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Resumen  

Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento sesgados que afectan la forma en 

que interpretamos la información, se presentan como pensamientos automáticos negativos y 

pueden provocar cambios a nivel emocional, cognitivo, fisiológico y conductual. Los 

estudiantes universitarios enfrentan diversas exigencias y demandas en su contexto, lo que 

puede generar estrés y afectar su bienestar emocional y psicológico. La presencia de 

distorsiones cognitivas puede ser un factor de riesgo para la salud mental de estos 

estudiantes y puede influir en la forma en que perciben y afrontan las exigencias académicas 

y sociales. Esta investigación tuvo como objetivo general describir la presencia o ausencia de 

distorsiones cognitivas en estudiantes de primer ciclo. Se empleó un enfoque cuantitativo de 

alcance descriptivo con un diseño no experimental transversal. Fue aplicado el Inventario de 

Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (1991) a una muestra probabilística simple 

obtenida de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para 

conocer la presencia de distorsiones según variables sociodemográficas e identificar la más 

frecuente. Como resultado, se encontró distorsiones cognitivas en los estudiantes de primer 

ciclo de la facultad de Ciencias Agropecuarias, predominando estas en las mujeres, en los 

estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y estudiantes que no viven solos. La 

distorsión más frecuente fue la Falacia de Recompensa Divina. 

Palabras clave:  sesgos cognitivos, estudiantes universitarios, modelo cognitivo 
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Abstract 

Cognitive distortions are patterns of biased thinking that affect the way we interpret 

information; they manifest as automatic negative thoughts and can lead to emotional, 

cognitive, physiological, and behavioral changes. University students face various demands 

and pressures in their context, which can generate stress and impact their emotional and 

psychological well-being. The presence of cognitive distortions can be a risk factor for the 

mental health of these students and may influence how they perceive and cope with academic 

and social demands. The general objective of this research was to describe the presence or 

absence of cognitive distortions in first-year students. A quantitative descriptive approach with 

a non-experimental cross-sectional design was employed. The Automatic Thoughts Inventory 

by Ruiz and Lujan (1991) was administered to a simple random sample of first-year students 

from the Faculty of Agricultural Sciences to assess the presence of distortions based on 

sociodemographic variables and identify the most common ones. As a result, cognitive 

distortions were found in first-year students of the Faculty of Agricultural Sciences, with a 

higher prevalence among women, students in the Veterinary Medicine program, and those 

who do not live alone. The most frequent distortion was the Fallacy of Divine Reward. 

Keywords: cognitive biases, university students, cognitive model 
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Fundamentación teórica 

Según Beck (1979a) las distorsiones cognitivas pueden provocar una visión distorsionada de 

la realidad y afectar negativamente el bienestar emocional. Los estudiantes universitarios 

enfrentan diversas exigencias y demandas en su contexto, lo que puede generar estrés y 

afectar su bienestar emocional y psicológico (García et al., 2012; Pozos et al., 2015). La 

presencia de distorsiones cognitivas puede ser un factor de riesgo para la salud mental de 

estos estudiantes y puede influir en la forma en que perciben y afrontan las exigencias 

académicas y sociales (Restrepo y Jaramillo, 2012; Aparicio et al., 2020). Las distorsiones 

cognitivas son formas de pensar erróneas que se presentan como pensamientos automáticos 

negativos y pueden provocar cambios a nivel emocional, cognitivo, fisiológico y conductual 

(Beck y Freeman, 1995). 

El ingreso a la universidad es un contexto que presenta retos a los estudiantes. Aumenta la 

probabilidad de problemas de salud mental si ellos no tienen las habilidades necesarias para 

poder enfrentarlos (Cuamba y Zazueta, 2020). Los estudiantes, durante la etapa universitaria, 

se enfrentan diversos factores de estrés psicosocial como el alejamiento de la familia, 

dificultades financieras y la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno (Cova et al., 2007). 

Como resultado de estas experiencias, los jóvenes pueden desarrollar pensamientos 

negativos de manera automática, lo que eventualmente podría convertirse en distorsiones 

cognitivas (Lahuasi Codena, 2020).  

Es necesario investigar las distorsiones cognitivas en esta población para comprender cómo 

estos patrones de pensamientos erróneos pueden afectar la salud mental y vida académica 

de los estudiantes universitarios. Con este antecedente se plantea conocer las distorsiones 

cognitivas que presentan los estudiantes de primer ciclo y determinar cuáles son las más 

comunes en relación con cuatro variables sociodemográficas. A continuación, se definen los 

conceptos relacionados con distorsiones cognitivas y los datos empíricos de investigación a 

nivel nacional e internacional.  

El modelo cognitivo se basa en reconocer la influencia de los procesos mentales sobre el 

comportamiento, sin dejar de lado los procesos de aprendizaje y el contexto (Pulido, 2018). 

Este modelo propone que los problemas psicológicos subyacen de una distorsión del 

pensamiento que afecta el estado de ánimo y el comportamiento (Beck, 2000). Su propósito 

es permitir los procesos de cambio en los esquemas y conductas que faciliten la prevención 

de trastornos y promoviendo estilos de vida saludables (Pulido, 2018) 

El Modelo Cognitivo de Beck plantea que las percepciones influyen sobre las emociones y 

los comportamientos de las personas (Beck, 2000), ya que no responden de manera 

automática ante las situaciones, sino que previo a emitir una respuesta emocional o 



 
8 

 

Keyla Kamila García Macias - Victoria Elizabeth Sánchez Llanos 
 

conductual perciben, clasifican, interpretan, evalúan y asignan significado al estímulo, de 

acuerdo con sus esquemas cognitivos (Ruíz Fernández et al., 2012). 

Este modelo, también llamado Terapia Cognitiva, se enfoca en modificar los pensamientos y 

conductas disfuncionales (Beck, 1995), ayudando al paciente a que los cambie por otros más 

adaptativos (Puerta Polo et al., 2011). La Terapia Cognitiva destaca la importancia de los 

elementos cognitivos en el mantenimiento de enfermedades psicológicas, sin dejar de lado 

los problemas externos relacionados con su malestar (Ruíz Fernández et al., 2012). 

Esta terapia es un procedimiento que utiliza técnicas cognitivas, conductuales y emotivas que 

facilitan el cambio de la organización cognitiva (Ruíz Fernández et al., 2012). La organización 

cognitiva que propone este modelo es la siguiente, en primer lugar, tenemos los esquemas 

cognitivos, que son organizaciones conceptuales complejas que contienen nuestro 

conocimiento de cómo son ordenados y estructurados los estímulos ambientales (Safran et 

al., 1986). Estos se relacionan con la abstracción, interpretación y el recuerdo. Contienen la 

agrupación de creencias nucleares acerca de la visión del mundo, de uno mismo, los demás 

y la interacción con estos (Ruíz Fernández et al., 2012). 

En segundo lugar, tenemos los procesos cognitivos, que son las directrices de transformación 

mediante las cuales los individuos seleccionan qué información del medio se atenderá, 

codificará, almacenará y recuperará. Cuando las personas se enfrentan a una situación, no 

analizan toda la información disponible, sino que se centran en indicios contenidos o en 

relación con la información de esquemas cognitivos ya existentes. Esta manera de procesar 

la información puede contribuir a la eficiencia y eficacia del sistema, pero también puede 

producir sesgos y errores en el procesamiento de información (Ruíz Fernández et al., 2012). 

Los sesgos más frecuentes o “confirmatorios” son la tendencia a procesar, codificar y 

recuperar información coherente con las claves contenidas en alguno de sus esquemas 

previos (Ruíz Fernández et al., 2012). Beck (1970b) denomina como “distorsiones cognitivas” 

a los sesgos negativos que cometen las personas. Es decir, las distorsiones cognitivas son 

la tendencia de las personas a procesar, codificar y recuperar información que sea coherente 

con los contenidos de alguno de sus esquemas previos (Ruíz Fernández et al., 2012). 

Por último, los productos cognitivos serían los pensamientos e imágenes resultadas de la 

interacción entre la información proveniente del medio, los esquemas, creencias y procesos 

cognitivos. Los contenidos de los productos cognitivos son generalmente de más fácil acceso 

a la conciencia que los esquemas y procesos cognitivos (Ruíz Fernández et al., 2012). Beck 

(1970a) denominó a esos productos cognitivos como “pensamientos automáticos”. 

Los pensamientos automáticos negativos son los contenidos de las distorsiones cognitivas, 

producto de la combinación de la valoración de los eventos y las creencias personales 

(Aquino y Rodríguez, 2019). Como los pensamientos automáticos producen estos sesgos en 
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el pensamiento habituales y repetitivos, desviados de los sucesos que acontecen, se los 

puede agrupar en las llamadas distorsiones cognitivas (Ruiz e Imbernon, 1996). 

Las distorsiones cognitivas son esquemas negativos que producen productos cognitivos o 

pensamientos automáticos errados debido a un error en el procesamiento de la información, 

los cuales impiden percibir la realidad objetivamente (Lahuasi Codena, 2020). Moyano et al. 

