció un tamaño de muestra mí-
nima de 160 evaluados. A través de un muestreo 
no probabilístico se obtuvieron datos de 217 es-
tudiantes universitarios con un promedio de edad 
de 23.75 (DE = 4.85). De estos, 149 eran muje-
res (68.7%) y 68 hombres (31.3%); 208 solte-
ros (95.9%), 4 casados (1.8%), y 5 convivien-
tes (2.3%). Además, 92 (42.4%) se encontraban 
con tratamiento psicológico y psiquiátrico; y 33 
(15.2%) con toma de medicación como parte de 
su tratamiento. Los criterios de inclusión consis-
tieron en ser estudiante universitario peruano y 
ser mayor de 18 años.

Instrumentos
Cuestionario de Pensamientos Automático. ATQ-
8 es una versión abreviada del ATQ-30 (Hollon & 
Kendall, 1980), compuesta por 8 ítems (p.ej. Soy 
un inútil, no valgo para nada), que se responden 
a través de una escala de respuestas tipo Likert de 
cinco puntos (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 
= Totalmente de acuerdo). Además, esta versión 
abreviada ha presentado buenas propiedades psi-
cométricas y de fiabilidad (α = .89) en muestras 
colombianas (Ruiz et al., 2017).
Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés. 
(DASS-21, Valencia, 2019). Es una versión abre-
viada del DASS-42, compuesta por tres escalas 
que permiten evaluar ansiedad, depresión y estrés 
(Park et al., 2020). Cada escala se compone por 7 
ítems, que son calificados a través de una escala 
tipo Likert de 0 (No describe nada de lo que me 
pasó o sentí en la semana) a 3 (Sí, esto me pasó 
mucho, o casi siempre). El instrumento presentó 
un omega .905 (depresión), .903 (ansiedad) y .897 
(estrés). Para los propósitos del estudio se utiliza-
ron las subescalas de depresión y ansiedad. 
Escala de Atención y Conciencia Plena. (MAAS- 
5, Caycho-Rodríguez et al., 2019). Está compuesta 
por 5 ítems (p.ej. Parece como si funcionara en 
“piloto automático”, sin estar muy consciente de 
lo que estoy haciendo), que permiten analizar la 
atención plena, y que se responden en una escala 
de tipo Likert (1 = Casi siempre, a 6 = Casi nun-
ca). La escala presentó un grado de claridad, cohe-
rencia y relevancia significativa al mismo tiempo 
que tuvo un coeficiente omega de .83.
Escala de Satisfacción con la Vida. (SWLS, 
Calderón-De la Cruz et al., 2018). Es un instrumen-
to compuesto por 5 ítems (p.ej. Las condiciones de 
mi vida son excelentes) que evalúan la satisfacción 
con la vida. Presenta una escala de respuestas tipo 
Likert desde 1 (Muy en desacuerdo) hasta 5 (Muy 
de acuerdo) (Sancho et al., 2019). Además, pre-
sentó un coeficiente omega aceptable (ω = .90).
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Procedimientos

El estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. Se elaboró un formulario virtual 
que constó de cinco partes: 1) consentimiento 
informado (propósito del estudio, anonimato 
de participantes, contacto con investigadores 
y aceptación de participación); 2) datos socio-
demográficos (edad, sexo, estado civil, distrito 
de residencia, departamento de residencia); 3) 
datos académicos (carrera profesional, univer-
sidad, grado académico, ciclo de estudio); 4) 
datos clínicos (tratamiento psicológico o psi-
quiátrico, diagnóstico, tratamiento farmacológi-
co); 5) instrumento de pensamiento automático 
(ATQ-8); 6) instrumento de satisfacción con la 
vida; 7) instrumentos sobre conciencia plena; 
8) instrumento sobre depresión; 9) instrumento 
sobre ansiedad. El formulario fue distribuido de 
forma virtual a través de redes sociales. Todos 
los participantes que se consideraron en el estu-
dio brindaron su consentimiento informado, y 
se aseguró el anonimato en el tratamiento de sus 
datos.

