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RESUMEN. Las habilidades para la vida se consideran necesarias para lograr un desa-

rrollo humano saludable. Su enseñanza se ha extendido de manera global mediante la 

implementación de programas de prevención en entornos escolares. Sin embargo, estos 

programas requieren de instrumentos con adecuadas propiedades psicométricas y de 

fácil uso. El objetivo de este trabajo es aportar evidencia de validez relacionada con la 

estructura interna del Test de Habilidades para la Vida y desarrollar una versión breve 

que pueda ser usada con adolescentes y jóvenes mexicanos escolarizados. Se trata de 

un estudio psicométrico en el que se aplicó el  Test de Habilidades para la Vida a una 

muestra de  897 estudiantes (M
edad

 = 20.70, DE = 3.73), de los cuales 74.7 % fueron mujeres 

(M
edad

 = 20.49; DE = 3.16); y 25.3 % hombres (M
edad

 = 21.33; DE = 5.01). El 2.6 % fueron 

de educación secundaria y media superior, 95.4 % de pregrado y el 2 % estudiantes de 

posgrado. El test original consta de 80 ítems e identifica diez habilidades para la vida. En 

esta investigación, el test original no mostró índices de ajuste aceptables, salvo el GFI (.97) 

y el RMSEA (.073); la versión breve propuesta, de 40 ítems, mostró evidencia de validez 

con base en la estructura interna, en cuanto índices de ajuste obtenidos con análisis facto-

rial confirmatorio, análisis de invarianza y coeficientes de confiabilidad. Se concluye que 

la versión breve es adecuada para su uso en adolescentes y jóvenes mexicanos.

Palabras clave: Habilidades para la Vida, versión breve / adolescentes / jóvenes / 
propiedades psicométricas
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BRIEF VERSION OF THE LIFE SKILLS TEST IN MEXICAN 
ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS IN SCHOOL

ABSTRACT. Life skills are considered necessary to achieve healthy human develop-

ment and their teaching has spread globally through the implementation of prevention 

programs in school environments. However, these programs require easy to use instru-

ments with adequate psychometric properties. This study aims to provide validity 

evidence based on the internal structure for the Life Skills Test, and to design a short 

version to assess life skills in Mexican adolescents and young people in school. In this 

psychometric study the Life Skills Test was administered to 897 students (Mage = 20.70, 

SD = 3.73); 74.7 % were women (M age = 20.49, SD = 3.16), 25.3 % men (M age = 21.33; SD = 

5.01). 2.6 % were secondary and upper secondary education, 95.4 % undergraduate and 

2% postgraduate students. The original test consists of 80 items and identifies ten life 

skills. In this research, the original test did not show acceptable fit indices, except for the 

GFI (.97) and the RMSEA (.073); the proposed brief version, with 40 items, showed validity 

evidence based on the internal structure, in terms of fit indices obtained with confirma-

tory factor analysis, invariance analysis and reliability coefficients. Therefore, the brief 

version is appropriate for use in Mexican adolescents and young people.

Keywords: Life Skills, brief version / adolescents / young people / psychometric 
properties
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INTRODUCCIÓN

Las habilidades para la vida son definidas como destrezas necesarias para un compor-

tamiento adaptativo y positivo que permite a los individuos afrontar eficazmente las 

demandas y desafíos de la vida cotidiana (World Health Organization [WHO], 1994, 2020). 

El término surge como parte de una iniciativa para promover la salud y el bienestar en 

niños, adolescentes y jóvenes por medio de un enfoque de educación conductual cono-

cido como Educación en Habilidades para la Vida (WHO, 1994, 2020). Estas habilidades se 

consideran necesarias para lograr un desarrollo humano saludable y su enseñanza se 

ha extendido de manera global. De acuerdo con lo propuesto por Mangrulkar et al. (2001), 

su adquisición contribuye a la salud individual y permite desarrollar competencias para 

afrontar distintas demandas del entorno. Si bien la naturaleza y la definición de estas 

habilidades pueden diferir en función de la cultura y el contexto, la Organización Mundial 

de la Salud (en adelante, OMS) (WHO, 1994, 2020) estableció un conjunto básico de diez 

habilidades para la vida (ver Tabla 1).

