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Resumen

El objetivo del presente estudio instrumental fue de-
terminar si existe un efecto del método asociado a la 
formulación de ítems invertidos que conforman la 
subescala eutimia del Inventario de Depresión Esta-
do-Rasgo (ider). Se contó con una muestra intencional 
de 357 estudiantes universitarios, de los cuales 147 
fueron varones y 210 mujeres, cuyas edades estuvieron 
entre 16 y 44 años (media: 20,21). Se evaluaron cua-
tro modelos mediante análisis factorial confirmatorio: 
un modelo de dos factores correlacionados, eutimia y 
distimia; un modelo que agrupa todos los ítems en un 
solo factor, con un factor de método independiente aso-
ciado a los ítems del factor eutimia (ítems invertidos); 
un modelo que evalúa el ajuste de las secciones rasgo 
y estado simultáneamente, manteniendo el modelo de 
dos factores oblicuos, lo cual sirvió como línea base 

para comparar el cuarto modelo, que incluye el factor 
del método común a las secciones estado y rasgo. Los 
modelos dos y cuatro presentaron el mejor ajuste entre 
los cuatro propuestos, aunque sin ser definitivamente 
mejores que los modelos de factores oblicuos. Ante 
ello, no se demostró la presencia determinante de un 
factor de método asociado a los ítems invertidos de la 
escala eutimia. Fueron discutidas las implicancias de 
los resultados.
Palabras clave: depresión, efecto del método, análisis 
factorial confirmatorio, ítems invertidos, evaluación.

Abstract

The aim of this instrumental study was to determine 
whether there is a method effect associated to the in-
verted items of the eutimia subscale of the State-Trait 
Depression Inventory. It featured an intentional sample 
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of 357 college students, 147 men and 210 women, aged 
between 16 and 44 years (mean: 20.21). Four models 
were evaluated using confirmatory factor analysis: a 
model of two correlated factors, eutimia and dysthy-
mia; a model that includes all the items in one factor, 
an independent method factor associated to the items 
of eutimia (inverted items); a model that assesses the fit 
of state and trait sections simultaneously, maintaining 
the two oblique factors model, which served as a ba-
seline for comparing the fourth model, which includes 
the common method factor to state-trait sections. The 
second and fourth model showed the best fit between 
the four proposed models, but were not definitely bet-
ter than the models of oblique factors. In response, the 
determining presence of a method-factor associated to 
the inverted items of eutimia scale was not demons-
trated. The implications of the results were discussed.
Keywords: depression, method effect, confirmatory 
factorial analysis, negatively worded items, assessment.

Resumo

O objetivo do presente estudo instrumental foi determi-
nar se existe um efeito do método associado à formu-
lação de itens invertidos que conformam a subescala 
Eutimia do Inventário de Depressão Estado-Rasgo. 
Teve-se uma amostra intencional de 357 estudantes 
universitários, dos quais 147 foram homens e 210 mul-
heres, cujas idades estiveram entre 16 e 44 anos (Média: 
20.21). Se avaliaram quatro modelos mediante análise 
fatorial confirmatório: um modelo de dois fatores corre-
lacionados, Eutimia e Distimia; um modelo que agrupa 
todos os itens do fator Eutimia (itens invertidos); um 
modelo que avalia o ajuste das seções Rasgo e Estado 
simultaneamente, mantendo o modelo de 2 fatores 
oblíquos, o qual serviu como linha base para comparar 
o quarto modelo, que inclui o fator do método comum 
às seções Estado e Rasgo. O segundo e quarto modelo 
apresentaram o melhor ajuste entre os quatro modelos 
propostos, ainda que sem ser definitivamente melhores 
que os modelos de fatores oblíquos. Ante isto, não se 
demonstrou a presença determinante de um fator de 

método associado aos itens invertidos da escala Euti-
mia. Foram discutidas as implicações dos resultados.
Palavras-chave: depressão, efeito do método, análise 
fatorial confirmatório, itens invertidos, avaliação.