(2011) afirma que las distorsiones cognitivas proporcionan una visión sesgada del medio, es 

decir que, si un acontecimiento resulta ambiguo, este podría ser interpretado como negativo. 

De forma similar, para Silva Jaramillo (2015) es una visión equívoca e inconsciente que una 

persona puede tener acerca de algún evento o de sí mismo y que pueden afectar el estado 

anímico.  

Las distorsiones cognitivas tienen relación directa con las experiencias tempranas de cada 

sujeto (Ruiz y Cepeda, 2016) porque estas se presentan la mayor parte del tiempo en forma 

de pensamientos automáticos pues son diálogos o imágenes internas involuntarias que no se 

pueden controlar (Silva Jaramillo, 2015). Son esquemas de pensamientos aprendidos o 

heredados que se instalan a nivel cognitivo, produciendo malestar y limitación para realizar 

distintas actividades (Carrillo Montenegro, 2021). 

Beck (1979a), introdujo este término para referirse al procesamiento de información 

disfuncional que puede causar un malestar emocional. Inicialmente en 1967, el autor propone 

la existencia de seis distorsiones cognitivas. En 1979, junto a Rush, Shaw y Emery modifican 

este listado agregando 5 distorsiones cognitivas. Por último, Mckay et al. (1988) construyen 

un listado de 15 tipos de distorsiones cognitivas, siendo las siguientes: 

La Abstracción Selectiva o filtraje se caracteriza por centrarse en detalles negativos sin tomar 

en cuenta los aspectos positivos (Carrillo Montenegro, 2021). Es una visión de túnel en donde 

la persona solo percibe ciertos aspectos de un acontecimiento dejando de lado la 

interpretación del contexto (Mckay et al.,1988). El Pensamiento Polarizado o pensamiento 

dicotómico consiste en percibir las cosas o sucesos de manera extrema (Carrillo Montenegro, 

2021), se observa una situación en dos categorías en vez de considerar toda una gama de 

posibilidades intermedias. De acuerdo con Mckay et al. (1988), existe cierta inclinación a 

predecir conclusiones extremistas sin tener evidencia de ello.  

La tendencia de llegar a una conclusión negativa a partir de un hecho en particular se 

denomina Sobregeneralización (Mckay et al., 1988). Así mismo, para Moral Jiménez y 

González Sáez (2020), es la predisposición para extraer una conclusión de un hecho general 

sin base alguna, es decir, que las personas no se consideran otras experiencias que resulten 

contrarios al pensamiento principal (Carrillo Montenegro, 2021). 

Otra distorsión cognitiva es la Interpretación del Pensamiento, la cual consiste en sacar 

conclusiones acerca de los sentimientos e intenciones de otros, sin evidencia alguna de ello 
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(Mckay et al., 1988). De acuerdo con Vallejo Quintana (2017) estas interpretaciones se basan 

en un mecanismo llamado proyectivo que consiste en asignar a los demás los propios 

sentimientos y motivaciones. Por otro lado, Lahuasi Codena (2020) afirma que cuando está 

presente esta distorsión, el individuo tiende a proyectar los sentimientos y emociones de los 

demás hacia uno mismo.  

En cuanto a la Visión catastrófica, esta distorsión consiste en esperar que sucedan 

acontecimientos de manera trágica (Vallejo Quintana, 2017), Las personas pueden 

experimentar sentimientos dramáticos que afectar su estado anímico debido a que están 

constantemente sintiendo amenazas que podrían ser imaginarias (Lahuasi Codena, 2020). 

Por otra parte, la Personalización consiste en pensar que todo lo que la gente hace o dice 

está relacionado directamente con la persona (Vallejo Quintana, 2017). Esta distorsión 

provoca que la persona esté continuamente comparándose con los demás, pues asocia a su 

persona todo lo que ocurre a su alrededor (Lahuasi Codena, 2020). Mckay et al. (1988), por 

su parte, define a esta distorsión como la tendencia a culpabilizarse de hechos ocurridos en 

el entorno sin evidencia suficiente.  

La Falacia de control es otra de las distorsiones cognitivas identificadas, esta hace referencias 

al grado de control percibido que tiene la persona sobre los acontecimientos de su vida 

(Vallejo Quintana, 2017). De la misma forma, Mckay et al. (1988) la define como el excesivo 

control que se ejerce sobre distintas situaciones. Si se presenta esta distorsión, la persona 

tiende a poseer sentimientos de responsabilidad excesiva de todo lo que sucede en su 

entorno (Carrillo Montenegro, 2021). 

El sentimiento de valorar como injusto todo aquello que no coincide con lo que se desea, se 

conoce como Falacia de justicia (Vallejo Quintana, 2017). Igualmente, Mckay et al. (1988) 

afirma que es una percepción de injusticia sobre todos los hechos que no coincidan con las 

expectativas o que estén en contra de los deseos propios. En cuanto a la Falacia de cambio, 

esta hace referencia a que la persona puede cambiar únicamente si el otro cambia primero 

(Carrillo Montenegro, 2021).  De acuerdo con Mckay et al. (1988), en esta distorsión los 

cambios están sujetos al actuar de los demás, ya que el individuo considera que son ellos 

quienes tienen que satisfacer sus propias necesidades.  

Ruiz e Imbernon (1996) describen a la distorsión de Razonamiento Emocional como la 

creencia de la persona de lo que siente emocionalmente es cierto, en la que las emociones 

son percibidas como un hecho objetivo y no como provenientes de la interpretación personal 

de los sucesos. Igualmente, Ruíz Fernández et al. (2012) definen esta distorsión como la 

formación de opiniones o conclusiones sobre los otros y uno mismo fundamentado en las 

emociones que se experimenta. Para Mckay et al. (1988), en esta distorsión los pensamientos 

son determinados por las emociones intensas del momento. 
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Las Etiquetas Globales hacen referencia a poner un nombre general o etiqueta globalizadora 

a las demás personas o a uno mismo con el verbo “ser”, al etiquetar de esta manera se unifica 

todos los aspectos de una persona o acontecimiento reduciéndolo a un solo aspecto (Ruiz e 

Imbernon, 1996). Se realiza una etiquetación de manera general y errónea sobre sucesos del 

entorno y demás personas, lo que termina creando una visión del mundo inflexible (Mckay et 

al., 1988). Es la inclinación para generalizar en un juicio negativo global escasas 

características (Moral Jiménez y González Sáez, 2020).  

Tanto Mckay et al. (1988) y Ruiz e Imbernon (1996), describen a la Culpabilidad como la 

atribución de responsabilidades de los acontecimientos a sí mismo o los demás, sin evidencia 

que lo sustente. Y Moral Jiménez y González Sáez (2020) la definen como la tendencia a 

asignar la responsabilidad de un suceso a uno mismo o los demás sin bases suficientes y sin 

tomar en cuenta otros factores causantes. 

Los Deberías es la distorsión cognitiva en donde el individuo establece normas rígidas y 

autoexigentes sobre cómo deberían ser las cosas (Mckay et al., 1988). Según Moral Jiménez 

y González Sáez (2020) es la tendencia a seguir y sostener reglas exigentes e inflexibles 

sobre cómo tienen que ser y pasar las cosas. Cualquier desviación a aquellas reglas se 

considera como intolerable e implica una alteración emocional extrema (Ruiz e Imbernon, 

1996). 

En cuanto a la Falacia de razón, esta se define como la tendencia a comprobar y reafirmar 

las propias creencias en situaciones en que se considera tener la razón, ignorando cualquier 

otro argumento (Mckay et al., 1988). Es una disposición a demostrar que el punto de vista 

propio es el correcto (Moral Jiménez y González Sáez, 2020). De igual manera, Ruiz e 

Imbernon (1996) la definen como la tendencia a probar de forma constante ante un 

desacuerdo con alguien más, el punto de vista de uno es el correcto, esto sin importar los 

argumentos de la otra persona, estos son ignorados. 

Para Ruiz e Imbernon (1996) la Falacia de Recompensa Divina es la tendencia a no buscar 

solución a dificultades y problemas por la suposición de que la situación mejorará 

mágicamente en el futuro o que se recibirá una recompensa en el futuro si se dejan las cosas 

como están. Esta definición empata, en parte, con la de Mckay et al. (1988) quienes la 

describen como la búsqueda de recompensas por comportamientos que se perciben como 

correctos y que supuestamente merecen ese premio divino. De manera similar, para Moral 

Jiménez y González Sáez (2020) es el creer que las situaciones mejorarán de forma mágica 

en el futuro sin tener que buscar soluciones a los problemas. 

Ruiz y Lujan (1991) utilizaron las 15 distorsiones cognitivas mencionadas como base para 

desarrollar el Inventario de Pensamientos Automáticos - IPA. Este instrumento ha sido 

utilizado en numerosos estudios que garantizan su utilidad en la investigación de dichas 
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distorsiones. Estudios recientes han demostrado que estas son un factor de riesgo importante 

en el desarrollo y mantenimiento de varios trastornos psicológicos, ya que pueden 

desarrollarse en enfermedades como la depresión, la ansiedad y el estrés (Rosenfield, 2004).   