Análisis de datos

Se utilizó el software R Studio (v. 4.2.2) 
(R Core Team, 2021) para todos los análisis. Se 
inició con un análisis preliminar de los ítems 
considerando los estadísticos de tendencia cen-
tral, dispersión y normalidad. Se utilizaron los 
coeficientes de asimetría y curtosis para asegu-
rar la normalidad univariada si los valores se en-
contraban entre ±1.5 (George & Mallery, 2020). 
Luego se calculó la matriz de correlación y se 
evaluaron las correlaciones a través del siguien-
te criterio: .10 a .30 (débil), .30 a .50 (modera-
do) y mayor a .50 (fuerte) (Cohen, 1988).

Para el análisis psicométrico del ATQ-8, se 
inició con un Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC) para probar la estructura unifactorial de 
Ruiz et al. (2017). Se utilizó el estimador para 
datos ordinales, los mínimos cuadrados ponde-
rados diagonalmente con la media y la varianza 
corregidas (WLSMV). Para evaluar el modelo 
se analizaron los siguientes índices de ajuste: 
CFI > .95, TLI > .95, RMSEA < .08 y SRMR 
< .08 (Hu & Bentler, 1999). La confiabilidad se 
evaluó a través del coeficiente alfa (α) y omega 
(ω) (Green & Yang, 2009). Se evaluó además la 
evidencia de validez basada en la relación con 
otras variables y se realizó una asociación de 
variables latentes a través del modelamiento de 
ecuaciones estructurales (SEM) donde se espe-
cificaron las correlaciones entre el ATQ-8 con 
el DASS-21 (depresión y ansiedad), MAAS-5 
y SWLS. Se esperó que el ATQ-8 correlacione 
positivamente con el DASS-21, y negativamen-
te con MAAS-5 y SWLS.

En función a la Teoría de Respuesta al Ítem, 
se utilizó el Modelo de Respuestas Graduadas 
(GRM) en su extensión de 2-parámetros (2-
PLM) que analiza datos politómicos de los ítems 
(Hambleton et al., 2010). Se evaluaron índices 
de ajuste del modelo a través del C2, RMSEA ≤ 
.08 y SRMSR ≤ .05 (Maydeu-Olivares, 2013), 
TLI ≥ .95, CFI ≥ .95 (Cai et al., 2021). También 
se abordaron los índices de discriminación (a) y 
dificultad (b).

Diseño de la investigación

La presente investigación es de tipo ins-
trumental, con temporalidad transversal, debido 
a que se analizan las propiedades psicométricas 
del ATQ-8 (Ato et al., 2013).
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Resultados
Análisis preliminar de los ítems

En el análisis preliminar de los ítems del 
ATQ-8, la media mostró que las respuestas 1 (En 
absoluto) y 2 (A veces) fueron las más frecuentes. 
De igual manera, se observó una asimetría posi-
tiva con valores mayores a 1 en los ítems 2: ¡Soy 
tan decepcionante para mí mismo!, 4: Soy inútil, 
no valgo para nada, 5: Me siento tan impotente, 
tan desamparado, 7: Mi futuro es un desierto, y 8: 
No consigo terminar nada de lo que empiezo. Por 
otro lado, se evidenció una gran concentración de 

valores en el ítem 4 con una curtosis de 2.77 y el 
ítem 2 con 1.19 (Tabla 1).

Análisis Factorial Confirmatorio

El ajuste general del modelo de un factor 
fue adecuado (Figura 1), y las puntuaciones en 
los índices de bondad de ajuste fueron buenas: χ2 
= 43.9, gl = 20, p < .01; RMSEA = .07, IC 90% 
[.04, .10], CFI = .99, GFI = .99, SRMR = .03. La 
consistencia interna del ATQ-8 obtuvo coeficien-
tes alfa de .91 y omega de .90.

Tabla 1
Estadísticas descriptivas de los ítems.

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8
Ítem 1 –

Ítem 2  .67 –

Ítem 3 .58 .68 –

Ítem 4 .59 .79 .61 –

Ítem 5 .52 .68 .59 .66 –

Ítem 6 .41 .47 .48 .38 .39 –

Ítem 7 .50 .61 .56 .58 .51 .43 –
Ítem 8 .42 .56 .49 .52 .47 .43 .55 –

M 2.29 1.92 2.20 1.66 2.00 2.91 1.97 2.07
DE 1.03 1.08 1.06 1.01 1.07 1.07 1.11 1.11
g1 0.79 1.32 .82 1.79 1.15 .33 1.18 1.16
g2 0.04 1.19 0.00 2.77 0.82 -0.72 0.65 0.72

Nota. M = media, DE = desviación estándar, g1 = asimetría, g2 = curtosis.