Introducción

Los trastornos depresivos se constituyen como 
un problema de salud pública a nivel mundial (who, 
2010), y por las consecuencias negativas que trae 
para la persona es que la Organización Mundial 
de la Salud afirma que para el 2020 la depresión 
será la segunda causa de incapacidad en el mundo 
(who, 2002). En el marco de acciones preventivas 
o de rehabilitación psicológica, la instrumenta-
ción para obtener una medida estandarizada de 
la depresión es sine qua non para actuar desde un 
marco científico. Por lo tanto, es necesario contar 
con instrumentos de evaluación que demuestren 
las mejores evidencias de validez y confiabilidad 
que respalden las inferencias sobre la detección 
temprana de algunos síntomas de depresión. Una 
de estas medidas, que es el objetivo del presente 
estudio, es el Inventario de Depresión Estado-Ras-
go (ider) (Spielberger, Agudelo & Buela-Casal, 
2008), el cual presenta ventajas sobre algunos 
instrumentos conocidos, como la Escala Autoadmi-
nistrada de Depresión (Zung, 1965) y el Inventario 
de Depresión de Beck-II (Beck, Steer & Brown, 
2006). Estas ventajas son respecto a sus aspectos 
psicométricos, su eficiente balance costo-beneficio 
y la homogeneidad del constructo medido (Sotelo 
et al., 2012). Otra de las características más repre-
sentativas del ider es que permite diferenciar entre 
la experiencia actual de la persona (estado) y su 
forma habitual de comportarse (rasgo) en lo que 
respecta al componente afectivo de la depresión 
(Spielberger et al., 2008). Esto es de gran valor 
clínico para diferenciar la experiencia en dos mar-
cos de tiempo y orientarse específicamente hacia 
una de las áreas constitutivas de la depresión: los 
trastornos afectivos (Agudelo et al., 2005).
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Esta diferenciación entre la frecuencia de 
aparición de los síntomas (rasgo) y la afectación 
que tiene la persona según dicha sintomatología 
(estado) permite comprender cómo la presencia 
de rasgos depresivos aumenta la probabilidad de 
vulnerabilidad a episodios depresivos (Agudelo, 
2009; Agudelo, Spielberger & Buela-Casal, 2007). 
Del mismo modo, esta separación entre estado y 
rasgo hace que el instrumento sea más sensible a 
cambios pequeños en su nivel de afectación, dado 
el carácter transitorio de estos, y hace más pro-
bable la aplicación del instrumento en población 
no consultante (Agudelo et al., 2005). Además 
de la versión profesional del ider (Spielberger 
et al., 2008), en estudios previos se han resaltado 
las propiedades psicométricas del instrumento en 
diversos contextos hispanohablantes, como en 
España (Agudelo, 2009), Colombia (Agudelo, 
Gómez & López, 2014; Ocampo, 2007), Chile 
(Vera-Villarroel et al., 2008) y Perú (Dominguez, 
2011; Merino, Pflucker & Riaño-Hernández, 2013; 
Sotelo et al., 2012). Todos estos estudios anteriores 
convergen en que en cada sección del instrumento 
(estado y rasgo) hay dos variables latentes empíri-
camente diferenciadas: eutimia y distimia, tal como 
fueron diseñadas conceptualmente por Spielberger 
en sus estudios iniciales de construcción del ider 
(Spielberger et al., 2008). La eutimia queda definida 
como “[…] grado en el que un estado de depresión 
está presente en el momento de la evaluación en 
términos de ausencia de afectividad positiva […]” 
y la distimia como “[…] grado en el que un estado 
de depresión está presente en el momento de la 
evaluación en términos de presencia de afectividad 
negativa […]” (Spielberger et al., 2008, p. 12). 
Dentro de estos hallazgos, la varianza verdadera 
retenida por los puntajes, estimada desde la teo-
ría clásica de los test, tiende a ser excelente para 
propósitos descriptivos grupales e individuales.

Por otro lado, cabe mencionar que la subesca-
la eutimia de las dos secciones (estado y rasgo) 
presenta ítems cuya calificación es invertida a fin 
de resaltar que a mayor puntaje menor  afectividad 

positiva. No obstante, ninguno de los estudios 
citados ha mencionado el posible sesgo que pue-
den introducir los ítems invertidos que integran 
la subescala eutimia, de la sección tanto de es-
tado como de rasgo en las respuestas al ider, y 
que pueden ser representados configuracional-
mente como un factor adicional irrelevante a los 
constructos medidos, producido por el método 
empleado (la inversión de los ítems). Es decir, no 
se ha probado empíricamente si la presencia del 
factor conocido como eutimia se debe más a una 
diferenciación sustantiva del constructo frente a 
la distimia o al método de medida utilizado. Este 
problema es razonable que ocurra en instrumentos 
de autorreporte que contengan ítems de orientación 
opuesta al constructo, el cual es conocido como 
varianza del método (Lance, Dawson, Birkelbach 
& Hoffman, 2010; Podakoff, MacKenzie, Lee & 
Podsakoff, 2003; Spector, 2006).