Tabla 1

Conjunto de diez habilidades básicas propuestas por la OMS (WHO, 1994)

Habilidad Breve descripción

Toma de decisiones 
Capacidad para lidiar con las decisiones de nuestra vida de forma 
constructiva.

Resolución de 
problemas

Capacidad para lidiar con los problemas en nuestra vida de forma 
constructiva evitando dejar sin resolver aquellos problemas que puedan 
ocasionar estrés y esfuerzo físico concurrente.

Pensamiento crítico Capacidad de analizar información y experiencias de una forma objetiva.

Pensamiento creativo
Capacidad de explorar las alternativas disponibles y las diversas 
consecuencias de nuestras acciones.

Comunicación
Capacidad de expresarnos de manera verbal y no verbal de forma apropiada 
a nuestra cultura y otras situaciones.

Relaciones 
interpersonales

Capacidad de relacionarnos de formas positivas con las personas con las 
que interactuamos.

Conciencia de uno 
mismo

Capacidad para reconocernos a nosotros mismos, nuestro carácter, 
nuestras fortalezas y debilidades, así como nuestros deseos y aversiones.

Empatía
Capacidad de imaginar cómo es la vida de otra persona, incluso en una 
situación con la que quizás no estemos familiarizados.

Manejo del estrés
Capacidad para reconocer las fuentes de estrés en nuestras vidas, 
reconocer cómo nos afecta y actuar de manera que ayude a controlar 
nuestros niveles de estrés.

Manejo de emociones
Capacidad para reconocer emociones en nosotros mismos y en los demás, 
ser consciente de cómo las emociones influyen en el comportamiento y ser 
capaz de responder a ellas de forma adecuada.

Nota. Adaptado de Life skills education for children and adolescents in schools, por World Health Organization, 
1994; y de Life skills education school handbook: Prevention of noncommunicable diseases. Approaches for 
schools, de World Health Organization, 2020.
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Mangrulkar et al. (2001) propusieron una clasificación para estas habilidades 

que comprende tres categorías clave: habilidades sociales (comunicación, relaciones 

interpersonales y empatía), habilidades cognitivas (toma de decisiones, resolución de 

problemas, pensamiento crítico y pensamiento creativo) y habilidades emocionales 

(manejo de emociones, manejo del estrés y conciencia de uno mismo). De acuerdo con 

los autores, estas categorías representan el núcleo del desarrollo humano.

Los fundamentos teóricos del enfoque de habilidades se sustentan en teorías del 

desarrollo infantil y adolescente (Eccles, 1999; Hansen et al., 1998; Piaget, 1972/2016), 

teorías sobre la influencia de actitudes y creencias en la conducta (Ajzen & Fishbein, 2005) 

y teorías del aprendizaje social (Bandura, 1977). Desde estas teorías se han explicado 

algunos mecanismos que influyen en la adopción y modificación de diversos comporta-

mientos. La formación de conductas y hábitos relacionados a la salud tiene su inicio durante 

la adolescencia. Sin embargo, es también en este periodo cuando prevalecen los compor-

tamientos de riesgo para la salud (González-Bautista et al., 2019; Telzer et al., 2022).

La carencia de habilidades psicosociales contribuye a la presencia de este tipo de 

comportamientos de riesgo (Botvin & Griffin, 2005; WHO, 1994, 2020; Santana-Campas 

et al., 2018; Santana-Campas et al., 2020). En este sentido, la prevención de conductas 

como el consumo y abuso de alcohol, tabaco y drogas, así como la promoción de hábitos 

saludables relacionados con la nutrición, la higiene y la actividad física, forman parte de 

los propósitos centrales del enfoque de habilidades para la vida (WHO, 1994, 2020).

Actualmente se cuenta con amplia evidencia de programas en entornos escolares 

que han demostrado ser eficaces para promover la adopción de estilos de vida saluda-

bles (Kauts & Saini, 2022; Nasheeda et al., 2019) y para prevenir el consumo y abuso de 

alcohol, tabaco y drogas en adolescentes y jóvenes en edad escolar de diferentes partes 

del mundo (Botvin & Griffin, 2014; Göçmen et al., 2020; Leiblein et al., 2022).

