
Diseño y Validación de una Escala que mide Situaciones Vinculadas con
Estrés (ESVE-10)

Design and Validation of a Scale Measuring Stress-Related Situations
(SSRS-10)

Se condujo un estudio transversal que contó con la participación de 314 estudiantes de una
universidad que se localiza en Zapopan (Jalisco), México, quienes respondieron a una escala
que mide Situaciones Vinculadas con Estrés (personalidad). El análisis factorial exploratorio

arrojó una estructura de un solo factor conformado por nueve preguntas (a = .85). Por su parte, el 
análisis factorial confirmatorio corroboró que los principales índices de ajuste fueron aceptables 

(x2 [27, n = 314] = 62.51; p < .01; GFI = .98, AGFI = .97, NFI = .97, RFI = .95; RMS SR = .06).
Se discuten las ventajas de la escala para medir la variable personalidad junto con otras de un
modelo psicológico, considerando la necesidad de realizar estudios relacionados con la
prevención de enfermedades en el ámbito de la salud.

Palabras clave: Personalidad, Análisis Factorial Exploratorio, Análisis Factorial Confirmatorio,
Prevención, Salud.

A cross-sectional study with a sample of 314 students from a university that is located in
Zapopan (Jalisco), Mexico, whom answered to a scale measuring Stress-Related Situations

(personality). The exploratory factor analysis yielded a structure of one factor (a = .85). Also,

the confirmatory factor analysis showed that the main goodness of fit were acceptable (x2 [27, n
= 314] = 62.51; p < .01; GFI = .98, AGFI = .97, NFI = .97, RFI = .95; RMS SR = .06).  We
discuss the advantages of the scale for measuring the variable personality together with others
from a psychological model, considering the necessity to conduct studies related to disease
prevention in the health field.

Keywords: Personality, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Prevention,
Health.

Las en fer me da des cró ni cas trans mi si bles (ECT) y
no-trans mi si bles (ECNT) han do mi na do el pa no ra ma epi de -
mio ló gi co en los úl ti mos 20 años en Mé xi co. En las pri me ras 
des ta ca la in fec ción por el VIH (Cen tro Na cio nal del SIDA,
2014); en las se gun das las car dio vas cu la res, la dia be tes, los
tu mo res ma lig nos y las pul mo na res, las cua les han ocu pa do
cua tro de los 10 pri me ros lu ga res como cau sa de mor ta li dad
ge ne ral en el país en las úl ti mas tres dé ca das (Se cre ta ría de
Sa lud, 2012). Son en fer me da des para las cua les se han iden -
ti fi ca do di fe ren tes fac to res de ries go, ta les como ini ciar la

vida se xual ac ti va a tem pra na edad y no usar pre ser va ti vo
con sis ten te y efi cien te men te (Ro bles, Ro drí guez, Frías &
Mo re no, 2014), la obe si dad y el so bre pe so, la poca ac ti vi dad 
fí si ca, el bajo con su mo de fru tas y ve ge ta les, así como al
con su mo ex ce si vo de al cohol y ta ba co, prin ci pal men te (Bar -
que ra, Cam pos-No na to, Ro jas, & Ri ve ra, 2010; Rey no so &
Bo jór quez, 2014). 

Pues to que esos u otros fac to res de ries go más em pie zan 
a ope rar en los pri me ros es ta dios del de sa rro llo de las per -
so nas (Ken nedy, Slo man, Dou glass, & Saw yer, 2007), su
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iden ti fi ca ción y even tual mo di fi ca ción debe ha cer se jus to
en di chos es ta dios, a tra vés de pro gra mas in ten si vos de
pro mo ción de la sa lud y pre ven ción de las en fer me da des
(Gi ral do, Toro, Ma cías, Va len cia & Pa la cio, 2010; Már -
quez-Cal de rón, Vi lle gas-Por te ro, Go sal bes, & Mar tí -
nez-Pe ci no, 2014). Más im por tan te aún, es que des de una
pers pec ti va es tric ta men te psi co ló gi ca es pre ci so te ner cla -
ro qué va ria bles fa ci li tan o im pi den la prác ti ca de aque llas
u otras con duc tas de ries go para la sa lud y, por con si guien -
te, en qué for ma afec tan la con di ción de sa lud de las per so -
nas en el con ti nuo de la vida. 