La varianza del método, de forma general, hace 
referencia a un error sistemático o contaminación 
debido al método de medida y no al rasgo que 
se pretende evaluar (Campbell & Fiske, 1959; 
Krosnick, 1999). Una de las consecuencias que 
ocasiona es complicar los análisis factoriales de 
las escalas que se estudian, pues pueden generar 
factores no sustantivos y complicaciones en la 
interpretación de la solución factorial en su tota-
lidad (Oliver, Sancho, Galiana, Tomás & Gutié-
rrez, 2012). A lo largo del tiempo, el estudio de 
dicho sesgo incluye aspectos sobre: considerar 
en un cuestionario tanto preguntas abiertas como 
cerradas, el etiquetado de los puntos de la escala, 
control de la deseabilidad social, aquiescencia, 
entre otros aspectos que parecen ubicuos a los mé-
todos de autoinforme (Krosnick, 1999; Schaeffer 
& Presser, 2003). Aunque fue el sesgo de aquies-
cencia lo que ha generado mayores controversias 
(Krosnick, 1999), su solución más habitual (el 
uso de ítems invertidos propuesto) también se ha 
llevado al debate. En este sentido, el uso de ítems 
invertidos ha sido recomendado por largo tiempo 
en diversos textos (por ejemplo, Nunnally, 1978) 
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con el fin de controlar el sesgo de aquiescencia 
(Ferrando & Lorenzo-Seva, 2010); sin embargo, 
esta propuesta podría interferir con el análisis de 
la estructura latente del instrumento que se pre-
tenda investigar (Carmines & Zeller, 1979). Un 
ejemplo clásico al respecto es el realizado por 
Carmines y Zeller (1979), quienes estudiaron la 
Escala de Autoestima Global (Rosenberg, 1965), 
la cual presenta dos grupos de ítems: cinco ítems 
en positivo, cuyo puntaje va en la dirección del 
constructo evaluado, y cinco ítems invertidos, 
cuya puntuación va en la dirección opuesta a la 
del constructo a evaluar. Tras un análisis factorial 
exploratorio encontraron dos factores, uno con-
formado por los ítems en positivo y otro por los 
ítems invertidos, lo que sugería dos constructos 
interpretables. Sin embargo, los correlatos de am-
bos factores con 16 criterios externos relevaron 
que las diferencias entre correlaciones de los dos 
factores de autoestima con cada uno de los criterios 
no fueron estadísticamente significativas, es decir, 
indicaban que los dos factores no hacían referencia 
a constructos sustantivamente diferentes (Tomás, 
Galiana, Hontangas, Oliver & Sancho, 2013). Las 
investigaciones que abordaron el sesgo en esta es-
cala de autoestima concluyeron que se trataba de un 
factor adicional que influenciaba el puntaje latente 
de autoestima y se identificaba como el efecto del 
método de medida relacionada a la inversión de 
los ítems (Oliver et al., 2012; Tomás et al., 2013).

Si bien es cierto que los trabajos germinales en 
este campo fueron realizados bajo un enfoque mul-
tivariado exploratorio (análisis factorial explorato-
rio) o con correlaciones bivariadas (por ejemplo, 
Carmines & Zeller, 1979), dichos procedimientos 
no presentan garantías al momento de comparar 
estructuras factoriales ni de distinguir el error de 
medición en las correlaciones realizadas (Marsh, 
1996). En contraste, los métodos sustentados en 
la metodología de las ecuaciones estructurales 
(structural equations modeling [sem]) son más 
adecuados (Tomás & Oliver, 1999), específica-
mente en los análisis del modelo de medición 

(por ejemplo, confirmatory factor analysis [cfa]). 
Dentro de este marco, existen diversos métodos 
estadísticos para controlar el sesgo del método 
desde un enfoque confirmatorio (cfa) con rasgos 
y unicidades correlacionadas (cfa-ctcu) y cfa 
con rasgos y métodos correlacionados (cfa-ctcm). 
En el primero, el método no se modela como una 
variable latente, sino a partir de las correlaciones 
de las unicidades del mismo método; sin embargo, 
este procedimiento no es concluyente dado que no 
es capaz de explicar la varianza que ocasiona el 
método de medida (Tomás et al., 2013), imposibi-
litando así que puedan realizarse comparaciones de 
modelos con y sin el efecto del método en cuanto 
a la varianza explicada por este. En cambio, en el 
cfa-ctcm se modela el método mediante la crea-
ción de una variable latente, y se puede explicar 
la varianza atribuible a esta, dado que la varianza 
de las variables observables se describe como la 
combinación lineal de los rasgos que se pretenden 
estudiar (el método y el error). Aparentemente, 
este procedimiento es el más utilizado en la lite-
ratura sem para evaluar la magnitud de sesgo del 
método debido a que tiene mayores propiedades 
descriptivas y eficientes en estudios de simulación 
(Oliver et al., 2012).

Hasta la fecha, aparentemente no se ha examina-
do si la varianza del método debido a la existencia 
de ítems invertidos dentro del ider impacta sobre la 
variabilidad de las respuestas; por lo tanto, hay un 
vacío de conocimientos que puede ser de referencia. 
Considerando lo anterior, el objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el posible efecto del método 
asociado a la formulación de ítems invertidos que 
conforman la subescala eutimia del Inventario de 
Depresión Estado-Rasgo. Este trabajo se justifica 
en tanto: (1) brindará una aproximación estructural 
al estudio del Inventario de Depresión Estado- 
Rasgo en población universitaria, complementaria 
a la presentada previamente (Dominguez, 2011; 
Sotelo et al., 2012) y con posible impacto en otros 
grupos similares; (2) investiga una característica 
del sesgo potencialmente presente en instrumentos 
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de autorreporte construidos con ítems positivos 
e invertidos, es decir, el sesgo del método; y (3) 
expondrá evidencia que permita una adecuada 
interpretación del instrumento estudiado.