Así tenemos, la investigación realizada por Sánchez Álvarez et al. (2019), en la que se 

descubrió que la existencia de distorsiones cognitivas en la adolescencia se relaciona con 

niveles más elevados de ansiedad y depresión en la edad adulta. Otros autores como Álvarez 

García et al. (2021) sugieren, por otro lado, que la “catastrofización” y la “personalización” 

pueden aumentar el riesgo de problemas emocionales en los adolescentes. Además, la 

presencia de distorsiones cognitivas podría afectar negativamente la adherencia al 

tratamiento en individuos con trastornos crónicos de salud, según lo investigado por Gómez 

Martínez et al. (2018). 

En la población universitaria, un estudio realizado en Ecuador, en estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ambato, encontró que las distorsiones cognitivas 

más frecuentes fueron la “visión catastrófica” (30,7%), seguida de la “falacia de cambio” 

(21,5%) y los "debería" (17,5%). La “interpretación de pensamiento” también fue relevante 

con un 10,5%. Estos resultados sugieren que la mayoría de los estudiantes evaluados tienen 

la creencia errónea de que no alcanzarán sus objetivos y consideran abrumadoras las 

actividades que realizan. Sin embargo, mantienen la esperanza de que las cosas mejorarán 

en un futuro. Además, algunos creen que, si hubieran tomado decisiones diferentes o elegido 

otra carrera, sus actividades académicas serían más manejables (Vallejo Quintana, 2017). 

 La etapa universitaria es un periodo de interés por sí misma, al abarcar un lapso de entre 

cinco a seis años, en los cuales los jóvenes experimentan cambios tanto a nivel académico 

como en su desarrollo personal (Barrera Herrera y V. Vinet, 2017). Esta fase universitaria 

coincidiría con la etapa de la vida denominada Adultez Emergente desde la perspectiva de la 

Psicología del Desarrollo, la cual se sitúa entre los 18 y 29 años y es caracterizada por la 

visión de los jóvenes que se encuentran en ella, que no se ven como adolescentes, pero 

tampoco se perciben como adultos (Arnett, 2000).  

La adultez emergente es una etapa exploratoria, de posibilidades que brinda oportunidad de 

probar distintas formas de vida. Para la mayoría de los adultos emergentes, la salud mental 

y bienestar mejoran y los problemas de conducta disminuyen. Sin embargo, 

simultáneamente, la incidencia de trastornos psicológicos incrementa. Esto puede deberse a 

los cambios que se presentan en la transición a la adultez emergente, que pone fin a los años 

de preparatoria, que eran relativamente estructurados (Papalia et al., 2012). 

El ingreso a la universidad es un contexto que presenta retos a los estudiantes. Aumenta la 

probabilidad de problemas de salud mental si ellos no tienen las habilidades necesarias para 

poder enfrentarlos (Cuamba y Zazueta, 2020).  
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Debido a que los estudiantes universitarios enfrentan diversas exigencias y demandas, en 

este período de sus vidas, experimentan una etapa evolutiva en la que adquieren 

competencias para hacer frente a las expectativas personales, sociales y familiares (Antuñez 

y Vinet, 2013; Badder et al., 2014). También tienen que lidiar con la sobrecarga académica 

además de otras obligaciones universitarias, situaciones que les pueden generar estrés y 

afectar su bienestar emocional y psicológico (García et al., 2012; Pozos et al., 2015).  

Los estudiantes universitarios deben manejar mayor autonomía, asumir responsabilidades 

académicas, responder a expectativas, por lo que requieren de autogestión y autorregulación 

(López et al., 2010). En la etapa universitaria se presentan estresores psicosociales como 

alejarse de la familia, dificultades económicas y la necesidad de adaptarse a un nuevo 

contexto vital (Cova et al., 2007).  

Al estar expuestos a todas estas situaciones, los jóvenes corren el riesgo de desarrollar 

pensamientos negativos de manera automática, que eventualmente podrían convertirse en 

distorsiones cognitivas. Estas suelen ser causadas por una mala interpretación de la 

información, limitando la capacidad de los individuos para desarrollar habilidades sociales, 

emocionales, intelectuales y académicas de manera efectiva (Lahuasi Codena, 2020). 

Acorde con esto, Aparicio et al. (2020) & Restrepo y Jaramillo (2012), expresan que las 

distorsiones cognitivas pueden influir en la forma en que los estudiantes universitarios 

perciben y afrontan las exigencias académicas y sociales, afectando su capacidad para 

enfrentar de manera efectiva y saludable los desafíos de la vida universitaria.  

En la investigación realizada por Lahuasi Codena (2020) sobre las distorsiones cognitivas en 

estudiantes de nivelación de psicopedagogía, en la Universidad Central del Ecuador en Quito, 

se determinó un nivel bajo de distorsiones cognitivas en estos estudiantes. Pero tuvo 

prevalencia la distorsión de “falacia de recompensa divina” con un nivel medio de un 44,1%. 

Y en el análisis de respuestas por sexo, se encontró una diferencia notable entre hombres y 

mujeres. Siendo las mujeres quienes suelen presentar más este tipo de pensamientos 

automáticos. 

El estudio de Agudelo Franco et al. (2021), reafirma los resultados encontrados en la anterior 

investigación. Los autores hallaron una mayor presencia de tres distorsiones cognitivas en 

mujeres del grupo etario entre 20 y 30 años, siendo estas la de Falacia de Recompensa Divina 

en 24 mujeres, la “visión catastrófica” en 4 mujeres y “falacia de justicia” en 5 mujeres; los 

hombres participantes en este grupo etario sólo presentaron la distorsión de “falacia de 

recompensa divina”, pero en un porcentaje menor a las mujeres. En cuanto al grupo etario de 

31 a 50 años, encontraron la presencia de la “falacia de recompensa divina”, sin embargo, el 

número de personas que lo padecen no es significativo ni muestra mayor diferencia entre 

hombres y mujeres.  
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Respecto a las distorsiones cognitivas y su relación con problemas psicológicos, una 

investigación realizada en la Universidad de Medellín, Lemos Hoyos et al. (2007) examinó las 

distorsiones cognitivas en individuos con dependencia emocional y concluyó que existe una 

relación directa entre estas dos variables. Los resultados revelaron que las distorsiones 

cognitivas más significativas fueron los "deberías" y las "falacias de control".  

En el estudio llevado a cabo por González Bueso et al. (2020), se descubrió que la presencia 

de distorsiones cognitivas en pacientes con trastornos de ansiedad y depresión se asoció con 

un mayor malestar emocional y una calidad de vida reducida. Se identificó que las más 

comunes en estos pacientes fueron la “catastrofización”, la “sobregeneralización”, el 

“pensamiento polarizado” y la “personalización”. Estas distorsiones desempeñaron un papel 

importante en el mantenimiento de los trastornos de ansiedad y depresión, ya que generaron 

patrones de pensamiento negativos y desadaptativos.  

Otro estudio con estudiantes universitarios del programa de psicología de la UNAD-Corozal 

en Colombia por Ortega Mercado et al. (2023), estableció la predominancia de la “falacia de 

recompensa divina” en esta población con un mínimo de 15%, media de 57% y una máxima 

de 28% y sobregeneralización. 

Los estudiantes universitarios se enfrentan a un punto máximo de estrés académico debido 

a las altas cargas de trabajo y la suma de distintos cambios en su vida. Especialmente al 

ingresar a la universidad, que es un proceso que coincide con la separación de la familia, la 

integración al mundo laboral y la adaptación a un nuevo entorno. Quienes tienen mayores 

problemas al adaptarse al contexto universitario, son quienes frecuentemente abandonan su 

lugar de residencia, ya que deben enfrentarse a nuevas y distintas formas de pensar e 

interactuar unos con otros. Es notorio el hecho de que los estudiantes sufren cambios en su 

estilo de vida al ingresar a la universidad, pero se debe tomar en cuenta que esta experiencia 

puede dificultarse si ha tenido que dejar su hogar, situación que podría afectar su estado 

emocional y tener consecuencia en su rendimiento académico (Rangel Mendoza et al., 2019). 

Con base a lo mencionado anteriormente, se establece la siguiente pregunta de investigación: 

¿Los estudiantes de primer ciclo de la facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

de Cuenca, presentan distorsiones cognitivas? Para dar respuesta a esta interrogante se 

planteó el objetivo general de describir la presencia o ausencia de distorsiones cognitivas en 

los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y los específicos a) 

determinar la presencia o ausencia de distorsiones cognitivas según variables 

sociodemográficas, siendo estas, edad, sexo, carrera y convivencia y b) identificar la 

distorsión cognitiva más frecuente en los estudiantes. 
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Proceso metodológico 

Enfoque y alcance de investigación 

Este estudio presentó un enfoque cuantitativo, ya que la recolección, procesamiento, 

presentación y análisis de los datos fueron realizadas a través de la medición numérica y la 

estadística. De alcance descriptivo, al observar lo que ocurre con el fenómeno en estudio en 

condiciones naturales, en la realidad y especificar sus características describiendo tendencias 

de la población (García Salinero, 2004). Con un diseño no experimental transversal al no 

manipularse las variables y los datos fueron recolectados en un solo momento (Hernández 

Sampieri et al., 2014). 