Una de esas va ria bles es la de per so na li dad. Su in fluen -
cia ya ha sido con si de ra da ex plí ci ta men te en el con tex to de
la pre ven ción pri ma ria, en es tu dios so bre el pa pel de la toma
de de ci sio nes (Ozan ne & Esser man, 2010), la ten den cia al
ries go (Agardh, Can tor-Graae, & Öster gren, 2012), la im -
pul si vi dad-no im pul si vi dad (Dir, Cos kun pi nar, & Cyders,
2014; Stautz & Coo per, 2013) y la ex tro ver sión (La cun za,
Ca ba lle ro, Sa la zar, Sal, Ale, Fil guei ra et al., 2015). Un tan to
cuan to más re cien te men te se ha ve ni do dan do un fuer te im -
pul so a pro pues tas como la de los cin co fac to res (Ke ller &
Sie grist, 2015; Meda, Mo re no-Ji mé nez, Gar cía, Pa lo me ra,
& Ma ris cal, 2015) y la lla ma da per so na li dad si tua cio nal
(Arau jo, 2014).

Es im por tan te desta car que esos u otros tra ba jos más di -
fie ren sus tan cial men te del mar co teó ri co del que par ten los
au to res y, por tan to, en cómo se ca rac te ri za con cep tual men te 
al fe nó me no de per so na li dad (Fer gu son, 2013). Es de cir, en
al gu nos ca sos se pone én fa sis en el es tu dio de las di fe ren cias 
in di vi dua les con base en la no ción de ras gos; en otros en la
iden ti fi ca ción de con sis ten cias de fi ni das como for mas par ti -
cu la res o ge ne ra les de con duc ta que son com par ti das por
otras per so nas; fi nal men te, en la iden ti fi ca ción de un per fil
fun cio nal tí pi co que hace di fe ren te a una per so na de otras
(Ri bes, 2009). Para los fi nes que se per si guen en este tra ba -
jo, esta úl ti ma ca rac te ri za ción del fe nó me no de per so na li dad 
im pli ca que con la de fi ni ción del con cep to se ten dría que ha -
cer re fe ren cia a la per so na com por tán do se in di vi dual men te,
para lo cual se re quie re iden ti fi car cómo es que cada per so na 
in te rac túa en una o más si tua cio nes se gún lo haya he cho en
el pa sa do en si tua cio nes fun cio nal men te si mi la res: con base
en un per fil fun cio nal pro pio, que es di fe ren te del per fil fun -
cio nal de otra per so na. 

En el mar co de la teo ría de la per so na li dad (Ri bes &
Sán chez, 1990), ori gi nal men te los au to res pro pu sie ron 12
si tua cio nes con tin gen cia les, seis vin cu la das con es trés y
seis con com pe ten cias. La ma yo ría de los tra ba jos de in ves -
ti ga ción ex pe ri men tal rea li za dos con di cha teo ría se han
cen tra do en el es tu dio de tres si tua cio nes: la ten den cia al
ries go (Do val, Vi la drich, & Riba, 1998, 1999; Ri bes, Con -
tre ras, Mar tí nez, Do val, & Vi la drich, 2005; Ri bes & Sán -
chez, 1992), la to le ran cia a la am bi güe dad (Do val, 1991) y
la per sis ten cia del lo gro (Ri bes & Con tre ras, 2007). Asi -
mis mo, años atrás se ela bo ró un ins tru men to pre li mi nar en
su mo da li dad de pa pel y lá piz para la me di ción de seis si -
tua cio nes vin cu la das con com pe ten cias (lo gro, fle xi bi li dad 

al cam bio, ten den cia a la trans gre sión, cu rio si dad, de pen -
den cia de se ña les y res pon si bi dad a nue vas con ti gen cias),
con for ma do por 90 pre gun tas que con te nían nue ve op cio -
nes de res pues ta (Ro drí guez & Her nán dez, 2002). Años
des pués y en la mis ma lí nea se di se ñó y va li dó una es ca la de 
pa pel y lá piz que se cen tró en la me di ción de si tua cio nes
vin cu la das con es trés en per so nas que vi vían con la se ro po -
si ti vi dad al VIH, que in cluían a la toma de de ci sio nes, la to -
le ran cia a la am bi güe dad y la to le ran cia a la frus tra ción
(Piña, Va len cia, Mun ga ray, & Co rra les, 2006); ésta fue
pos te rior men te adap ta da en mu je res diag nos ti ca das con
cán cer de mama del Perú (Piña, Me jía, Mén dez, & La bo rín, 
2014). 