La mayor parte de la evidencia respecto de la implementación y evaluación de 

programas de habilidades para la vida se concentra en países de América del Norte y 

Europa, mientras que en otras partes del mundo, como es el caso particular de algunos 

países latinoamericanos, la evidencia es limitada (Nasheeda et al., 2019). Con respecto a 

ello, se ha señalado la necesidad de contribuir a la calidad metodológica de las interven-

ciones en países latinoamericanos, principalmente en lo que concierne al diseño de los 

programas (Nasheeda et al., 2019; Pulido et al., 2019; Santana-Campas et al., 2021) y al 

diseño de instrumentos adecuados para medir el constructo de habilidades para la vida 

(Leiblein et al., 2022; van de Sande et al., 2019).

Con el propósito de contribuir a la calidad metodológica para el diseño de futuras inter-

venciones basadas en el enfoque de Educación en Habilidades para la Vida que propone la 

OMS (WHO, 1994), se realizó una búsqueda en la literatura para identificar los instrumentos 

disponibles en el contexto latinoamericano. Se encontraron siete propuestas (ver Tabla 2).
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En términos generales, se puede observar que los índices de consistencia interna 

para las dimensiones de habilidades para la vida que reportan las distintas propuestas, 

se consideran aceptables. No obstante, solo en tres de las propuestas se ha reportado un 

índice de confiabilidad alfa de Cronbach para la escala global (Fernández & Castro, 2019; 

Reyes & González, 2020; Santana-Campas et al., 2018).

Estos estudios proporcionan evidencias de validez relacionadas con la estructura 

interna del Test de Habilidades para la Vida, teniendo como referencia la definición 

propuesta en el enfoque de la OMS (WHO, 1994). Solo en cuatro de las propuestas se 

incorporaron las diez habilidades que establece dicho enfoque (Díaz Posada et al., 2013; 

Fernández & Castro, 2019; Reyes & González, 2020; Santana-Campas et al., 2018). En 

cuanto a la evidencia de la estructura factorial, solo tres estudios reportan haber reali-

zado un análisis factorial exploratorio (AFE). Se observan diferencias en la cantidad de 

factores encontrados que representan las dimensiones del constructo de habilidades 

para la vida. En el estudio de Alfaro et al. (2010) se reportan seis dimensiones; Santana-

Campas et al. (2018) reportaron diez dimensiones; y en el estudio de Fernández y Castro 

(2019) se reportan ocho dimensiones distribuidas en tres subescalas (habilidades 

sociales, cognitivas y emocionales).

En cuanto a los análisis factoriales confirmatorios (AFC), solo se identificaron los 

hallazgos de Santana-Campas et al. (2018), en los que se encontró que el modelo con los 

diez factores (dimensiones de habilidades para la vida) tenía los índices de ajuste de CMIN/

DF = 1.989, GFI = .61 y RMSEA = .06. Por su parte, los índices de ajuste presentados por 

Fernández y Castro (2019) encontraron ocho factores comprendidos en tres subescalas 

denominadas habilidades sociales (CMIN/DF = 1.394, RMSEA = 0.30, CFI = .98), habilidades 

cognitivas (CMIN/DF = 1.613, RMSEA = 0.37, CFI = .92) y habilidades emocionales (CMIN/DF = 

2.505, RMSEA = 0.58, CFI = .95). Los tres modelos se sometieron a prueba para determinar 

el mejor ajuste, bajo el argumento de que en los análisis previos algunos reactivos no se 

agrupaban de acuerdo a la propuesta en la que se basó el estudio de Díaz Posada et al. 

(2013).

La primera versión de un instrumento de habilidades para la vida con base en las 

diez habilidades propuestas por la OMS, fue la escala diseñada por Díaz Posada et al. 

(2013), realizada en Colombia con una muestra de 100 adolescentes y jóvenes. Este 

instrumento fue revisado por expertos, quienes validaron su contenido y se concluyó 

que las puntuaciones obtenidas a través del instrumento presentaba una confiabilidad 

adecuada de acuerdo con el índice estadístico alfa de Cronbach y el índice de homoge-

neidad.

En el caso de México, tres de las propuestas tomaron como base el estudio de Díaz 

Posada et al. (2013). No obstante, el estudio realizado por Santana-Campas et al. (2018) 

es el único que mostró evidencia de la estructura factorial original y que fue adaptado 
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por expertos al contexto y al español de México para su uso con adolescentes y jóvenes 

estudiantes mexicanos. 