 

Participantes 

La investigación fue ejecutada con la participación de los estudiantes de primer ciclo de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca. La población estuvo 

conformada por N=282 estudiantes, siendo 155 de Medicina Veterinaria y 127 de Agronomía. 

La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo aleatorio simple, determinando 

el tamaño muestral con la fórmula de cálculo correspondiente se consideró un margen de 

error del 5% y un intervalo de confianza del 95% dando como resultado una muestra de 

n=163. Los participantes fueron seleccionados al azar mediante un procedimiento 

sistemático. Para este proceso se calculó el intervalo de selección sistemática, dividiendo el 

tamaño de la población entre el tamaño de la muestra necesario, por lo que dividimos N=282 

entre n=163 igual a 1,73. Por lo que seleccionamos aleatoriamente desde el primer elemento 

salteando dos, en orden de lista, con quienes cumplían los criterios de inclusión y exclusión. 

Por lo que la muestra termino siendo de N=119 personas. 

Tabla 1 

Caracterización de la población 

 

  

 

 

 

Variable Categoría N % 

Sexo Mujer 73 61.3% 

Hombre 46 38.7% 

Edad 18-20 108 90.8% 

21-23 11 9.2% 

Vive solo Si 23 19.3% 

No 96 80.7% 

Carrera Medicina Veterinaria 58 48.7% 

Agronomía 61 51.3% 

 Total 119 100% 
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Criterios de inclusión y exclusión. 

Los criterios de inclusión englobaron a estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, estudiantes que habían aceptado participar de forma libre y voluntaria en la 

investigación y además que tuvieran cumplidos los 18 años. Los criterios de exclusión se 

aplicaron a estudiantes de otras facultades, así como aquellas personas que no habían 

firmado el consentimiento informado. 

 

Instrumentos 

Se usaron los siguientes instrumentos para la recolección de datos: ficha sociodemográfica y 

el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (1991). Se detallan los 

instrumentos a continuación: 

-Ficha sociodemográfica que consideró las variables: sexo, edad, convivencia y carrera, 

mediante las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es su sexo? 

• ¿Cuántos años tiene? 

• ¿Vive solo? 

• ¿En qué carrera se encuentra matriculado? 

-Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján: instrumento creado en el año 

1991, es una escala que mide 15 distorsiones cognitivas mediante 45 ítems siendo cada uno 

de estos pensamientos automáticos negativos, pide a las personas valorar la frecuencia en 

que tienen pensamientos como “solamente me pasan cosas malas” o “no debería de cometer 

estos errores” (Moyano et al., 2011). Hay 3 ítems por cada tipo de distorsión cognitiva, con 

cuatro opciones de respuesta para cada uno: 

0=Nunca lo pienso 

1=Algunas veces lo pienso 

2=Bastantes veces lo pienso 

3=Con mucha frecuencia lo pienso. 

Para la interpretación, el instrumento consta de dos medidas: presencia y ausencia, a menor 

puntuación muestra ausencia de distorsiones cognitivas y a mayor puntuación hay tendencia 

a tener distorsionas cognitivas. Una puntuación de 2 o 3 para cada pensamiento automático 

negativo, indica que actualmente ese tema está afectando de manera importante. Una 

puntuación de 6 o 9 en el total de cada distorsión cognitiva puede ser indicativa de que tiene 

cierta tendencia a sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida (Ruiz e Imbernon, 

1996). 
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El coeficiente alfa de Cronbach obtenido para el Inventario de Pensamientos Automáticos fue 

de 0.95, para este estudio, indicando una alta consistencia interna de los ítems del 

instrumento. 

 

Procedimiento de la Investigación 

Para poder ejecutar esta investigación se contactó a las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, consiguiendo la autorización correspondiente mediante la carta de 

interés. A continuación, se obtuvo la carta de la Comisión Académica de Carrera de la 

Facultad de Psicología para la posterior autorización correspondiente por parte del CEISH y 

el Consejo Directivo. Después, se consiguió los listados de los estudiantes de primer ciclo y 

se planificó la aplicación del instrumento con las autoridades y profesores. Luego se socializó 

el proyecto de investigación, explicando el objetivo y los procedimientos a los participantes, 

quienes mediante el procedimiento de selección sistemática fueron elegidos. Una vez que 

decidieron participar, se les solicitó que firmaran el consentimiento informado. Finalmente, y 

ya obtenido el consentimiento, se realizó la recolección de datos, aplicando los instrumentos 

de manera digital, pidiendo que escanearan el código QR al final del consentimiento 

informado o enviando a los estudiantes el link del formulario de Google, en donde constan la 

ficha sociodemográfica y el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (1991).  

 

Procesamiento de Datos 

Los datos fueron recolectados de manera automática en un Excel al aplicarse el instrumento 

a través de formularios, para posteriormente usar el programa estadístico Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) en su versión 29, para hacer su respectivo análisis. Además, 

fueron incluidas tablas y figuras, elaboradas mediante estadística descriptiva de la 

información obtenida de la ficha sociodemográfica y del Inventario de Pensamientos 

Automáticos de Ruiz y Luján (1991).  

 

Aspectos Éticos 

 Esta investigación se llevó a cabo apegándose a los principios éticos establecidos por la 

Asociación Americana de Psicología (APA) en 2017. Se permitió la participación voluntaria 

de los participantes, se mantuvo la información y los datos de cada participante en anonimato, 

y los datos obtenidos se utilizaron únicamente para fines académicos y científicos. 

Los participantes dieron su aprobación para participar en la investigación mediante la firma 

de un consentimiento informado, el cual fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos (CEISH) de la Universidad de Cuenca. Además, se 

siguieron las recomendaciones de APA y el CEISH para proteger la confidencialidad de la 
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información. En este estudio, se tomaron en consideración los cuatro principios de bioética: 

autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, y se puso en práctica el consentimiento 

informado y el trato justo e igualitario hacia todos los sujetos implicados en el estudio. Se 

reconoció el derecho de los participantes a discontinuar su participación si no estaban de 

acuerdo con algún aspecto del estudio. 

En este estudio en particular, se establecieron medidas específicas para garantizar la 

privacidad y la confidencialidad de los participantes, y se minimizó el posible riesgo para ellos. 

Además, se garantizó la integridad y transparencia de la investigación, informando 

claramente sobre los métodos y resultados del estudio y asegurando que los hallazgos fueran 

reproducibles y generalizables. 

Los autores de este estudio se comprometieron a seguir los principios éticos e integridad en 

la investigación, declarando que no tenían conflictos de interés con ninguna parte del estudio 

y garantizando la seguridad y el bienestar de los participantes en todo momento. 

 

Presentación y análisis de los resultados 

Se presenta a continuación los resultados obtenidos en esta investigación. En la cual se logró 

cumplir con el objetivo general: Describir la presencia o ausencia de distorsiones cognitivas 

en los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

de Cuenca en el periodo 2023-2024. En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de 

distorsiones cognitivas en esta población. 

Tabla 2 

Presencia y ausencia de distorsiones cognitivas en estudiantes de primer ciclo. 

Distorsión Cognitiva Presencia Ausencia 

N       % N         % 

Abstracción Selectiva 31 26.10% 88 73.90% 

Pensamiento polarizado 11 9.20% 108 90.80% 

Sobregeneralización 22 18.50% 97 81.50% 

Interpretación de pensamiento 18 15.10% 101 84.90% 

Visión catastrófica 29 24.40% 90 75.60% 

Personalización 11 9.20% 108 90.80% 

Falacia de control 12 10.10% 107 89.90% 

Falacia de justicia 18 15.10% 101 84.90% 

Razonamiento emocional 6 5% 113 95% 

Falacia de cambio 17 14.30% 102 85.70% 

Etiquetas globales 14 11.80% 105 88.20% 
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Culpabilidad 14 11.80% 105 88.20% 

Deberías 24 20.20% 95 79.80% 

Falacia de razón 9 7.60% 110 92.40% 

Falacia Recompensa Divina 72 60.50% 47 39.50% 

 

Se halló presencia de distorsiones cognitivas en los estudiantes de primer ciclo de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias. Pero es notable en los resultados la predominancia la ausencia 

de estas.  

Es posible señalar las distorsiones más frecuentes en esta población, encontrándose en 

primer lugar la “falacia de recompensa divina”, que es la única distorsión cuya presencia en 

72 estudiantes que representan el 60.50% de la población, supera su ausencia en 47 de ellos 

que representan el 39.50%. En segundo lugar, tenemos la “abstracción selectiva” con un 

26.10% de presencia y un 73.90% de ausencia. Siguiendo con la distorsión de “visión 

catastrófica”, que se presentó en 29 estudiantes representando un 24.40% de la población, 

con una ausencia del 75.60%. Por último, tenemos los “deberías”, que se presentaron en 24 

estudiantes que representan el 20.20% de la población.  