Método

Participantes

La muestra de estudio estuvo conformada por 
357 estudiantes universitarios de la carrera de psi-
cología de una universidad nacional y otra privada 
ubicadas en Lima Metropolitana (Perú), 147 fueron 
varones y 210 mujeres, cuyas edades estuvieron 
entre 16 y 44 años (M = 20,21; de = 3,344). El 
género de los participantes fue similar respecto a 
la edad (t(355) = 0,569; p > 0,05; d = 0,006) y la 
distribución de los sujetos en ambas universidades 
fue aproximadamente del 50 % en cada una. El 
muestreo utilizado fue de tipo intencional y según 
el acceso de los autores a las universidades partici-
pantes. Todos los sujetos que estuvieron presentes 
en el momento de administración del instrumento, 
y que firmaron un formulario de consentimiento 
informado, fueron incluidos en la muestra; fueron 
exceptuados de participar aquellos cuya observa-
ción permitió identificarlos con pobre disponibi-
lidad para participar o con posibles patrones de 
sesgo de respuesta (por respuesta aquiescente).

Instrumento

Inventario de Depresión Estado-Rasgo   
(ider) (Spielberger et al., 2008). Se usó la versión 
adaptada de Sotelo et al. (2012). Consta de dos 
secciones de diez ítems en formato tipo Likert 
cada una, siendo los anclajes respectivos los si-
guientes: Nada (1), Algo (2), Bastante (3) y Mucho 
(4) para estado; y Casi nunca (1), Algunas veces 
(2), A menudo (3) y Casi siempre (4) para rasgo. 
Dichas subescalas tienen como objetivo principal 
la evaluación del grado de afectación concurrente 
(estado) y la frecuencia de ocurrencia (rasgo) del 

componente afectivo de la depresión, considerando 
para ello cuatro áreas: distimia y eutimia estado 
(de cinco ítems cada una), que evalúan el grado 
de afectación negativa y positiva (respectivamen-
te) presentes en el momento de la evaluación; y 
distimia y eutimia rasgo (cinco ítems cada una), 
que se enfocan en la frecuencia de la ausencia de 
afectividad negativa y positiva (respectivamente). 
La validez estructural y la confiabilidad ha sido 
satisfactoriamente corroborada en Perú para la 
población adulta y adolescente (Dominguez, 2011; 
Merino et al., 2013; Sotelo et al., 2012).

Procedimiento

El inventario se administró como parte de un 
conjunto de otros instrumentos sobre diferentes 
atributos psicológicos dentro de la institución, lo 
cual tuvo como finalidad otros objetivos de in-
vestigación. El proceso de aplicación de pruebas 
duró alrededor de tres semanas en las aulas de 
clase de los estudiantes y en horario regular. Los 
responsables del estudio explicaron la condición 
de participación voluntaria, las instrucciones es-
tandarizadas que figuran en el instrumento, moni-
torearon la participación efectiva y proporcionaron 
ayuda a las potenciales dudas de los evaluados. 
Para los análisis que se describen a continuación, 
primero, se invirtieron las respuestas de los ítems 
de la sección de eutimia, tanto estado como ras-
go, para evitar presentar signos negativos en las 
cargas factoriales.

Respecto al análisis, se aplicó el procedimien-
to cfa-ctcm realizado con el programa EQS 6.2 
(Bentler & Wu, 2012). Se utilizó el método de 
máxima verosimilitud (mv), ya que, aun con in-
dicadores asimétricamente distribuidos, ha mos-
trado ser adecuado para obtener cargas factoriales 
(Beaducel & Herzberg, 2006). La prueba general 
de bondad de ajuste χ² fue ajustada por un procedi-
miento robusto para controlar el efecto de la falta 
de normalidad de las variables (Satorra & Bent-
ler, 1994, SB-χ2). Se usaron varios indicadores de 
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 ajuste más frecuentes en investigación, debido a 
que ninguno de ellos per se aporta toda la informa-
ción necesaria para valorar un modelo (Dominguez, 
2014; Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; Hair, 
Anderson, Tatham & Black, 2005; Manzano & 
Zamora, 2010; Ruiz, Pardo & San Martín, 2010; 
Sánchez & Sánchez, 1998; Schreiber, Stage, King, 
Nora & Barlow, 2006). Estos fueron: el Índice de 
Aproximación de la Raíz de Cuadrados Medios 
del Error (rmsea ≤ 0,05; Steiger & Lind, 1980), el 
Índice de Ajuste Comparativo (cfi ≥ 0,95; Bentler, 
1990) e índices basados en criterios de informa-
ción Akaike’s Information Criterion (aic; Akaike, 
1987) y Consistent Akaike’s Information Criterion 
(caic; Bozdogan, 1987). Estos últimos permiten 
comparaciones entre modelos no anidados.

Los análisis se realizaron sobre la matriz de 
correlaciones policóricas (Lee, Poon & Bentler, 
1995) debido a que permite estimar la covariación 
entre las variables continuas subyacentes a los 
ítems ordinales (Bentler, 2010; Holgado-Tello, 
Chacón-Moscoso, Barbero-García & Vila-Abad, 
2010), y atenuar el efecto del número de opciones 
(< cinco) del ider (Remthulla, Brosseau-Liard & 
Savalei, 2012), la esperable falta de normalidad 
estadística de sus ítems (Lei & Wu, 2012) y el 
número de frecuencias cero entre pares de ítems 
(Lei & Wu, 2012; Savalei, 2011). Estos aspec-
tos son característicos de los ítems del ider pues 
miden un atributo disfuncional en la población 
esencialmente normal.