La propuesta realizada por Santana-Campas et al. (2018) se basa en la teoría clásica 

de los tests, razón por la cual hay continuidad con sus supuestos (Muñiz, 2010). Pese a 

que se ha encontrado evidencia de un instrumento para evaluar habilidades para la vida 

en el ámbito educativo, con una adecuada estructura interna analizada bajo el Modelo de 

Rasch (Niño-Bautista et al., 2017), la escala diseñada por estos autores no incorpora las 

diez dimensiones de habilidades para la vida; además, incluye otras medidas en relación 

a hábitos saludables.

Con base en los antecedentes presentados, es pertinente continuar analizando la 

evidencia de validez de la estructura interna de las escalas para contar con un instrumento 

que pueda ser utilizado en adolescentes y jóvenes estudiantes en el contexto mexicano. 

Cabe agregar que se han identificado inconsistencias respecto a la estructura interna 

de las diferentes escalas y sus dimensiones, la falta de análisis factoriales explorato-

rios y confirmatorios y, también, que hasta el momento no se ha reportado el análisis del 

funcionamiento diferencial de los ítems por sexo. A su vez, surge el interés de proponer 

una versión que contenga menos reactivos, toda vez que ello puede facilitar su aplicación.

La medición de constructos no observables por medio de escalas debe incorporar 

evidencias de validez que respalden el uso e interpretación que se hará a los puntajes 

obtenidos a través de la escala (Pérez-Gil et al., 2000). Por tanto, el objetivo de este 

estudio instrumental (Ato et al., 2013) es aportar evidencia de validez con base en la 

estructura interna y diseñar una versión breve del Test de Habilidades para la Vida, para 

su uso con adolescentes y jóvenes mexicanos escolarizados.

MÉTODO

Participantes

El total de participantes fue 897 estudiantes mexicanos (M
edad

 = 20.70; DE = 3.73), de los 

cuales 670 (74.7 %) fueron mujeres (M
edad

 = 20.49; DE = 3.16); y 227 (25.3 %) hombres 

(M
edad

 = 21.33; DE = 5.01). Del total de participantes, 2.6 % son estudiantes de secundaria y 

educación media superior, 95.4 % de pregrado y 2 % de posgrado. Se buscó contar con al 

menos 800 participantes, para mantener el criterio de mínimo 10 participantes por cada 

ítem para los AFC (Hair et al., 1999).

La muestra se eligió mediante un muestreo no probabilístico e intencional por conve-

niencia. Se contó con la participación de instituciones educativas de nivel secundario, de 

preparatoria y de educación superior, como parte de un proyecto comunitario para la 

prevención de riesgos psicosociales en adolescentes y jóvenes del municipio de Ciudad 

Guzmán, Jalisco. Los datos fueron recabados por medio de un formulario de Google. Para 
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responder el formulario, los participantes firmaron un documento de consentimiento 

informado en el cual declararon su participación libre y voluntaria, la protección de sus 

datos personales, confidencialidad, retiro voluntario, autonomía y respeto a los derechos 

humanos. Este estudio contó con el aval del Colegio Departamental de Ciencias Sociales 

del Centro Universitario del Sur.

Instrumentos

El Test de Habilidades para la Vida (a partir de aquí, HpV80), fue creado originalmente por 

Díaz Posada et al. (2013) y adaptado por Santana-Campas et al. (2018). El HpV80 (Santana-

Campas et al., 2018) permite medir las diez dimensiones de habilidades para la vida 

(WHO, 1994, 2020) por medio de 80 ítems. Teóricamente, cada habilidad está compuesta 

por cuatro indicadores (cuarenta en total) y cada indicador cuenta con dos ítems (la lista 

de los cuarenta indicadores puede solicitarse al autor de correspondencia). Se utiliza una 

escala de respuesta tipo Likert con cinco opciones: Siempre (5), Casi siempre (4), Algunas 

veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1). Los reactivos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 

27, 29, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 73, 77, 78, 79 y 

80 se puntúan de forma positiva y el resto de forma negativa.