En cuanto a la ausencia de distorsiones cognitivas, el “razonamiento emocional” fue la 

distorsión significativamente ausente con un 95%. Siguiendo la “falacia de razón”, con un 

92.40% y las distorsiones de “pensamiento polarizado” y “personalización”, ambas con un 

90.80% de ausencia.  

Figura 1 

Presencia y ausencia de distorsiones cognitivas. 
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De forma similar a este estudio, otras investigaciones a nivel nacional como la realizada por 

Carrillo Montenegro (2021), halló que todas las distorsiones fueron encontradas en esta 

población con una presencia mínima, no obstante, las distorsiones con un mayor índice de 

presencia fueron: la “falacia de recompensa divina” con un 63%, la “falacia de justicia” con un 

25%, los “debería” con un 23%, la “abstracción selectiva” con un 22% y la “falacia de cambio” 

e “interpretación del pensamiento” ambas con un 20%. Las distorsiones que se hallaron en 

menor porcentaje fueron: “etiquetas globales”, “personalización” y “pensamiento polarizado” 

todas con un 7% y el “razonamiento emocional” con un 9%.  

A nivel internacional, la investigación realizada por Picoy Solis (2022) en Lima-Perú, evidenció 

que las distorsiones cognitivas que se presentaban de forma significativa en estos estudiantes 

fueron la “falacia de recompensa divina” con un 50.7% y los “deberías” con un 47.5%. En 

cambio, la “sobregeneralización” se vio significativamente ausente en este estudio con un 

95.7%.  

En Colombia, el estudio de Baldovino et al. (2015) encontró que las distorsiones más 

frecuentes fueron la “falacia de recompensa divina” y las “etiquetas globales”. En la 

investigación de Ortega Mercado et al. (2023), también con estudiantes de Psicología, fue 

evidente un mayor porcentaje la “falacia de recompensa divina”, siendo la distorsión más 

presentada en los evaluados. 

Este estudio presenta resultados similares a los mencionados anteriormente, resaltando la 

presencia de distorsiones como la “falacia de recompensa divina”, la “abstracción selectiva”, 

los “deberías” y “visión catastrófica”. Y la ausencia de distorsiones como el “razonamiento 

emocional”, “personalización” y “pensamiento polarizado”. Por lo que es evidente los 

estudiantes de la facultad de ciencias agropecuarias una tendencia a creer que la situación 

mejorara de forma mágica en el futuro sin tener que buscar soluciones a los problemas, 

tomado en cuenta solo un punto de vista de una situación, con propensión a tener y seguir 

reglas inflexibles sobre como tienen que pasar o ser las cosas, además de adelantarse a las 

situaciones personales de una manera catastrófica (Moral Jiménez y Gonzáles Sáez, 2019). 

 

Para el objetivo específico, determinar la presencia o ausencia de distorsiones cognitivas en 

los estudiantes de primer ciclo según variables sociodemográficas, se encontró lo siguiente. 

La presencia o ausencia de distorsiones cognitivas en relación con el sexo se ve reflejada en 

la tabla a continuación. 

Tabla 3 

Distorsiones cognitivas con relación al sexo 
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Distorsión Cognitiva Sexo Ausencia Presencia 

         N      %           N   % 

Abstracción Selectiva  Mujer 50 68.49% 23 31.51% 

Hombre 38 82.61% 8 17.39% 

Pensamiento 
polarizado 

Mujer 65 89.04% 8 10.96% 

Hombre 43 93.48% 3 6.52% 

Sobregeneralización Mujer 59 80.82% 14 19.18% 

Hombre 38 82.61% 8 17.39% 

Interpretación de 
pensamiento 

Mujer 60 82.19% 13 17.81% 

Hombre 41 89.13% 5 10.87% 

Visión catastrófica  Mujer 53 72.60% 20 27.40% 

Hombre 37 80.43% 9 19.57% 

Personalización Mujer 67 91.78% 6 8.22% 

Hombre 41 89.13% 5 10.87% 

Falacia de control Mujer 64 87.67% 9 12.33% 

Hombre 43 93.48% 3 6.52% 

Falacia de justicia Mujer 60 82.19% 13 17.81% 

Hombre 41 89.13% 5 10.87% 

Razonamiento 
emocional 

Mujer 68 93.15% 5 6.85% 

Hombre 45 97.83% 1 2.17% 

Falacia de cambio 
  

Mujer 62 84.93% 11 15.07% 

Hombre 40 86.96% 6 13.04% 

Etiquetas Globales Mujer 65 89.04% 8 10.96% 

Hombre 40 86.96% 6 13.04% 

Culpabilidad Mujer 63 86.30% 10 13.70% 

Hombre 42 91.30% 4 8.70% 

Deberías  Mujer 58 79.45% 15 20.55% 

Hombre 37 80.43% 9 19.57% 

Falacia de razón Mujer 66 90.41% 7 9.59% 

Hombre 44 95.65% 2 4.35% 

Falacia de 
Recompensa Divina  

Mujer 27 36.99% 46 63.01% 

Hombre 20 43.48% 26 56.52% 

 

La muestra para este estudio estuvo conformada por 119 estudiantes de primer ciclo de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. Los cuales, al distribuirlos por sexo tal como se presenta 

en la Tabla 1, resultaron en 73 mujeres que representan el 61.3% de la población total y 46 

hombres que representan el 38.7%, evidenciando una heterogeneidad entre los grupos.  

Al comparar los porcentajes de presencia y ausencia de distorsiones cognitivas según el total 

de mujeres y el total de varones, es notable como en los hombres predomina la ausencia de 

estas por sobre su presencia en comparación con las mujeres. Estos resultados coincidirían 

con la investigación de Lahuasi Codena (2020), que al realizar el análisis por sexo de los 

resultados del IPA en estudiantes de nivelación de psicopedagogía. Encontró una diferencia 

notable de las respuestas entre hombres y mujeres, en las que estas últimas, obtuvieron 
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mayores puntajes en las 15 distorsiones cognitivas, por lo que infirió que las mujeres 

presentan este tipo de sesgos del pensamiento con mayor frecuencia que los hombres. 

Solo hay dos distorsiones que se presentan más en hombres que en mujeres, aunque por 

una mínima diferencia, siendo estas la “personalización” y las “etiquetas globales”. La primera 

con un 10.87% de presencia en hombres y un 8.22% en mujeres y la segunda con 13.04% 

de presencia en los varones y un 10.96% en mujeres. Baldovino et al. (2015) halló en su 

estudio que una de las distorsiones más frecuentes en hombres era justamente las “etiquetas 

globales”, además de la “falacia de recompensa divina”.  

En términos generales, las distorsiones más comunes según el género revelan que el 63.01% 

de las mujeres y el 56.52% de los hombres muestran la “falacia de recompensa divina”. En 

cuanto a la “abstracción selectiva”, 32.51% de las mujeres y 17.39% de los hombres la 

presentan. La “visión catastrófica” se presenta en el 27,40% de las mujeres y en el 19.57% 

de los hombres. Por último, los “deberías” son presentados por el 20.55% de las mujeres y el 

19.57% de los hombres. Siendo evidente la tendencia de mayor presencia en las mujeres.  

 

A su vez, los resultados encontrados sobre la presencia o ausencia de distorsiones cognitivas 

en relación con a la edad se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 4 

Distorsiones cognitivas con relación a la edad 

Distorsión cognitiva Rango de 
edad 

Ausencia  Presencia  

N % N % 

Abstracción Selectiva 18-20 77 71.30% 31 28.70% 

21-23 11 100.00% 0 0.00% 

Pensamiento 
Polarizado 

18-20 97 89.81% 11 10.19% 

21-23 11 100.00% 0 0.00% 

Sobregeneralización 18-20 86 79.63% 22 20.37% 

21-23 11 100.00% 0 0.00% 

Interpretación del 
pensamiento  

18-20 90 83.33% 18 16.67% 

21-23 11 100.00% 0 0.00% 

Visión catastrófica 18-20 80 74.07% 28 25.93% 

21-23 10 90.91% 1 9.09% 

Personalización 18-20 97 89.81% 11 10.19% 

21-23 11 100.00% 0 0.00% 

Falacia de control 18-20 96 88.89% 12 11.11% 

21-23 11 100.00% 0 0.00% 

Falacia de Justicia 18-20 90 83.33% 18 16.67% 

21-23 11 100.00% 0 0.00% 

Razonamiento 
Emocional 

18-20 102 94.44% 6 5.56% 

21-23 11 100.00% 0 0.00% 

Falacia de Cambio 18-20 93 86.11% 15 13.89% 
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21-23 9 81.82% 2 18.18% 