ID
ER MD E

D E D E

M

D E D E

Modelo 1: factores oblicuos, 
independientemente estimados

Modelo 2: unidimensional y factor
de método (M)

Modelo 3: factores oblicuos, conjuntamente estimados
Modelo 4: factores oblicuos
y factor de método (M) común

En gris: ítems de puntuación inversa.
De y Ee: distimia y eutimia estado.
Dr y Er: distimia y eutimia rasgo.
M: factor del método.
ider: todos los ítems de distimia o eutimia en rasgo o estado.

Figura 1. Representación de los modelos evaluados
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En el proceso de modelamiento, se presentaron 
cuatro modelos para probar su ajuste a los datos: 
dos de ellos en cada sección, estado y rasgo, y dos 
modelos con ambas subescalas de forma simul-
tánea. Fue evaluado un primer modelo (M1) de 
dos factores correlacionados, eutimia y distimia; 
luego de ello, un segundo modelo (M2) que agru-
pa todos los ítems en un solo factor, con un factor 
de método independiente asociado a los ítems del 
factor eutimia (ítems invertidos). El tercer mode-
lo (M3) evalúa el ajuste de las secciones rasgo y 
estado simultáneamente, manteniendo el modelo 
de dos factores oblicuos; esto servirá como línea 
base para comparar el cuarto modelo (M4), que 
incluye el factor del método común a las secciones 
estado y rasgo. Como se verá en los resultados de 
este análisis específico, los factores del método 
covarían sustancialmente y pueden formar un solo 
factor de método común a ambas secciones. La 
figura 1 resume los modelos evaluados.

Resultados

Análisis preliminar

En el análisis preliminar de la asimetría y la 
curtosis de cada ítem (tabla 1) de la sección estado 
y rasgo, se observó que la mayor parte de los ítems 
presentaron valores entre +1,5 y -1,5, lo cual es 
considerado o adecuado por la literatura (Pérez & 
Medrano, 2010; Ferrando &  Anguiano-Carrasco, 
2010); sin embargo, algunos excedían largamen-
te dicho rango, lo que presentaba la situación de 
aplicar ajustes para atenuar este efecto. La va-
riabilidad de los ítems en sus propias escalas es 
similar entre ellas y puede considerarse acepta-
blemente homogénea. Por otro lado, la normali-
dad multivariada en los presentes datos se evaluó 
con el coeficiente de Mardia (1970), el cual fue 
101,10 (Z = 61,65) y 29,78 (Z = 18,16) para la 
sección estado y rasgo, respectivamente. Aunque 

Tabla 1 
Estadísticos descriptivos y correlaciones policóricas ider

ider1 ider2 ider3 ider4 ider5 ider6 ider7 ider8 ider9 ider10

Estado

ider1 1,00

ider2 ,82 1,00

ider3 ,58 ,62 1,00

ider4 ,62 ,63 ,73 1,00

ider5 ,64 ,66 ,75 ,64 1,00

ider6 ,33 ,19 ,25 ,24 ,26 1,00

ider7 ,38 ,40 ,48 ,53 ,43 ,58 1,00

ider8 ,29 ,28 ,40 ,31 ,30 ,64 ,64 1,00

ider9 ,28 ,30 ,40 ,39 ,35 ,56 ,59 ,77 1,00

ider10 ,23 ,26 ,38 ,37 ,44 ,55 ,47 ,58 ,64 1,00

M 2,64 1,35 1,39 2,54 1,17 1,23 2,96 1,36 2,75 2,83

de ,76 ,60 ,65 ,80 ,47 ,51 ,77 ,61 ,80 ,80

g1 ,32 1,82 1,74 ,23 3,22 2,59 -,26 1,84 ,02 -,10

g2 -,63 3,66 2,88 -,52 4,41 3,90 -,49 3,82 -,72 -,67

Continúa
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este último puede considerarse adecuado (< 70; 
Rodríguez, & Ruiz, 2008) y no pondría seriamente 
en riesgo las estimaciones basadas en el método 
de máxima verosimilitud en el análisis de ecua-
ciones estructurales siguiente, la escala anterior 
se desvía bastante del presupuesto de normalidad 
multivariada, lo que fortalece la decisión de usar 
la corrección SB-χ2. Las correlaciones policóricas 
también muestran buena validez convergente entre 
los ítems de una misma escala, mientras que se 
respalda también la validez divergente entre las 
correlaciones interítems de diferente escala, que 
son relativamente menores.