En la adaptación de Santana-Campas et al. (2018), el HpV80 cuenta con diez escalas 

correspondientes a las diez dimensiones de habilidades para la vida: Conocimiento de sí 

mismo, ítems 01 al 08 (α = .72); Empatía, ítems 09 al 16 (α = .63); Comunicación efectiva y 

asertiva, ítems 17 al 24 (α = .48); Relaciones interpersonales, ítems 25 al 32 (α = .54); Toma 

de decisiones, ítems 33 al 40 (α = .59); Solución de problemas y conflictos, ítems 41 al 48 (α 

= .45); Pensamiento creativo, ítems 49 al 56 (α = .73); Pensamiento crítico, ítems 57 al 64 (α 

= .76); Manejo de sentimientos y emociones, ítems 65 al 72 (α = .71); y Manejo de tensiones y 

estrés, ítems 73 al 80 (α = .64). Con un análisis factorial confirmatorio se mostró evidencia 

basada en la estructura interna, con un CMIN/DF = 1.989, GFI = .61 y RMSEA = .06.

Análisis de datos

Para aportar evidencia de validación basada en la estructura interna de los instrumentos 

(American Educational Research Association et al., 2018) y proponer una versión breve 

del HpV80, con una submuestra compuesta por 299 mujeres y 101 hombres (esto es, N 

= 497, del total N = 897) se realizó un AFE para la selección de ítems; con la submuestra 

restante, 371 mujeres y 126 hombres (N = 400) se realizó un AFC para estimar índices de 

ajuste. La asignación de participantes para cada submuestra fue aleatoria y se mantuvo la 

misma proporción de mujeres (74.7 %) y hombres (25.3 %) que en la muestra general. Con 

la misma submuestra del AFC, N = 400, se realizaron análisis de invarianza entre grupos 

de sexo, hombres y mujeres (análisis multigrupo), y se estimaron coeficientes de consis-

tencia interna. Por último, de la muestra total N = 897, se agregan datos descriptivos, con 

base en los resultados de la versión breve del HpV80, para sugerir puntos de corte por 
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baremos. Para analizar los datos se utilizaron los software SPSS Versión 26.0 (IBM, 2019) 

y RStudio 2023.03.0 (RStudio Team, 2023).

Para seleccionar los ítems de la versión breve propuesta, se buscó mantener uno de 

los dos ítems que corresponden a cada uno de los cuatro indicadores de las habilidades 

para la vida, lo que permitió proponer una versión breve del HpV80 con un total de 40 

ítems (de aquí en adelante, HpV40). De esta manera, el HpV40 mantuvo coherencia entre 

el contenido teórico de los constructos y los ítems, a la vez que se evitó la infrarrepresen-

tación de cada habilidad. En este sentido, se realizaron diez AFE, uno por cada grupo de 

ocho ítems que compone cada una de las diez habilidades del HpV80, utilizando el método 

de Mínimos Cuadrados No Ponderados, para extraer una sola dimensión; se seleccionó el 

ítem con mayor carga factorial de cada par correspondientes a cada indicador.

Los AFC se realizaron para el HpV80 y el HpV40. En el caso del primero, se probó un 

modelo de primer orden con diez factores correlacionados que corresponden a las diez 

dimensiones de habilidades para la vida (WHO, 1994, 2020). Para el HpV40, se probó un 

modelo de tercer orden; el primer orden con los mismos diez factores correlacionados, 

el segundo con los tres factores (dominios) correlacionados (habilidades sociales, habil-

idades cognitivas y habilidades emocionales), que en conjunto forman el tercer orden de 

un puntaje global. Para el AFC del HpV80, se utilizó la muestra completa, N = 897, para 

mantener el criterio de tamaño muestral mínimo de N = 10 participantes por cada ítem 

para AFC (Hair et al., 1999).

Ambos análisis se realizaron con modelos congenéricos con el estimador de Mínimos 

Cuadrados No Ponderados, que trabaja con una matriz de correlaciones policóricas, la 

cual es recomendada para escalas tipo Likert (Morata et al., 2015). Se consideró un ajuste 

aceptable si se cumplían los valores de Chi2 sobre grados de libertad (χ2/gl ≤ 5) (Hair et 

al., 1999); la raíz del error cuadrático medio de aproximación (RMSEA ≤ .08) (Browne & 

Cudeck, 1992); el índice de ajuste comparativo (CFI); el índice de Tucker Lewis (TLI) y la 

bondad de ajuste (GFI) (≥ .90) (Hu & Bentler, 1999; Morata et al., 2015).