Etiquetas Globales 18-20 94 87.04% 14 12.96% 

21-23 11 100.00% 0 0.00% 

Culpabilidad 18-20 94 87.04% 14 12.96% 

21-23 11 100.00% 0 0.00% 

Deberías 18-20 84 77.78% 24 22.22% 

21-23 11 100.00% 31 28.70% 

Falacia de Razón 18-20 99 91.67% 0 0.00% 

21-23 11 100.00% 11 10.19% 

Falacia de 
Recompensa Divina 

18-20 45 41.67% 0 0.00% 

21-23 2 18.18% 22 20.37% 

 

De la población total conformada por 119 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, para poder obtener datos correspondientes, se agrupó a la población según 

rangos de edad, siendo el primero grupo de 18 años a 20 años y el segundo de 21 a 23 años 

de edad, presentado en la Tabla 1. El primer grupo estuvo conformado por 108 estudiantes, 

que representan el 90,8% de la población, y el segundo por 11 estudiantes representando el 

9.2%, evidenciando una heterogeneidad en la población de estudio.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia un mayor porcentaje de ausencia de 

14 de las 15 distorsiones cognitivas evaluadas frente a la presencia de estas. Se encontraron 

porcentajes bajos de la presencia de estas 14 distorsiones, siendo las más frecuentes la 

“abstracción selectiva” con un 28.70% presente únicamente en la población del primer rango 

de edad. La “visión catastrófica” con un 25.93% en el primer rango y un 9.09% en el segundo 

rango. Los “deberías” con un 22.22% y la “sobregeneralización” con un 20.37%, ambas 

distorsiones solo se presentan en la población del primer rango de edad.  

La “falacia de recompensa divina” fue la distorsión con un mayor porcentaje de presencia en 

la población con relación a la ausencia, viéndose reflejada con un 58.33% de presencia en el 

grupo de edades de entre los 18 y 20 años y con un 81.82% presente en la población de 21 

a 23 años de edad, además de ser la única distorsión que se presenta con mayor frecuencia 

en los estudiantes de 21 a 23 años a comparación del grupo de 18 a 20 años. 

Estos resultados entran en disonancia con el estudio realizado por Vallejo Quintana (2017), 

en el cual se encontró que en una población conformada por 114 estudiantes con edades de 

entre 19 y 25 años, existe la presencia del 30.70% de la distorsión “visión catastrófica”, siendo 

esta la más frecuente en dicha población. Mientras que la presencia de la distorsión cognitiva 

“falacia de recompensa divina” está solo en 2.6% de la población. Si bien, el número de 

participantes y el rango de edad varia, se puede realizar la comparación debido a que no 

existe una diferencia significativa en la población de estudio por lo que los resultados se 

compararían de acuerdo con el índice de presencia de las distorsiones cognitivas.  
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En cuanto se refiere a distorsiones cognitivas en relación con la convivencia los resultados 

arrojados fueron se reflejan en la siguiente tabla. 

Tabla 5 

Distorsiones cognitivas con relación a la convivencia 

Distorsión 
cognitiva 

Vive 
solo 

Ausencia 
 

Presencia 
 

N % N % 

Abstracción 
Selectiva 

Sí 19 82.61% 4 17.39% 

No 69 71.88% 27 28.13% 

Pensamiento 
Polarizado 

Sí 23 100.00% 0 0.00% 

No 85 88.54% 11 11.46% 

Sobregeneralización Sí 21 91.30% 2 8.70% 

No 76 79.17% 20 20.83% 

Interpretación del 
pensamiento  

Sí 21 91.30% 2 8.70% 

No 80 83.33% 16 16.67% 

Visión catastrófica Sí 17 73.91% 6 26.09% 

No 73 76.04% 23 23.96% 

Personalización Sí 23 100.00% 0 0.00% 

No 85 88.54% 11 11.46% 

Falacia de control Sí 22 95.65% 1 4.35% 

No 85 88.54% 11 11.46% 

Falacia de Justicia Sí 20 86.96% 3 13.04% 

No 81 84.38% 15 15.63% 

Razonamiento 
Emocional 

Sí 22 95.65% 1 4.35% 

No 91 94.79% 5 5.21% 

Falacia de Cambio Sí 19 82.61% 4 17.39% 

No 83 86.46% 13 13.54% 

Etiquetas Globales Sí 21 91.30% 2 8.70% 

No 84 87.50% 12 12.50% 

Culpabilidad Sí 22 95.65% 1 4.35% 

No 83 86.46% 13 13.54% 

Deberías Sí 21 91.30% 2 8.70% 

No 74 77.08% 22 22.92% 

Falacia de Razón Sí 21 91.30% 2 8.70% 

No 89 92.71% 7 7.29% 

Falacia de 
Recompensa Divina 

Sí 6 26.09% 17 73.91% 

No 41 42.71% 55 57.29% 

 

Como se presentó en la Tabla 1, de los 119 participantes del estudio el 19.33% viven solos, 

mientras que 80.67% vive con alguien más.  Siendo notable que los estudiantes que viven 

acompañados presentan distorsiones cognitivas con más frecuencia a comparación de los 

estudiantes que viven solos. Esto en 13 de las 15 distorsiones cognitivas a excepción de la 
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“falacia de recompensa divina” que se presenta en su mayoría en los estudiantes que viven 

solos con un 73.91% y en un 57.29% en quienes viven acompañados. Y la “visión catastrófica” 

presente en un 26.09% de los estudiantes quienes viven solos y en un 23.26% en quienes 

viven acompañados.  

Otras distorsiones frecuentes son la “abstracción selectiva”, con una presencia del 28.13% 

en aquellos que viven con alguien, y en un 17.39% en aquellas que viven solas. La 

“sobregeneralización” presente en un 20.83% en quienes viven acompañados y en un 8.70% 

en quienes viven solos. Y por último los “deberías” se presentan en un 22.92% en estudiantes 

que viven acompañados y en un 8.70% en estudiantes que viven solos.  

Se evidencia un alto porcentaje de presencia frente a la ausencia de la distorsión cognitiva 

“falacia de recompensa divina”, tanto en las personas que viven solas como en aquellas que 

viven acompañadas. No se han encontrado estudios sobre el cómo el vivir solo o acompañado 

podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de distorsiones cognitivas, por lo tanto, no se 

puede realizar un análisis comparativo sobre esta variable. 

 

Sobre la presencia o ausencia de distorsiones cognitivas en relación con a la carrera, los 

resultados se pueden observar a continuación. 

Tabla 6 

Distorsiones cognitivas con relación a la carrera 

Distorsión Cognitiva Carrera Ausencia Presencia 

N % N % 

Abstracción 
Selectiva  

Medicina Veterinaria 42 72.41% 16 27.59% 

Agronomía 46 75.41% 15 24.59% 

Pensamiento 
polarizado 

Medicina Veterinaria 51 87.93% 7 12.07% 

Agronomía 57 93.44% 4 6.56% 

Sobregeneralización Medicina Veterinaria 47 81.03% 11 18.97% 

Agronomía 50 81.97% 11 18.03% 

Interpretación de 
pensamiento 

Medicina Veterinaria 47 81.03% 11 18.97% 

Agronomía 54 88.52% 7 11.48% 

Visión catastrófica  Medicina Veterinaria 39 67.24% 19 32.76% 

Agronomía 51 83.61% 10 16.39% 

Personalización Medicina Veterinaria 49 84.48% 9 15.52% 

Agronomía 59 96.72% 2 3.28% 

Falacia de control Medicina Veterinaria 52 89.66% 6 10.34% 

Agronomía 55 90.16% 6 9.84% 

Falacia de justicia  Medicina Veterinaria 44 75.86% 14 24.14% 

Agronomía 57 93.44% 4 6.56% 

Razonamiento 
emocional 

Medicina Veterinaria 56 96.55% 2 3.45% 

Agronomía 57 93.44% 4 6.56% 

Falacia de cambio 
  

Medicina Veterinaria 49 84.48% 9 15.52% 

Agronomía 53 86.89% 8 13.11% 
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Etiquetas globales Medicina Veterinaria 52 89.66% 6 10.34% 

Agronomía 53 86.89% 8 13.11% 

Culpabilidad Medicina Veterinaria 51 87.93% 7 12.07% 

Agronomía 54 88.52% 7 11.48% 

Deberías  Medicina Veterinaria 45 77.59% 13 22.41% 

Agronomía 50 81.97% 11 18.03% 

Falacia de razón Medicina Veterinaria 51 87.93% 7 12.07% 

Agronomía 59 96.72% 2 3.28% 

Falacia de 
Recompensa Divina  

Medicina Veterinaria 17 29.31% 41 70.69% 

Agronomía 30 49.18% 31 50.82% 

 

De los 119 estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que 

participaron en el estudio, 61 estudiantes que representan el 51.3% de la población total 

pertenecen a la carrera de Agronomía y 58 pertenecen a Medicina Veterinaria representando 

el 48.7%, tal como se presenta en la Tabla 1. En general, se evidencia una mayor presencia 

en 14 de las 15 distorsiones cognitivas en los estudiantes de la carrera de Medicina 

Veterinaria, a excepción de la distorsión de “etiquetas globales”, que se presentó en 13.11% 

de los estudiantes de Agronomía y en 10.34% de Medicina Veterinaria.  