Análisis factorial confirmatorio

Primero, se analizó el impacto del efecto del 
método independientemente en cada sección del 
ider (estado y rasgo), teniendo como presunción: 
(1) la relativa independencia de la aplicación de 
ambas secciones en la práctica profesional y de 
investigación, y (2) que un puntaje único puede 

ider11 ider12 ider13 ider14 ider15 ider16 ider17 ider18 ider19 ider20

Rasgo

ider11 1,00

ider12 ,61 1,00

ider13 ,53 ,70 1,00

ider14 ,40 ,48 ,54 1,00

ider15 ,47 ,55 ,49 ,55 1,00

ider16 ,34 ,27 ,40 ,33 ,27 1,00

ider17 ,35 ,33 ,35 ,26 ,30 ,60 1,00

ider18 ,37 ,32 ,31 ,40 ,40 ,51 ,58 1,00

ider19 ,43 ,31 ,38 ,27 ,28 ,54 ,72 ,58 1,00

ider20 ,45 ,42 ,33 ,41 ,25 ,56 ,69 ,71 ,66 1,00

M 2,92 1,72 3,22 3 3,48 1,53 1,37 1,55 1,23 2,69

de ,83 ,63 ,74 ,73 ,67 ,57 ,58 ,59 ,47 ,79

g1 -,26 ,64 -,55 -,17 -,05 ,62 1,57 ,70 2,05 ,01

g2 -,70 1,02 -,47 -,67 ,38 -,08 1,71 ,46 2,53 -,56

g1: asimetría; g2: curtosis.

ser el uso habitual y parsimonioso del ider. En el 
análisis de la sección estado del ider (tabla 2), se 
constata que el M1 de dos factores correlaciona-
dos, eutimia y distimia, y el M2 que incorpora un 
factor de método presentan indicadores de ajuste 
similares. Los rmsea del M1 y M2 logran inter-
valos de confianza menores a 0,08 (Hu & Bentler, 
1995) y presentan ajustes similares respecto al cfi 
(Δcfi = 0,003). Por otro lado, en lo que respecta a 
la sección rasgo del ider (tabla 3), se obtuvieron 
resultados similares, pues el modelo que incorpora 
el efecto del método M2 presenta un mejor ajuste, 
aunque sin ser sustancialmente superior al M1.

Si bien los índices de ajuste son similares en am-
bos modelos, se observaron cambios relativamente 
sustanciales a partir de la inclusión del factor del 
método: la varianza explicada (average variance 
extracted [ave]) por los factores disminuyó alre-
dedor de 0,30 y las cargas factoriales de la escala 
eutimia bajaron entre 0,20 y 0,30 en la subescala 
de rasgo y entre 0,30 y 0,40 en la de estado.
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Tabla 2 
Ajuste de los modelos puestos a prueba en depresión 
estado

Modelo 1 Modelo 2

F1 F2 R2 F FM R2

ider1R ,812 ,660 ,361 ,773 ,729

ider4R ,830 ,689 ,350 ,802 ,766

ider7R ,823 ,678 ,496 ,620 ,630

ider9R ,801 ,641 ,462 ,631 ,612

ider10R ,824 ,680 ,438 ,671 ,641

ider2 ,714 ,510 ,707 ,500

ider3 ,736 ,541 ,739 ,546

ider5 ,876 ,767 ,869 ,756

ider6 ,852 ,726 ,853 ,728

ider8 ,705 ,497 ,712 ,506

F1 1 - - -

F2 ,508 1 - - -

ave ,669 ,608 ,394 ,495

αordinal ,910 ,883 ,846 -

S-B χ² (gl) 69,070 (34) 61,127 (30)

cfi ,974 ,977

srmr ,070 ,064

rmsea

(ic 90 %)
,054

(,035; ,072)
,054

(,034; ,073)

aic 1,077 1,127

caic -164,766 -145,205

Nota: R hace referencia a los ítems invertidos. Modelo 1: un factor 
de eutimia (F1) y un factor de distimia (F2); modelo 2: un factor 
de depresión global + un factor de método.

En los M3 y M4, se modelaron los ítems de es-
tado y rasgo conjuntamente (tabla 4), cada uno en 
sus respectivos factores y con las especificaciones 
iniciales; aquí los modelos de dos factores oblicuos 
fueron los que mejor se ajustaron en el análisis 
anterior. Se halló que el ajuste del M3 y M4 fue 
satisfactorio, además de que las cargas factoriales 
continuaron siendo fuertes. En el M4, la inclusión 
del factor del método mejoró  claramente los ín-
dices de ajuste, pero se observa que no produjo 

importantes cambios en la varianza explicada (ave) 
de los factores, ni en la matriz de covariaciones 
interfactoriales. El patrón de  correlaciones conver-
gentes y divergentes entre las escalas de eutimia y 
distimia no varió sustancialmente luego de modelar 
el efecto del método. La varianza del factor del 
método mostró ser trivial comparada con los fac-
tores sustanciales de eutimia (F1 y F3) y distimia 
(F2 y F4), lo que sugiere su bajo impacto sobre 
los ítems del ider. El efecto del factor del método 

Tabla 3 
Ajuste de los modelos puestos a prueba en depresión 
rasgo

Modelo 1 (M1) Modelo 2 (2)