Se efectuó también el análisis de invarianza multigrupo, considerando el sexo 

(hombres y mujeres), a cuatro niveles: configural, cargas factoriales, interceptos y 

residuales. Los criterios de superación de cada nivel fueron que el χ2/gl se mantuviera 

adecuado (≤ 5), que el CFI no disminuyera en menos de .01 y que el RMSEA no incremen-

tara en más de .01 (Chen, 2007).

Como estimación de la confiabilidad por consistencia interna, se utilizó el coeficiente 

alfa de Cronbach para poder realizar la comparación con estudios previos. Sin embargo, 

dado que no es adecuado para escalas de tipo ordinal con modelos congenéricos, se 

estimaron también los índices de confiabilidad mediante el alfa Ordinal y el omega de 

McDonald. En todos los coeficientes, valores > .7 se consideran adecuados (Nunnally, 

1978; Viladrich et al., 2017).
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Por último, se analizaron los percentiles de puntajes de las distintas escalas para 

proponer puntos de corte para baremos con base en los percentiles 25 y 75. Se propuso 

que valores ≤ al percentil 25 constituyen un nivel bajo; valores > al percentil 25 pero < al 75, 

un nivel medio; y valores ≥ al percentil 75, un nivel alto.

RESULTADOS

En la Tabla 3 se muestran las cargas factoriales de cada ítem y su dimensión de acuerdo 

con cada una de las diez habilidades para la vida que fueron calculadas por medio de los 

diez AFE. Cada par de ítems constituye uno de los cuatro indicadores de cada habilidad. 

Para constituir el HpV40 se seleccionó el ítem de cada par con mayor carga factorial.

Tabla 3

Análisis factoriales exploratorios: cargas factoriales e ítems incluidos para el HpV40

Conocimiento de 
sí mismo Empatía

Comunicación 
efectiva y 
asertiva

Relaciones 
interpersonales

Toma de 
decisiones

Ítem
Carga 

factorial Ítem
Carga 

factorial Ítem
Carga 

factorial Ítem
Carga 

factorial Ítem
Carga 

factorial

1 0.573 9 0.421 17 0.640 25 0.465 33 0.200

2 0.320 10 0.531 18 0.509 26 0.385 34 0.643

3 0.581 11 0.435 19 0.492 27 0.431 35 0.767

4 0.682 12 0.079 20 0.331 28 0.432 36 0.218

5 0.626 13 0.462 21 -0.003 29 0.595 37 0.699

6 0.373 14 0.420 22 0.061 30 0.331 38 0.077

7 0.578 15 0.485 23 0.439 31 0.271 39 0.471

8 0.702 16 0.594 24 0.487 32 -0.148 40 0.294

Solución de 
problemas y 

conflictos
Pensamiento 

creativo
Pensamiento 

crítico

Manejo de 
sentimientos y 

emociones

Manejo de 
tensiones y 

estrés

Ítem
Carga 

factorial Ítem
Carga 

factorial Ítem
Carga 

factorial Ítem
Carga 

factorial Ítem
Carga 

factorial

41 0.094 49 0.403 57 0.524 65 0.370 73 0.216

42 0.374 50 0.281 58 0.248 66 0.365 74 0.305

43 0.514 51 0.529 59 0.654 67 0.279 75 0.394

44 0.492 52 0.679 60 0.568 68 0.606 76 0.279

45 0.090 53 0.593 61 0.466 69 0.612 77 0.286

46 0.027 54 0.625 62 0.330 70 0.703 78 0.620

47 0.354 55 0.698 63 0.565 71 0.372 79 0.804

48 0.583 56 0.442 64 0.438 72 0.662 80 0.663

Nota. Los ítems incluidos aparecen resaltados en negrita. Se seleccionó el ítem de cada par con mayor 
carga factorial.
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En la Tabla 4 se muestran los resultados de los índices de ajuste de los AFC. El 

modelo de primer orden del HpV80, que corresponde a la versión original del instru-

mento (Santana-Campas et al., 2018) no mostró índices de ajuste aceptables, salvo el 

GFI y el RMSEA. El modelo de tercer orden del HpV40 (propuesta de versión breve) sí 

muestra adecuadas propiedades psicométricas.