En cuanto a las distorsiones cognitivas más frecuentes según la carrera tenemos que: el 

70.69% de los estudiantes de Medicina Veterinaria y el 50.82% de Agronomía presentan la 

“falacia de recompensa divina”. La “visión catastrófica” se presenta en el 32.76% de los 

estudiantes de Veterinaria y en el 16.39% de Agronomía.  

La distorsión de “abstracción selectiva” es presentada por 27.59% de los estudiantes de 

Medicina Veterinaria y 24.59% de los estudiantes Agronomía. La “falacia de justicia” se 

presenta en el 24.14% de los estudiantes de Veterinaria y en 6.56% de los estudiantes de 

Agronomía. Los “deberías” son presentados por el 22.41% de estudiantes de Medicina 

Veterinaria y el 18.03% de los estudiantes de Agronomía. Por lo que se puede asumir que los 

estudiantes de Medicina Veterinaria presentan una tendencia a tener estas distorsiones 

cognitivas.  

Las investigaciones en universitarios han sido realizadas en su mayoría con estudiantes de 

una sola carrera, siendo esta comúnmente psicología. No se hallaron investigaciones con 

objetivos similares a los planteados aquí, o que fueran realizados con estudiantes de las 

mismas carreras, por lo que no es posible realizar una contrastación de los resultados 

hallados con demás investigaciones.  

 Para el objetivo específico, Identificar la distorsión cognitiva más frecuente en los estudiantes 

de primer ciclo se encontró que el 60.50% de la población total presenta la “falacia de 

recompensa divina”, tal como se visualiza en la Figura 2.  

Figura 2 

Distorsión cognitiva más frecuente en estudiantes de primer ciclo 
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Tabla 7 

Falacia de Recompensa Divina con relación a las variables sociodemográficas 

Variables Sociodemográficas 

Falacia de 
Recompensa 

Divina 

Sexo Edad Carrera Vive solo 

M H 18-20 21-23 M.V. AGR. SI NO 

63.01% 56.52% 58.33% 81.82% 70.69% 50.82% 73.91% 57.29% 

 

Esto significa que se identificó altos porcentajes de presencia con relación a las diferentes 

variables estudiadas como se puede observar en la Tabla 7. Este resultado coincide con los 

hallazgos realizados por diferentes estudios en donde se evidencia que la “falacia de 

recompensa divina” es la distorsión más frecuente, como el realizado por Carrillo Montenegro 

(2021), en donde identificó la presencia de dicha distorsión en un 63% de la población. Así 

también, la investigación realizada por Lahuasi Codena (2020), encontró que la “falacia de 

recompensa divina” se presenta en un nivel alto en el 39.8% de la población. Hidalgo Ruiz 

(2020), por su parte encontró que la presencia de la distorsión afecta de manera significativa 

al 50% de su población estudiada.  
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Conclusiones y recomendaciones 

De esta investigación fue posible obtener resultados que permiten un planteamiento hacia la 

prevención y cuidado de la salud mental de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. En general, las distorsiones cognitivas están mayormente ausentes 

en la población de estudio, puesto que en promedio mayor parte la población de estudiantes 

no presentan estas distorsiones. Siendo esto positivo, ya que es poco probable que los 

estudiantes vean afectada su percepción y afrontamiento de las exigencias que tienen en el 

ámbito académico y su vida en general por estos sesgos del pensamiento. 

En cuanto a los estudiantes que sí presentan distorsiones cognitivas, respecto a las variables 

sociodemográficas, son las mujeres quienes tienden a presentar más este tipo de patrones 

de pensamientos sesgados en comparación a los hombres. Las personas del rango de edad 

de 18-20 tienen más presencia de distorsiones que las personas de 21-23. Así mismo, en las 

personas que viven acompañadas la presencia es mayor que la ausencia. Por último, los 

estudiantes de Medicina Veterinaria presentan más estas distorsiones que los estudiantes de 

Agronomía.  

Es fundamental mencionar, que al analizar cuál es la distorsión cognitiva más frecuente en la 

población, se evidenció que la falacia de recompensa divina es la única distorsión cuya 

presencia supera su ausencia. Esto pone en evidencia que la mayoría de los estudiantes 

tienden a pensar que no deben buscar solución a sus dificultades y problemas, suponiendo 

que la situación mejorará mágicamente o que recibirán una recompensa futura si dejan las 

cosas como están. 

Aunque la ausencia sea predominante, las distorsiones cognitivas siguen siendo un tema 

necesario de abordar en el ámbito universitario, por lo que se sugiere investigar, en 

específico, la falacia de recompensa divina, al ser el sesgo de pensamiento que se presenta 

en la mayoría de los estudiantes, pudiéndose averiguar qué efectos tiene esta, tanto en lo 

académico como en su percepción de la vida en general. 

En relación con todo el proceso investigativo, consideramos que una de las limitaciones para 

este estudio fue la asociación del instrumento con las variables sociodemográficas, al medir 

la presencia y ausencia de 15 distorsiones, y al ser un estudio descriptivo los resultados 

incluyeron una gran cantidad de información, pero en su mayoría no muy significativa, por lo 

que se puede optimizar este aspecto centrándose en las distorsiones más relevantes. 

Para investigaciones futuras sobre esta temática, se sugiere considerar los resultados 

hallados en esta investigación y así plantear estudios que analicen la presencia de estas 

distorsiones en relación con otras variables, como lo pueden ser el estrés, la ansiedad o la 

depresión, que son las problemáticas en las que los sesgos de pensamientos negativos como 

las distorsiones se hacen evidentes. 
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Anexos 

Anexo A. Operacionalización de las variables 

Variable Definición Dimensión Ítems Escala 

  
  
  
  
  
  
  
  

Distorsiones 
cognitivas 

“Son esquemas 
negativos que 
producen 
pensamientos 
automáticos 
errados en los 
estudiantes y no 
les permite 
percibir de 
manera objetiva 
la realidad, 
debido a una 
serie de errores 
en el 
procesamiento de 
la información 
que obtienen del 
mundo que los 
rodea” 
 (Lahuasi 
Codena, 2020, p. 
45). 

Abstracción selectiva 1-16-31 
  

Likert: 
  

0=Nunca 
pienso eso 

  
1=Algunas 
veces lo 
pienso 

  
2=Bastantes 
veces pienso 

eso 
  

3=Con 
mucha 

frecuencia lo 
pienso 

Pensamiento 
polarizado 

2-17-32 

Sobregeneralización 3-18-33 

Interpretación de 
pensamiento 

4-19-34 

Visión catastrófica 5-20-35 

Personalización 6-21-36 

Falacia de control 7-22-37 

Falacia de justicia 8-23-38 

Razonamiento 
emocional 

9-24-39 

Falacia de cambio 10-25-40 

Etiquetas globales 11-26-41 

Culpabilidad 12-27-42 

Los debería 13-28-48 

Falacia de razón 14-29-44 

Falacia de 
recompensa divina 

15-30-45 

  
  
  

Datos 
sociodemográficos 

  Sexo -Hombre 
-Mujer 

Nominal 

Edad   De razón 

Convivencia  
(vive solo) 

-Sí 
-No 

Nominal 

Carrera -Agronomía 
-Medicina 
veterinaria 

Nominal 
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Anexo B. Instrumentos de recolección de datos 

 

1. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

A continuación, se le presentarán algunas variables sociodemográficas que se tomarán en 

cuenta para esta investigación, elija la opción con la que se identifique o escriba la 

respuesta en donde corresponda. 

Código de participante  

Escriba las iniciales de sus dos apellidos y los cuatro últimos dígitos de la cédula. Por 

ejemplo, si sus apellidos son García Sánchez y su cédula 0101124639 debería poner 

GS4639. 

------------------------ 

¿Cuál es su sexo? 

Hombre ( ) 

Mujer ( ) 

¿Cuántos años tiene? 

------------------------ 

¿Vive solo? 

Si ( ) 

No ( ) 

¿En qué carrera se encuentra matriculado? 