Es im por tan te aña dir que, aun cuan do coin ci di mos en la 
per ti nen cia y uti li dad de la teo ría de la per so na li dad (Ri bes
& Sán chez, 1990), con si de ra mos que al día de hoy se ado -
le ce de la iden ti fi ca ción y me di ción de otras si tua cio nes
que son me du la res para la ma ni fes ta ción prác ti ca de di fe -
ren tes con duc tas re la cio na das con el cui da do y man te ni -
mien to de la sa lud, en par ti cu lar las si tua cio nes vin cu la das
con es trés. En ra zón de esto úl ti mo y te nien do en cuen ta al -
gu nos cri te rios que se han pro pues to para el di se ño y va li -
da ción de ins tru men tos (i.e., Alar cón & Mu ñoz, 2008; Vi -
la drich & Do val, 2005), para la es ca la que aquí se pre sen ta
se pro ce dió a: 

1. Se lec cio nar las si tua cio nes vin cu la das con es trés que 
sir vie ran para los pro pó si tos de iden ti fi car ca rac te -
rís ti cas de las in te rac cio nes que im pli ca ran tan to a la
im pre dic ti bi li dad (no hay una re la ción fun cio nal cla -
ra y pre vi si ble en tre con se cuen cias-con duc ta) como
a la in cer ti dum bre (las con se cuen cias son in de pen -
dien tes de la con duc ta). De di chas si tua cio nes se
con si de ra ron tres, a sa ber, la toma de de ci sio nes, la
to le ran cia a la frus tra ción y la ten den cia al ries go
(Ta bla 1).

2. De li mi tar las si tua cio nes, de ma ne ra tal que cada una
con tri bu ye ra al to tal de la es ca la de ma ne ra in de pen -
dien te, para lo cual se de fi nie ron en tre tres y seis pre -
gun tas por si tua ción. Se ela bo ró un lis ta do de si tua cio -
nes na tu ra les en las que se sue len in vo lu crar los ado -
les cen tes, siem pre y cuan do cada una per mi tie ra iden -
ti fi car su re la ción con la prác ti ca de con duc tas para el
cui da do y man te ni mien to de la sa lud. Para las tres si -
tua cio nes se se lec cio na ron 18 pre gun tas mis mas que,
des pués de un pro ce so de re vi sión y de pu ra ción, se re -
du je ron a 10. Este pro ce so de de pu ra ción se jus ti fi có
en el he cho de que era nues tra in ten ción ela bo rar una
es ca la bre ve que cu brie ra un mí ni mo de tres y even -
tual men te un má xi mo de cin co pre gun tas para cada
una de las si tua cio nes, evi tan do con ello un ses go en la 
pro por ción de pre gun tas.

Par tien do de es tas con si de ra cio nes, el pre sen te es tu dio
se lle vó al cabo con el ob je ti vo de so me ter a las prue bas de
va li da ción la Esca la de Si tua cio nes Vin cu la das al Estrés
(ESVE-10).
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MÉTODO

Par ti ci pan tes

Se ad mi nis tró la es ca la a una mues tra re pre sen ta ti va de
314 es tu dian tes de una uni ver si dad pri va da que se lo ca li za
en el mu ni ci pio de Za po pan, en el es ta do de Ja lis co, Mé xi co, 
quie nes se en con tra ban par ti ci pan do en un es tu dio más am -
plio so bre con duc tas se xua les de pre ven ción y ries go. La se -
lec ción de los es tu dian tes se rea li zó con base en un mues treo
pro ba bi lís ti co es tra ti fi ca do. La edad pro me dio fue de 20.1
años (DT = 1.9), de los cua les 136 eran hom bres y 178 mu je -
res; al mo men to de rea li za do el es tu dio to dos se man te nían
sol te ros y ha bían cur sa do en pro me dio 2.2 años de es tu dio
(DT = 1.6 años).   