Tabla 4

Índices de ajuste del HpV80 y del HpV40 

Modelo χ2 gl χ2/gl CFI TLI GFI RMSEA [IC 90%]

HpV80a NR NR 1.989 NR NR .61 .06        [NR]

HpV80 17384.086 3035.00 5.728 .88 .87 .97 .073 [.072, .074]

HpV40 1918.478 679.00 2.825 .94 .93 .99 .068 [.064, .071]

Nota. a = resultados encontrados por Santana-Campas et al. (2018); χ2 = chi cuadrado; gl = grados de 
libertad; CFI = índice de ajuste comparativo; TLI = índice de Tucker Lewis; GFI = bondad de ajuste (≥ .90); 
RMSEA = raíz del error cuadrático medio de aproximación (≤ .08); NR = no reportado.

En la Tabla 5 se presentan los cuatro niveles de invarianza por grupos de sexo. Los 

resultados indican que el HpV40 muestra invarianza, ya que el χ2/gl se mantuvo ≤ 5; el CFI 

no disminuyó en menos de .01 y el RMSEA no incrementará en más de .01. Esto sugiere 

que el HpV40 funcionó de igual forma para mujeres que para hombres.

Tabla 5

Índices de ajuste por nivel de invarianza por grupos de sexo

Nivel de invarianza χ2 gl χ2/gl CFI RMSEA

Configural 1874.776 1358 1.381 0.95 0.043

Cargas factoriales 2163.359 1388 1.559 0.94 0.052

Interceptos 2219.243 1418 1.565 0.93 0.053

Residuales 2305.771 1458 1.581 0.93 0.054

En la Tabla 6, se muestran los coeficientes de consistencia interna para cada dimen-

sión del HpV80 y del HpV40, además de los reportados por Santana-Campas et al. (2018). 

Se puede observar que el alfa ordinal de las escalas de Empatía, Comunicación efectiva 

y asertiva, Relaciones interpersonales, Toma de decisiones y Solución de problemas y 

conflictos en el HpV80 no superan el criterio de fiabilidad (> .7). Los coeficientes alfa ordinal 

del HpV40 tampoco superaron el criterio (> .7) en las escalas de Empatía, Comunicación 

efectiva y asertiva, Relaciones interpersonales, Solución de problemas y conflictos, y 

Pensamiento creativo. Sin embargo, al analizar estas escalas mediante modelos de 

segundo y tercer orden, los coeficientes alfa ordinal sí resultan adecuados (> .7).
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Tabla 6

Confiabilidad global y por dimensiones del HpV80 y HpV

Modelo Coeficiente Escalas

CSM EMP CEA RI TD SPC PCREA PCRI MSE MTE

HpV80a α Cronbach .72 .63 .48 .54 .59 .45 .73 .76 .71 .64

HpV80

α Cronbach .78 .61 .46 .49 .61 .50 .75 .70 .72 .69

α ordinal .82 .69 .54 .57 .67 .57 .78 .75 .75 .72

ω McDonald .79 .61 .52 .53 .64 .54 .73 .70 .70 .69
HpV40

(primer 
orden)

α Cronbach .72 .60 .30 .49 .75 .47 .62 .66 .67 .68

α ordinal .76 .66 .34 .58 .80 .52 .67 .71 .71 .72

ω McDonald .73 .58 .32 .52 .76 .52 .60 .64 .66 .68

Cognitivas Sociales Emocionales HpV global

HpV40 α Cronbach .85 .73 .74 .90

α ordinal .88 .78 .77 .92
(segundo 
y tercer 
orden)

ω McDonald .87 .80 .80 .90

Nota. a = resultados encontrados por Santana-Campas et al. (2018), en los que solo se reporta α 
de Cronbach; HpV = Habilidades para la Vida; CSM = Conocimiento de sí mismo; EMP = Empatía; CEA 
= Comunicación efectiva y asertiva; RI = Relaciones interpersonales; TD = Toma de decisiones; SPC = 
Solución de problemas y conflictos; PCRA = Pensamiento creativo; PCRI = Pensamiento crítico; MSE = 
Manejo de sentimientos y emociones; MTE = Manejo de tensiones y estrés.