Medicina Veterinaria ( ) 

Agronomía ( ) 
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2. INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS DE RUIZ Y LUJAN 

A continuación, tiene una lista de pensamientos que suelen presentar las personas ante 

diversas situaciones. Se trata de que valore la frecuencia con que suele pensarlos (pensando 

en general, no en situaciones concretas para cada una de ellas), siguiendo la escala: 

0=Nunca lo pienso 

1=Algunas veces lo pienso  

2=Bastantes veces lo pienso 

3=Con mucha frecuencia lo pienso 

 

1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0 1 2 3 

2. Solamente me pasan cosas malas 0 1 2 3 

3. Todo lo que hago me sale mal 0 1 2 3 

4. Sé que piensan mal de mi 0 1 2 3 

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0 1 2 3 

6. Soy inferior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

7. Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0 1 2 3 

8. ¡No hay derecho a que me traten así! 0 1 2 3 

9. Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 0 1 2 3 

10. Mis problemas dependen de los que me rodean 0 1 2 3 

11. Soy un desastre como persona 0 1 2 3 

12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0 1 2 3 

13. Debería de estar bien y no tener estos problemas 0 1 2 3 

14. Sé que tengo la razón y no me entienden 0 1 2 3 

15. Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa 0 1 2 3 

16. Es horrible que me pase esto 0 1 2 3 

17. Mi vida es un continuo fracaso 0 1 2 3 

18. Siempre tendré este problema 0 1 2 3 

19. Sé que me están mintiendo y engañando 0 1 2 3 

20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0 1 2 3 

21. Soy superior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

22. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0 1 2 3 

23. Si me quisieran de verdad no me tratarían así 0 1 2 3 

24. Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 0 1 2 3 

25. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0 1 2 3 
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26. Alguien que conozco es un imbécil. 0 1 2 3 

27. Otros tiene la culpa de lo que me pasa 0 1 2 3 

28. No debería cometer estos errores 0 1 2 3 

29. No quiere reconocer que estoy en lo cierto 0 1 2 3 

30. Ya vendrán mejores tiempos 0 1 2 3 

31. Es insoportable, no puedo aguantar más. 0 1 2 3 

32. Soy incompetente e inútil. 0 1 2 3 

33. Nunca podré salir de esta situación 0 1 2 3 

34. Quieren hacerme daño 0 1 2 3 

35. ¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 0 1 2 3 

36. La gente hace las cosas mejor que yo 0 1 2 3 

37. Soy una víctima de mis circunstancias 0 1 2 3 

38. No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 0 1 2 3 

39. Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 0 1 2 3 

40. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos 

problemas 

0 1 2 3 

41. Soy un neurótico 0 1 2 3 

42. Lo que me pasa es un castigo que merezco 0 1 2 3 

43. Debería recibir más atención y cariño de otros 0 1 2 3 

44. Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 0 1 2 3 

45. Tarde o temprano me irán las cosas mejor 0 1 2 3 
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Anexo C. Consentimiento informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Título de la investigación:  

Distorsiones cognitivas en los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad de Cuenca 2023-2024 

  Datos del equipo de investigación: 

  Nombres completos # de cédula Institución a la que pertenece 

Director/ Tutor Felipe Edmundo Webster Cordero 0102605656 Universidad de Cuenca 

Investigadora 1  Keyla Kamila García Macias 0107298390 Universidad de Cuenca 

Investigadora 2  Victoria Elizabeth Sánchez Llanos 0705841641 Universidad de Cuenca 

¿De qué se trata este documento?  

De la manera más respetuosa le invitamos a usted a participar en este estudio, que se realizará en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Cuenca. En este documento llamado "consentimiento informado" se explica las 

razones por las que se realiza el estudio, cuál será su participación y si acepta la invitación. También se explican los 

posibles riesgos, beneficios y sus derechos en caso de que usted decida participar. Después de revisar la información en 

este Consentimiento y aclarar todas sus dudas, tendrá el conocimiento para tomar una decisión sobre su participación o 

no en este estudio. No tenga prisa para decidir. Si es necesario, lleve a la casa y lea este documento con sus familiares 

u otras personas que son de su confianza. 

Introducción 

Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento sesgados que afectan la forma en que interpretamos la realidad, 

se presentan como pensamientos automáticos negativos y pueden causar problemas en diferentes áreas de la vida, como 

las relaciones interpersonales, el trabajo, la salud mental y la toma de decisiones. El presente estudio surge de la 

necesidad de conocer si los estudiantes de primer ciclo presentan estas distorsiones cognitivas para acentuar una base 

informativa que permita el desarrollo de estrategias y herramientas que ayuden a las personas a superarlas y mejorar su 

bienestar emocional. Si estás leyendo esto, es porque has sido seleccionado para participar en nuestro proyecto de 

investigación sobre las distorsiones cognitivas. Hemos elegido a personas que cumplen con ciertos criterios de inclusión 

y han alcanzado la mayoría de edad para poder obtener una muestra representativa de la población. 

Tu participación en este proyecto es muy valiosa para nosotros y para la comunidad en general. Gracias por tomar el 

tiempo para contribuir a esta investigación importante. 

Objetivo del estudio 

El objetivo principal de este estudio es describir la presencia o ausencia de las distorsiones cognitivas en estudiantes de 

primer ciclo de la facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca.  Para el cumplimiento de este objetivo 

se plantea determinar la presencia o ausencia de las distorsiones cognitivas según variables sociodemográficas e 

identificar la distorsión cognitiva más frecuente en la población total.  

Descripción de los procedimientos 

El formulario que responderá consta de 2 secciones. En la primera parte encontrará una ficha sociodemográfica que nos 

permitirá conocer su sexo, edad, carrera y si vive solo. Y, por último, se encontrará con el instrumento Inventario de 

Pensamientos Automáticos, que permitirá conocer sus distorsiones cognitivas, que pueden variar la forma de ver la 

realidad y responder ante ella. Este cuestionario describe 15 distorsiones cognitivas mediante 45 ítems, 3 ítems por cada 

tipo de distorsión, con cuatro opciones de respuesta para cada uno. Toma entre 30 a 45 min para ser respondido, pero 

puede tomarse el tiempo que necesite para responder. 

Cómo se va a encriptar: Los participantes se identificarán con un código para evitar el uso de los datos personales. 

Cómo se van a guardar: Las aplicaciones serán resguardadas por el equipo investigador responsable, quienes serán 

los únicos con el acceso a los datos.  

Cuanto tiempo prevé guardar los datos: Los datos serán guardados por un año posterior a la investigación, luego serán 

destruidos para precautelar la información. 

Finalidad del empleo de estos datos: Uso exclusivo para esta investigación. 
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Riesgos y beneficios 

Beneficios 

Posiblemente, esta investigación no le traiga beneficios directos e inmediatos a usted, pero generará información útil para 

demás investigaciones o causas. 

Riesgos 

Posiblemente, esta investigación no le traiga beneficios directos e inmediatos a usted, pero generará información útil para 

demás investigaciones o causas.   

Otras opciones si no participa en el estudio 

En caso de que no decida participar en este estudio, no será obligado bajo ninguna circunstancia, pero en caso de que 

cambie de opinión y decida participar, puede contactar con el equipo de investigación para proceder con el 

consentimiento.  

Derechos de los participantes  

Usted tiene derecho a:  

1) Recibir la información del estudio de forma clara;  

2) Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas;  

3) Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del estudio;  

4) Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema para usted;  

5) Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento;  

6) Recibir cuidados necesarios si hay algún daño resultante del estudio, de forma gratuita, siempre que sea 

necesario;  

7) Derecho a reclamar una indemnización, en caso de que ocurra algún daño debidamente comprobado por causa 

del estudio;  

8) Tener acceso a los resultados de las pruebas realizadas durante el estudio, si procede;  

9) El respeto de su anonimato (confidencialidad);  

10) Que se respete su intimidad (privacidad);  

11) Recibir una copia de este documento, firmado y rubricado en cada página por usted y el investigador;  

12) Tener libertad para no responder preguntas que le molesten;  

13) Estar libre de retirar su consentimiento para utilizar o mantener el material biológico que se haya obtenido de 

usted, si procede;  

14) Contar con la asistencia necesaria para que el problema de salud o afectación de los derechos que sean 

detectados durante el estudio, sean manejados según normas y protocolos de atención establecidas por las 

instituciones correspondientes; 

15) Usted no recibirá ningún pago ni tendrá que pagar absolutamente nada por participar en este estudio. 

Información de contacto 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio, por favor llame al siguiente número telefónico 0978852881 que 

pertenece a Keyla Kamila García Macias y/o envíe un correo electrónico a keylak.garciam@ucuenca.edu.ec 

Consentimiento informado  

Comprendo mi participación en este estudio. Me han explicado los riesgos y beneficios de participar en un lenguaje claro 

y sencillo. Todas mis preguntas fueron contestadas. Me permitieron contar con tiempo suficiente para tomar la decisión 

de participar y me entregaron una copia de este formulario de consentimiento informado.  Acepto voluntariamente 

participar en esta investigación. 

 

 

        

Iniciales de/la participante   Firma o rúbrica del/a participante   Fecha 

 

               Keyla Kamila García Macias 
        

Investigadora 1   Firma de la investigadora   Fecha 

mailto:keylak.garciam@ucuenca.edu.ec
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         Victoria Elizabeth Sánchez Llanos 

        

Investigadora 2   Firma de la investigadora   Fecha 

  

Si usted tiene preguntas sobre este formulario puede contactar al Dr. Ismael Morocho Malla, Presidente del Comité de 

Bioética de la Universidad de Cuenca, al siguiente correo electrónico: ismael.morocho@ucuenca.edu.ec  

  

Enlace al instrumento https://forms.gle/VrjfmhMmAGzMCeVv5 :  

  

 

mailto:ismael.morocho@ucuenca.edu.ec
https://forms.gle/VrjfmhMmAGzMCeVv5