Figura 1
Modelo unifactorial del ATQ-8.
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Modelo de Teoría de Respuesta al Ítem

La Tabla 2 muestra el ajuste del modelo esti-
mado (C2[gl] = 22.7 [20]; RMSEA = .03; SRMSR 
= .05; TLI = 1.00; CFI = 1.00) el cual determina 
que es un ajuste adecuado. Asimismo, los índi-
ces de discriminación (a) muestran que el ítem 2 
(¡Soy tan decepcionante hasta para mí mismo!) 
es el de mayor discriminación, mientras que los 
ítems 6 (Algo tiene que cambiar), 7 (Mi futuro 
es un desierto) y 8 (No consigo terminar nada 
de lo que empiezo), presentan un menor valor de 
discriminación. Además, los índices de dificultad 
presentan un incremento monótono.

Evidencia de validez convergente

Para evaluar la validez convergente y diver-
gente, se utilizaron constructos que teóricamente 
se relacionan con el ATQ-8. Inicialmente se espe-
cificó el modelo para evaluar sus índices de ajus-
te los cuales fueron óptimos (χ2/gl = 1.50; CFI = 
0.97; TLI = .97; RMSEA = .05; SRMR = .06). 
Con ello se procedió a evaluar las asociaciones 
entre variables latentes, donde el ATQ-8 corre-
lacionó de forma positiva y fuerte con la depre-
sión y ansiedad (DASS-21), negativa y fuerte con 
atención plena (MAAS) y satisfacción con la vida 
(SWLS) (Figura 2).

Tabla 2 
Parámetros e índices de ajuste del ATQ-8.

Ítem A b1 b2 b3 b4 
 Índices de ajuste
 C2 Gl RMSEA SRMSR TLI CFI

1 2.21 -1.01 0.60 1.31 2.65 22.7 20 .03 .05 1.00 1.00

2 3.68 -0.26 0.93 1.51 2.14

3 2.51 -0.79 0.64 1.31 2.51

4 2.72 0.22 1.30 1.88 2.44

5 2.04 -0.45 0.97 1.71 2.54

6 1.14 -2.80 -0.44 0.96 2.57

7 1.76 -0.32 1.05 1.73 2.59
8 1.53 -0.67 1.11 1.76 2.59        

Nota. a = parámetro de discriminación, b = parámetro de dificultad, C2 = test de bondad de ajuste para datos politómicos, gl 
= grados de libertad, RMSEA = error cuadrático medio de aproximación, SRMSR = standardized root mean square residual, 
TLI = índice tucker-lewis, CFI = índice de ajuste comparativo.

Figura 2
Modelo de ecuaciones estructurales del ATQ-8 y variables asociadas.
Nota. Se ha remarcado en negrita solo las correlaciones del ATQ-8.
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 Discusión

El presente estudio buscó realizar un 
análisis de las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Pensamientos Automáticos 
(ATQ-8) con una muestra de estudiantes univer-
sitarios peruanos. El análisis preliminar de ítems 
arrojó datos descriptivos similares a los obteni-
dos por Ruiz et al. (2017). Entre los ocho ítems, 
el cuarto demostró una curtosis por encima de 
lo esperado, por lo que el tratamiento de los da-
tos necesitó un estimador robusto que corrija la 
normalidad (MLR). No obstante, todos los ítems 
tuvieron adecuados índices de homogeneidad 
corregida, lo que demuestra su representatividad 
hacia un factor general.