Pro ce di mien to

Lue go de la re vi sión y acep ta ción del pro to co lo de in ves ti -
ga ción por par te del Co mi té de Inves ti ga ción de la ins ti tu ción y 
de las au to ri da des aca dé mi co-ad mi nis tra ti vas, se pro ce dió a
se lec cio nar a los par ti ci pan tes, te nien do en cuen ta la ca rre ra
que se en con tra ban cur san do y los tur nos —ma tu ti no y ves per -
ti no. En un pri mer mo men to a los par ti ci pan tes se les pi dió que
le ye ran y fir ma ran el con sen ti mien to in for ma do, en el que se
de ta lla ban los ob je ti vos que se per se guían en el es tu dio y los
com pro mi sos de los in ves ti ga do res de pro te ger el ano ni ma to y
el uso de los da tos con fi nes de in ves ti ga ción; en se gui da, una
de las au to ras les brin dó las ins truc cio nes so bre cómo te nían
que res pon der; fi nal men te, se les hizo en tre ga per so na li za da de 
la es ca la y se pro ce dió a cum pli men tar la.
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Fac to res in clui dos en la es ca la (ESVE-10).



Instru men to

La Esca la de Si tua cio nes Vin cu la das al Estrés (ESVE-10)
cons ta de 10 pre gun tas, de sa gre ga das en tres si tua cio nes vin -
cu la das con es trés: toma de de ci sio nes (tres pre gun tas), to le -
ran cia a la frus tra ción (tres pre gun tas) y ten den cia al ries go
(cua tro pre gun tas), cada una de las cua les fue de fi ni da en una
es ca la de 10 pun tos, que iba de 1 (es una si tua ción nada pro ba -
ble) a 10 (es una si tua ción bas tan te pro ba ble); a me nor pun tua -
ción, me nor la pro ba bi li dad de que apa rez can reac cio nes tí pi -
cas de es trés y de que se prac ti quen con duc tas de ries go para la
sa lud; en sen ti do con tra rio, a ma yor pun tua ción, es ma yor la
pro ba bi li dad de que apa rez can reac cio nes típicas de estrés y
que se facilite la práctica de conductas de riesgo para la salud.

Aná li sis de da tos

La es truc tu ra di men sio nal de la es ca la se de ter mi nó por
aná li sis fac to rial ex plo ra to rio (AFE) y con fir ma to rio (AFC).
Para el AFE, se em pleó el mé to do de mí ni mos Cua dra dos no
Pon de ra dos (ULS) con ro ta ción no or to go nal (Obli min di rec -
to); ade más, se con si de ra ron car gas ma yo res a .40 para re te ner
las pre gun tas. Se con si de ró que un fac tor po see por la va li dez
in ter na cuan do la me dia de la va rian za ex traí da (me dia de las
car gas fac to ria les al cua dra do des de la ma triz es truc tu ral) es
ma yor o igual que .50 (AVE > .50) y po see va li dez dis cri mi na ti -
va cuan do la me dia de la va rian za ex traí da es me nor que la va -
rian za com par ti da con otro fac tor (AVE > r2 = cua dra do de la
co rre la ción en tre los dos fac to res). Para el AFC, se uti li zó el
mé to do Mí ni mos Cua dra dos Li bres de Esca la (Sca le Free
Least Squa res [FSLS]), que pue de ser uti li za do con va ria bles
or di na les y no re quie re el su pues to de nor ma li dad mul ti va ria -
da. Los erro res es tán dar de los pa rá me tros y el con tras te de su
significación se realizó por el método de Muestreo Repetitivo
de Per cen tiles Corregidos de Sesgo (Farrell & Rudd, 2009).