F1 F2 R2 F FM  R
2

ider11R ,703 ,495 ,496 ,502 ,498

ider13R ,835 ,697 ,427 ,741 ,731

ider14R ,800 ,640 ,434 ,677 ,647

ider15R ,648 ,420 ,420 ,482 ,409

ider20R ,666 ,443 ,372 ,543 ,433

ider12 ,683 ,466 ,683 ,466

ider16 ,825 ,680 ,820 ,672

ider17 ,764 ,583 ,766 ,587

ider18 ,799 ,638 ,799 ,639

ider19 ,851 ,725 ,853 ,728

F1 1 - - -

F2 ,569 1 - - -

ave ,539 ,619 ,402 ,357

αordinal ,850 ,888 ,852

SB-χ² (gl) 61,594 (34) 53,432 (30)

cfi ,979 ,982

srmr ,052 ,044

rmsea

(ic 90 %)
,048

(,028; ,066)
,047

(,025; ,067)

aic -6,406 -6,568

caic -172,249 -152,900

Nota: R hace referencia a los ítems invertidos. Modelo 1: un factor 
de eutimia (F1) y un factor de distimia (F2); modelo 2: un factor 
de depresión global + un factor de método.
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Tabla 4 
Ajuste de los modelos puestos a prueba en depresión rasgo

Modelo 3 (M3) Modelo 4 (M4)

Estado Rasgo
R2

Estado Rasgo
FM R2

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4

I1R ,808 ,653 ,864 -,255 ,811

I4R ,826 ,683 ,861 -,200 ,782

I7R ,814 ,663 ,773 ,183 ,632

I9R ,802 ,643 ,823 ,437 ,868

I10R ,815 ,664 ,775 ,029 ,601

I2 ,717 ,515 ,718 ,516

I3 ,734 ,538 ,733 ,537

I5 ,908 ,824 ,908 ,825

I6 ,847 ,718 ,847 ,718

I8 ,710 ,504 ,709 ,502

I11R ,716 ,513 ,766 -,160 ,613

I13R ,807 ,652 ,785 ,153 ,640

I14R ,786 ,618 ,767 ,370 ,725

I15R ,638 ,407 ,615 ,141 ,398

I20R ,680 ,463 ,666 ,027 ,444

I12 ,653 ,427 ,653 ,426

I16 ,787 ,620 ,786 ,618

I17 ,796 ,634 ,797 ,635

I18 ,752 ,566 ,752 ,566

I19 ,860 ,740 ,861 ,741

F1 1 1

F2 ,478 1 ,457 1

F3 ,748 ,540 1 ,741 ,525 1

F4 ,453 ,826 ,583 1 ,453 ,826 ,589 1

ave ,66 ,62 ,53 ,59 ,67 ,61 ,52 ,59 ,053

αordinal ,907 ,887 ,847 ,878 ,911 ,887 ,843 ,879

SB-χ² (gl) 265,01 (164) 233,672 (154)

cfi ,987 ,990

srmr ,062 ,060

rmsea

(ic 90 %)
,042

(,032; ,051)
,038

(,028; ,048)

aic -62,982 -74,328

caic -862,931 -825,499

Nota: R hace referencia a los ítems invertidos. Modelo 3: cuatro factores correlacionados; modelo 4: cuatro factores 
correlacionados + un factor de método; F1 y F3: eutimia; F2 y F4: distimia.
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sobre los ítems fue incrementar su carga factorial 
y en otros ítems, disminuirlo, pero estos cambios 
fueron pequeños, y las cargas factoriales, luego 
de remover los efectos del método, continuaron 
siendo > 0,70, y, en algunas excepciones, > 0,60.

Confiabilidad

Se estimó la confiabilidad de los factores eu-
timia y distimia en secciones rasgo y estado mo-
delados para observar el efecto del factor del mé-
todo sobre este parámetro. Para ello, se usó un 
programa ad hoc (Dominguez, 2012) que calcula 
la confiabilidad α (Cronbach, 1951) basada en 
correlaciones policóricas bajo el modelo de fac-
tores comunes (Elosua & Zumbo, 2008; Zumbo, 
Gadermann & Zeisser, 2007). La solución factorial 
utilizada para esta estimación proviene de la tabla 
4 (modelo 3 y 4), en la que se presenta también 
el α ordinal. Los coeficientes estimados en estas 
soluciones factoriales son prácticamente iguales, lo 
que puede formalmente representarse por el índice 
de atenuación propuesto por Gadermann, Guhn y 
Zumbo (2012). El porcentaje de atenuación debido 
al factor del método ocurrió entre ±1 % y ±0 %, lo 
cual indica que no existe algún efecto sustancial 
sobre la confiabilidad.

Discusión

El objetivo del presente trabajo fue determinar 
la presencia del efecto del método en la  estructura 
factorial del Inventario de Depresión Estado-Rasgo, 
no encontrándose evidencia de ello en la  sección 
tanto de estado como de rasgo. Inicialmente, se 
probó un modelo bidimensional conforme a los 
planteamientos de los autores del instrumento, 
quienes enfatizaron dos factores de contenido, 
eutimia y distimia. En el presente estudio, esta 
estructura se respaldó por los resultados corres-
pondientes al primer modelo planteado, el cual se 
ajusta adecuadamente cuando se consideran los 
dos factores eutimia y distimia correlacionados, 

conformados por ítems invertidos y en positivo, 
respectivamente. Por tanto, esta estructura factorial 
resultante corresponde con la estructura teórica 
de la prueba, ya que se agrupan los cinco ítems 
correspondientes a eutimia y los últimos cinco 
que conforman la distimia en un segundo factor, 
en ambas secciones, estado y rasgo.