El AFC evidenció un ajuste adecuado del 
modelo unidimensional apoyado por estudios 
previos (Netemeyer et al., 2002; Ruiz et al., 
2017). Dentro del análisis de los ítems las car-
gas factoriales mostraron estar por encima de 
lo esperado (Dominguez-Lara, 2018), de forma 
que se asegura la representatividad factorial de 
cada ítem. Además, la confiabilidad del ATQ-8 
fue medida por el alfa y omega, que demostra-
ron la consistencia interna del instrumento; todo 
ello concuerda con los estudios en Latinoamérica 
(Lichtenstein et al., 2019; Pan et al., 2016; Ruiz 
et al., 2017, 2020). Por lo tanto, el ATQ-8 puede 
ser utilizado en muestras peruanas de estudian-
tes universitarios tanto para exploración de pen-
samientos automáticos de depresión como para 
investigación científica.

Por otro lado, el análisis por IRT mostró la 
discriminación y dificultad específica por ítem. 
Los ítems con mayor discriminación fueron aque-
llos relacionados a la autopercepción pesimista, 
por ejemplo: no soy bueno (ítem 1), me siento tan 
impotente, tan desamparado (ítem 5). Estos ítems 
enfocan pensamientos irracionales sobre uno 
mismo, lo que facilita reconocer a aquellos con 

puntajes mayores y menores en el rasgo latente. 
Por otro lado, los ítems con menor discrimina-
ción fueron aquellos relacionados a perspectiva 
externa de incertidumbre, por ejemplo: algo tiene 
que cambiar (ítem 6) y mi futuro es un desierto 
(ítem 7). Si bien no existen resultados empíricos 
con los cuales comparar estos hallazgos, es im-
portante que futuros estudios continúen explo-
rando el ATQ-8 a través de IRT y otros métodos 
como el análisis de redes.

En relación con la evidencia de validez con 
otras variables, se halló correlación positiva con 
ansiedad y depresión (Ruiz et al., 2017, 2020), a 
su vez, relación negativa con satisfacción con la 
vida y atención plena (Lichtenstein et al., 2019; 
Pan et al., 2016; Ruiz et al., 2017). Esta última 
variable se ha medido con otras versiones del 
MAAS (15 ítems), y se obtuvo una correlación 
similar (Ruiz & Odriozola-González, 2016). Por 
lo tanto, la bibliografía respalda las correlacio-
nes encontradas.

Conclusiones

En conclusión, el ATQ-8 presenta propieda-
des psicométricas adecuadas para su uso en una 
muestra de estudiantes universitarios peruanos. 
Por lo que se pueden obtener resultados y datos 
válidos en relación con los pensamientos irra-
cionales de los estudiantes. Asimismo, se puede 
utilizar el ATQ-8 como una herramienta de inves-
tigación debido a que se encontraron asociacio-
nes estables con variables que miden constructos 
similares y diferentes.

Se recomienda desarrollar investigaciones 
en poblaciones de pacientes clínicos a fin de ana-
lizar la invarianza entre muestras de pacientes 
clínicos y no clínicos. Por otro lado, las futuras 
investigaciones deben enfocarse en evaluar la 
invarianza de medición según el género y tipo 
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de muestras. Finalmente, se sugiere realizar un 
análisis de la invarianza transcultural para lograr 
nuevos hallazgos sobre las propiedades psicomé-
tricas del ATQ-8 en Latinoamérica.

El estudio ha enfrentado un conjunto de li-
mitaciones, entre estos, el aislamiento social no 
permitió un contacto directo con la muestra por lo 
que se evaluó de forma virtual sin tener un control 
sobre las dudas e interrogantes de los evaluados. 
Además, el tamaño de la muestra fue de 217 ca-
sos (hombres y mujeres de educación superior), 
diferenciándose del tamaño de las muestras en los 
estudios previos de Colombia y España (Ruiz et 
al., 2017; Ruiz et al., 2020, respectivamente) don-
de se utilizaron cantidades superiores a 1000. Sin 
embargo, para el estudio de las propiedades psico-
métricas del instrumento la muestra se consideró 
aceptable para su análisis. Además, el tamaño de 
muestra no permitió explorar el tamaño del efecto 
en el modelo SEM (Bologna, 2011). Por último, 
la muestra que se recolectó no fue conformada en 
su totalidad por casos clínicos, esto resulta ser una 
limitación significativa, ya que el instrumento fue 
diseñado para medir pensamientos automáticos en 
participantes con algún tipo de diagnóstico seme-
jante al estudio de Ruiz et al. (2017).
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