Se con tem pla ron sie te ín di ces de ajus te: ra zón de ve ro si mi -
li tud de chi-cua dra do (x2) y chi-cua dra da re la ti va (x2/gl); re si -
duo es tan da ri za do cua drá ti co me dio (RMS SR); ín di ce de bon -
dad de ajus te (GFI) de Jöres kog y Sörbom y su mo da li dad co -
rre gi da (AGFI); ín di ce nor ma do de ajus te (NFI) e ín di ce de
ajus te re la ti vo (RFI) por el coe fi cien te p2 de Bo llen. Se es ti pu -

la ron como va lo res de buen ajus te: p de x2 > .05, x2/gl £ 2; RMS 

SR £ .06; GFI, NFI y RFI > .95, AGFI > .90 (Byrne, 2001; Kli -
ne, 2010; Mo ral de la Ru bia, 2006). Se es ti mó la par si mo nia del
mo de lo por el ín di ce (PR) de Ja mes, Mu laik y Brett. Se in ter pre -
ta ron los va lo res de PR  > .75 como par si mo nia alta, > .50 me dia,  
> .25 baja y < .25 muy baja. Se cal cu la ron los ín di ces par si mo -
nio sos para NFI en re la ción al mo de lo in de pen dien te (PNFI) y
GFI (en re la ción con el mo de lo nulo (PGFI). Va lo res de PNFI >
.80 y PGFI > .60 se in ter pre ta ron bue nos y va lo res de PNFI > .60 
y PGFI > .50 acep ta bles (Mu laik, Ja mes, van Alsti ne, Ben nett,
Lind, & Stil well, 1989). Se con si de ró que la bon dad de ajus te
en tre dos mo de los es equi va len te si el co cien te en tre la di fe ren -
cia de los es ta dís ti cos chi y la di fe ren cia de los gra dos de li ber tad 

de los mo de los es me nor o igual que 2 (Dx2/Dgl £ 2) y la di fe ren -

cia en los ín di ces GFI, NFI y RFI es me no res o igua les que .01

(Byrne, 2001). La con sis ten cia in ter na de los com po nen tes se es -

ti mó por el coe fi cien te alfa de Cron bach (a); se con si de ra ron va -
lo res al tos aqué llos > .70, ade cua dos > .60 y ba jos < .60 (Cron -
bach & Sha vel son, 2004).

RESULTADOS

Estruc tu ra de la Esca la de Si tua cio nes Vin cu la das al Estrés
por AFE

En la mues tra de es tu dian tes uni ver si ta rios (N = 314), por el 
cri te rio de Kai ser (auto-va lo res ini cia les ma yo res a 1), el nú -
me ro de com po nen tes fue de dos, ex pli cán do se el 43.06% de la
va rian za to tal. Tras apli car una ro ta ción obli cua a la ma triz de
com po nen tes, se ob tu vo un pri mer fac tor de sie te in di ca do res
(pre gun tas: 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10) que co rres pon dió a las pre gun -
tas de toma de de ci sio nes y ten den cia al ries go. La con sis ten cia

in ter na de los sie te in di ca do res fue alta (a = .84) y la me dia de
la va rian za ex traí da fue .43. El se gun do com po nen te que dó
con for ma do por las tres pre gun tas que co rres pon die ron a los
in di ca do res de to le ran cia a la frus tra ción (pre gun tas: 4, 5 y 6).

La con sis ten cia in ter na fue ade cua da (a = .65) y la me dia de la
va rian za ex traí da fue .38. To das las pre gun tas tu vie ron sa tu ra -
cio nes ma yo res que .49 (Ta bla 2). La co rre la ción en tre am bos
com po nen tes fue sig ni fi ca ti va, mo de ra da y di rec ta (r = .47; p <
.01). En am bos fac to res la me dia de la va rian za ex traí da fue
ma yor a la va rian za com par ti da (AVEF1 y AVEF2 > r2 = .22).

Con si de ran do que en la so lu ción an te rior el pri mer auto-va -
lor fue cin co ve ces más alto que el se gun do, ade más que el nú -
me ro de auto-va lo res por en ci ma del pun to de pér di da de la
pen dien te de la cur va de se di men ta ción fue uno (cri te rio de
Cat tell), se optó por ex traer una so lu ción uni di men sio nal. Al
ex traer la es truc tu ra uni di men sio nal, la pre gun ta 5 ob tu vo sa tu -
ra cio nes me no res que .40, ex pli cán do se el 35.98% de la va -
rian za to tal. Al eli mi nar esa pre gun ta 5 y rea li zar de nue vo la
ex trac ción de fac to res por el mis mo mé to do en las res tan tes
nue ve pre gun tas, se in cre men tó la va rian za ex pli ca da de
35.98% a 38.95%. Los pe sos fac to ria les fue ron ma yo res a .40,
va ria ron de .50 a .70, con una me dia de .62. La con sis ten cia in -

ter na de las nue ve pre gun tas fue alta (a = .85).