Como se sustentó inicialmente, quizá dicha dis-
tinción se deba más al método empleado (invertir 
ítems) que a una distinción sustancial de los cons-
tructos, de tal manera que uno de los factores deba 
ser interpretado como el efecto de la manera en 
que están orientados los ítems. Esa fue la hipótesis 
de investigación, y con base en esa posibilidad se 
implementó un segundo modelo en el que, además 
de un factor general que agrupaba todos los ítems 
en un solo factor de depresión, se incluyó un factor 
de método que incorporaba todos los ítems inverti-
dos. Este segundo modelo presentó el mejor ajuste 
entre los tres modelos propuestos, aunque no se 
demostró de modo fehaciente la presencia de un 
factor de método asociado a los ítems invertidos 
de la escala. Este hallazgo se ve avalado por los 
índices de ajuste de los modelos de dos factores 
oblicuos (M1) y el modelo del factor general con 
un factor de método (M2), ya que ambos presen-
taban índices de ajuste adecuados y la diferencia 
entre cfi entre el modelo 2 y 3 fue 0,003.

En los siguientes análisis se observaron resulta-
dos comparativamente diferentes cuando se trabajó 
con las secciones estado y rasgo conjuntamente, 
modelando dos factores de método (uno para cada 
sección). Los resultados indicaron que la influencia 
de los efectos del método fue casi inexistente, lo 
que implica que hay evidencias favorables de la 
solidez de las subescalas eutimia y distimia como 
variables latentes poco afectadas por este tipo de 
sesgo. Dichos hallazgos discrepan con estudios 
previos (Oliver et al., 2012; Tomás, Sancho, Oliver, 
Galiana & Meléndez, 2012; Tomás et al., 2013) que 
indican el efecto del método como un fenómeno 
ubicuo en instrumentos con ítems invertidos y no 
invertidos, y que, en consecuencia, se agrupan en 
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un factor identificado como el factor de método. 
Aunque este fenómeno es un problema potencial 
de los instrumentos de autorreporte, nuestros re-
sultados indican que en el ider su efecto puede ser 
considerado trivial. Es posible que la percepción 
del afecto asociado con la depresión, enmarcado 
en una clara distinción entre la experiencia actual 
(estado) y la permanente (rasgo), contribuya a dis-
minuir el efecto del método. Otros aspectos, como 
las características de la muestra (universitarios) 
y el proceso de administración del instrumento, 
pueden aportar varianza única que contribuya a 
explicar el reducido efecto del método en el ider. 
Alguna evidencia reportada sobre la complejidad 
 cognitiva y el nivel socioeconómico de los par-
ticipantes señala que los patrones de respuesta 
relacionados con el sesgo son influenciados por 
la interacción de las características cognitivas, el 
nivel de instrucción y socioeconómico (Bachman 
& O’Malley, 1984; Baron-Epel, Kaplan, Weinstein 
& Green, 2010). Aunque los presentes hallazgos 
arrojaron que el efecto del sesgo es trivial en la 
muestra de universitarios, no se investigaron otras 
fuentes de sesgo plausibles, como la respuesta 
extrema o aquiescencia, por lo tanto, los resulta-
dos pueden ser de referencia para el tipo de sesgo 
investigado.

En cuanto a las implicancias de los hallazgos, 
queda claro, al menos en esta muestra, que la 
interpretación de los resultados de las secciones 
estado y rasgo puede realizarse válidamente en 
términos de eutimia y distimia, ya que ambos 
factores representan facetas distintas del estado 
de ánimo, desde el punto de vista conceptual y 
empírico. En segundo lugar, el ider parece ser 
un instrumento robusto pues sus puntajes no se 
atenúan seriamente por el efecto del método en la 
muestra de universitarios de una población nor-
mal esencialmente no clínica. Tercero, y como 
corolario de lo anterior, el efecto del método fue 
insustancial para la consistencia interna, la cual 
es alta para los puntajes de eutimia y distimia, ya 
que, al ser cercana a 0,90, el uso de estos puntajes 

puede satisfacer los niveles conservadores que se 
requieren en la práctica clínica diagnóstica (Nun-
nally & Bersntein, 1995).

Entre las limitaciones del presente estudio cabe 
destacar las características de la muestra, la cual 
estuvo conformada solo por estudiantes univer-
sitarios y de cierto rango de edad; por lo tanto, la 
replicación de este estudio en población clínica o 
general no universitaria es una cuestión abierta a 
verificación, considerando que el efecto del método 
puede variar según la muestra o el contenido del 
instrumento (Tomás et al., 2012). Por otro lado, 
y como consecuencia de lo anterior, los efectos 
potenciales de la diferencia de género y el nivel 
de instrucción no fueron incluidos en los análisis, 
y se requiere tomarlos en cuenta como posibles 
variables moderadoras. Este estudio concluye que 
el ider es poco afectado por la presencia de ítems 
en sentido opuesto al estado de ánimo depresivo 
(eutimia), tanto en su validez interna como en 
las estimaciones de consistencia interna, y, por 
lo tanto, la variabilidad de las respuestas se debe 
esencialmente a los constructos subyacentes y 
medidos por el ider.
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