Estruc tu ra de la Esca la de Si tua cio nes Vin cu la das al Estrés
por AFE

Se con tras ta ron tres mo de los, el mo de lo de tres fac to res
ori gi na les con 10 pre gun tas (ESVE-10-3F), de dos fac to res 
con 10 pre gun tas (ESVE-10-2F) y de un fac tor con nue ve
pre gun tas —ex clu yen do la nú me ro 5 (ESVE-9-1F). El mo -
de lo ori gi nal de tres fac to res pre sen tó buen ajus te por los
ín di ces x2/gl, GFI, AGFI, NFI, RFI y RMS SR y una par si -
mo nia me dia-alta por el ín di ce de Ja mes, Mu laik y Brett.
Sus ín di ces par si mo nio sos PGFI y PNFI fue ron acep ta bles
y to dos sus pa rá me tros sig ni fi ca ti vos. No obs tan te, la car ga 
fac to rial para la pre gun ta 5 fue me nor que .50 y las co rre la -
cio nes del fac tor ten den cia al ries go fue ron muy al tas tan to
con toma de de ci sio nes (r = .86, p < .001) como con to le -
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Ta bla 2.
Ma triz de con fi gu ra cio nes.



ran cia a la frus tra ción (r = .71, p < .001). El fac tor toma de
de ci sio nes tuvo va li dez in ter na (AVE = .52 > .50) y dis cri -
mi na ti va con el fac tor to le ran cia a la frus tra ción (AVE = .52 
> r2 = .34), pero no con el fac tor ten den cia al ries go (AVE =
.52 < r2 = .74) (Fi gu ra 1). Los otros dos fac to res no tu vie ron 
va li dez in ter na (AVEF2 = .38 para to le ran cia a la frus tra ción 
y AVEF3 =.43 para ten den cia al ries go) ni dis cri mi na ti va
(AVEF2 y AVEF3 < r2 = .50).

Los mo de los de dos fac to res co rre la cio na dos y de un fac tor
pre sen ta ron buen ajus te por los ín di ces GFI, AGFI, NFI, RFI y
RMS SR, acep ta ble por x2/gl, una par si mo nia alta y sus ín di ces
par si mo nio sos PGFI y PNFI fue ron acep ta bles (Ta bla 3). En el
mo de lo bi di men sio nal, to dos los pa rá me tros fue ron sig ni fi ca ti -

vos y la co rre la ción en tre los fac to res ten den cia al ries go y
toma de de ci sio nes con to le ran cia a la frus tra ción fue alta y di -
rec ta (r = .67, p < .001); no obs tan te, la car ga fac to rial para la
pre gun ta 5 fue me nor que .50 (Fi gu ra 2). 

Los fac to res toma de de ci sio nes y ten den cia al ries go
tu vie ron una va li dez algo dé bil (AVE = .43 < .50), pero el
pri me ro mos tró va li dez dis cri mi na ti va con el fac tor to le -
ran cia a la frus tra ción (AVE = .43 > r2 = .42). El fac tor to le -
ran cia a la frus tra ción no tuvo va li dez in ter na (AVE = .17 <
.50) ni dis cri mi na ti va con los fac to res toma de de ci sio nes y
ten den cia al ries go (AVE = .17 > r2 = .42). En el mo de lo de
un fac tor to dos los pa rá me tros fue ron sig ni fi ca ti vos y las
car gas fac to ria les fue ron ma yo res o igua les que .50. La me -
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dia de la va rian za ex traí da fue .39 (Fi gu ra 3). Al com pa rar
este mo de los con los dos pre vios, el co cien te en tre la di fe -
ren cia de los es ta dís ti cos chi y la di fe ren cia de los gra dos

de li ber tad de los mo de los fue me nor que 2 (Dx2/Dgl = .166

con el mo de lo de tres fac to res y 1.31 con el mo de lo de dos
fac to res) y la di fe ren cia en los ín di ces GFI, NFI y RFI fue -
ron me no res o igua les que .01.
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Ta bla 3.
Índi ces de ajus te del Aná li sis Fac to rial Con fir ma to rio (AFC). .



DISCUSIÓN

En la más re cien te Encues ta Na cio nal de Sa lud y Nu tri ción
que se rea li zó en 2012 en Mé xi co, de un uni ver so de 21 519
ado les cen tes con eda des en tre los 10 y 19 años se en con tró que
23% te nía ex pe rien cia se xual, por cen ta je del cual 19.4% se ña -
ló que no ha bía usa do pre ser va ti vo en su pri me ra re la ción con
pe ne tra ción y 21.2% en la úl ti ma; asi mis mo, .7% ha bía sido

diag nos ti ca do con dia be tes y 1.8% con hi per ten sión; fi nal men -
te, 15.8% re por tó el con su mo de ta ba co y 25% de al cohol (Gu -
tié rrez, Ri ve ra-Dom mar co, Sha mah-Levy, Vi llal pan do-Her -
nán dez, Fran co, Cue vas-Nasu et al., 2013).  
La importancia de este conjunto de datos radica en que, siendo
el de la adolescencia un periodo de transición en el que
empieza a adquirir forma el fenómeno de personalidad
(McAdams & Olson, 2010; Ribes, 2009), desde un punto de
vista psicológico el estudio de este fenómeno se torna clave
cuando se pretende predecir cómo es que la manera única, sin -
gu lar e idiosincrática en que cada per sona se comporta en lo in -
di vid ual, hará menos o más prob a ble la práctica de diferentes
conductas relacionadas con el cuidado, mantenimiento,
pérdida y/o recuperación de la salud. En esta lógica, la teoría de 
la personalidad tiene por objeto describir y predecir cuán prob -
a ble es que una per sona se comportará de determinada manera
en el presente o el fu turo, según lo haya hecho en el pasado en
circunstancias sociales similares (Fuentes, 2011; Peralta, 2013; 
Ribes & Sánchez, 1990). Por tanto, la de personalidad es una
vari able fun da men tal en la fenomenología de lo psicológico y
recientemente se ha destacado su papel definitorio sobre los
distintos momentos por los que cursan la salud y la enfermedad 
(Fer gu son, 2013). 
Empero, no nos referimos a la de personalidad en el sentido de
un fac tor o vari able que se analiza independiente y/o mar ginal
con relación a determinadas conductas de prevención o riesgo.
En sentido opuesto, nos referimos a una vari able que
necesariamente tiene que considerar un conjunto de
situaciones funcionalmente diversas que permitan identificar y
predecir cómo es que de dichas situaciones se van
conformando perfiles funcionales típicos que hacen a una per -
sona diferente de otras. Con base en este razonamiento y
teniendo en cuenta la teoría de la personalidad (Ribes &
Sánchez, 1990), en este trabajo nos dimos a la tarea de probar
las propiedades psicométricas de una escala breve que mide
situaciones vinculadas con estrés (ESVE-10). 
Los primeros análisis evidenciaron que la pregunta 5 presentó
problemas de definición fac to rial en los tres modelos (de tres
factores y dos factores correlacionados y de un fac tor) con pe -
sos factoriales menores que .50. El modelo de tres factores y
dos factores presentaron problemas de discriminación y el fac -
tor de tolerancia a la frustración tuvo una consistencia interna
cuestionable; si se eliminaba la pregunta 5, quedaría con un
número de indicadores insuficiente. En el modelo de dos
factores, el fac tor toma de decisiones con tolerancia a la
frustración presentó una consistencia interna cuestionable y, de 
eliminase la pregunta 5, quedaría igualmente con un número de 
indicadores insuficiente, además de no poseer validez tanto
interna como discriminativa. Considerando que el ajuste en tre
los tres modelos es equivalente, el modelo de un fac tor mostró
una consistencia interna alta, además de que los auto-valores
de la matriz de correlaciones y el criterio de Cattell indicaron
unidimensionalidad; por tanto y de acuerdo con los resultados,
se sugiere el uso de la Escala de Situaciones Vinculadas al
Estrés como una medida unidimensional del constructo. Este
modelo unidimensional con nueve indicadores elimina el
problema de consistencia interna del fac tor tolerancia a la
frustración en el modelo bidimensional, así como el problema
de discriminación en tre los modelos de dos y tres factores.
En razón de lo an tes dicho, la ESVE-9 nos parece que puede
constituirse en una herramienta valiosa para la medición de la
personalidad y su relación con el fenómeno de la salud, en par -
tic u lar en el contexto de la que se conoce tradicionalmente como
prevención primaria (Kaplan, 2000). Por ello, si aspiramos a
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Fi gu ra 2. Mo de lo es tan da ri za do de 10 pre gun tas y dos fac to res
co rre la cio na dos (ESVE-10-2F) es ti ma do por FSLS.

Fi gu ra 3. Mo de lo es tan da ri za do uni di men sio nal de nue ve pre -
gun tas (ESVE-9-1F) es ti ma do por FSLS.



que, desde un punto de vista psicológico contemos con mejores
y más completos elementos que nos permitan participar
decididamente en la promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades, como parte de esfuerzos de colaboración
interdisciplinarios (D’Amour, Ferrada-Videla, San Martín, &
Beaulieu, 2005), es condición sine qua non un análisis
pormenorizado de las vari ables psicológicas que son pertinentes
al cuidado y mantenimiento de la salud, donde justo destacan la
de personalidad y las an tes mencionadas. Ello facilitará el que
los modelos teóricos y las vari ables que lo conforman sean
susceptibles de evaluarse rigurosamente una vez que se pretende 
instrumentar un programa de intervención en el contexto de la
prevención primaria (Noar & Mehrotra, 2008).  
No obstante los resultados que arrojó el presente estudio, es
necesario reconocer tres limitaciones. En primer lugar, el
tamaño de la muestra, que se circunscribió a un tercio del to tal de 
estudiantes activos de la universidad en la que se realizó el
estudio. En segundo lugar, que con el AFC se esperaba la
conformación de una estructura tri di men sion al, atendiendo a las
definiciones y características de las tres situaciones vinculadas
con estrés analizadas: toma de decisiones, tendencia al riesgo y
tolerancia a la frustración; tal y como se comentó an tes, se
conformó una estructura de un sólo fac tor. Tercera, que no fue
posible llevar al cabo un análisis de correlación con otras vari -
ables del modelo psicológico de prevención de enfermedades
(Piña, 2008), tales como  los motivos, las competencias
conductuales y diferentes conductas sexuales de
prevención/riesgo, así como para probar la capacidad de
predicción de la escala sobre algunas de estas conductas.
Para subsanar la primera limitación se está preparando un
estudio de amplio espectro, que incluya una muestra  nacional
de aproximadamente mil 500 estudiantes de cinco entidades
federativas del país, administrando junto con la escala aquí
probada otros instrumentos sobre conductas sexuales de
prevención o riesgo, realización de ejercicio físico, consumo
de alimentos, etcétera, de cara a identificar cómo es que los
factores de la escala influyen sobre las otras vari ables de
proceso del modelo teórico utilizado, i.e., motivos y
competencias conductuales y obtener un perfil funcional de
prevención o riesgo. 
Se trata de identificar a lo largo del tiempo y en tre situaciones
qué tan prob a ble es que una per sona, en determinados
momentos y determinadas circunstancias, practique  conductas 
de prevención o de riesgo, como por ejemplo se ha sugerido
recientemente para los casos de los embarazos (Harville,
Spriggs, & Xie, 2014), los accidentes de tránsito ve hic u lar
(Ferreira, Martínez, & Guisande, 2009), las infecciones de
transmisión sex ual (Bermúdez, Ramiro, Si erra, & Buela-Casal, 
2013), las prácticas alimentarias (Keller & Siegrist, 2015;
Walker, Chris to pher, Wieth, & Bu chanan, 2015) y la di a be tes
(Cortés, López, Reynoso, & Aguilar, 2014). Confiamos en
que, conforme se avance en materia de investigación, se
dispondrá de mejores y más completos elementos para
coadyuvar con las autoridades sanitarias en el diseño y prueba
de programas interdisciplinarios de promoción de la salud y
prevención de enfermedades, sobre todo en los sectores
jóvenes de nuestra población.
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