Tras obtener evidencia de validez con base en la estructura interna del HpV40, se 

reportan los datos descriptivos de los puntajes de la escala global (N = 897): M = 142.97 

(DE = 17.29), Mdn = 142.00, rango = 118 (mínimo = 79; máximo = 197). En la Tabla 7 se 

presentan los puntos de corte con base en los percentiles 25 y 75, de las escalas de habi-

lidades Cognitivas, Sociales y Emocionales, y de la escala global, para sugerir puntos 

de baremos. Con estos, se propuso que valores ≤ al percentil 25 constituyen un nivel 

bajo; valores > al percentil 25 pero < al 75, un nivel medio; y valores ≥ al percentil 75, un 

nivel alto. Un puntaje alto en estos valores representaría mayores habilidades para la 

vida, y estas, de acuerdo con la literatura, se constituirían en factores protectores frente 

a conductas de riesgo como el consumo de drogas, tabaco, alcohol, riesgo de suicidio, 

entre otras. Por el contrario, las personas que puntúan bajo en HpV son las que tienen 

mayor posibilidad de presentar conductas de riesgo.
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Tabla 7

Baremos propuestos por escala global y dominios de HpV40

Baremos HpV global Cognitivas Sociales Emocionales

Bajo ≤ 132 ≤ 53 ≤ 53 ≤ 23

Medio > 132, < 154 > 53, < 64 > 53, < 63 > 23, < 30

Alto ≥ 154 ≥ 64 ≥ 63 ≥ 30

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue aportar evidencia de validez con base en la estructura 

interna, para una versión breve del Test de Habilidades para la Vida, para su uso con 

adolescentes y jóvenes mexicanos escolarizados. Los resultados respaldan las inter-

pretaciones sobre la interacción de los ítems en la versión breve, el HpV40, interacción 

reflejada en la estructura factorial propuesta por un modelo de tercer orden que incor-

pora las diez habilidades planteadas por la OMS, su distribución de acuerdo con los 

dominios de habilidades sociales, cognitivas y emocionales, y un puntaje global. Además, 

el estudio también evidencia, con los análisis de invarianza, el funcionamiento no dife-

rencial de los ítems por grupos de sexo.

En la presente investigación, se encontró que en la versión mexicana de Santana-

Campas et al. (2018) los índices de confiabilidad no superaban el criterio de fiabilidad 

(> .7) en las dimensiones de Manejo de tensiones y estrés (.63), Toma de decisiones (.59), 

Relaciones interpersonales (.54), Comunicación efectiva y asertiva (.47) y Solución de 

problemas y conflictos (.44). Esto es similar a los índices reportados por Alfaro et al. 

(2010) y Díaz Posada et al. (2013). En cuanto a los índices de alfa de Cronbach para la 

escala global en el estudio de Santana-Campas et al. (2018) y Reyes y González (2020), 

estos fueron superiores a .90, mientras que en el estudio de Fernández y Castro (2020) 

estos fueron de .72. En la presente investigación, los índices que corresponden al alfa 

de Cronbach, alfa ordinal y omega de McDonald fueron iguales o superiores a .90. Por 

ende, los índices se consideran adecuados, lo que implica que las mediciones muestran 

consistencia interna (Viladrich et al., 2017).

Cabe resaltar que en la versión breve (HpV40), las escalas que cumplieron con 

el criterio de fiabilidad (> .7) fueron: Conocimiento de sí mismo, Toma de decisiones, 

Pensamiento crítico, Manejo de sentimientos y emociones y Manejo de tensiones y estrés; 

el resto estuvo por debajo de este criterio. Por tanto, para el HpV40 se sugiere el uso del 

puntaje global y por dominios: habilidades cognitivas, habilidades sociales y habilidades 

emocionales. En el caso de que se requiera utilizar el análisis e interpretación de las diez 

dimensiones de habilidades para la vida, se recomienda hacerlo con cautela debido a que 
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cuatro de las dimensiones no superaron el criterio de fiabilidad (Empatía, Comunicación 

efectiva y asertiva, Relaciones interpersonales, y Solución de problemas y conflictos).

Los principales aportes del presente estudio son el proporcionar evidencias de 

validación con base en la estructura interna de un instrumento breve para medir habi-

lidades para la vida en adolescentes y jóvenes escolarizados en México, instrumento 

que conserva las diez dimensiones que establece el enfoque de la OMS (WHO, 1994, 

2020). Esto permite contar con un formato breve que puede contribuir a minimizar la 

falta de interés o motivación al responder; además, esta versión cumple con estándares 

psicométricos que ponen en evidencia su confiabilidad y validez (Nunnally, 1978; Oviedo 

& Campo-Arias, 2005).

Tanto la pertinencia social como la efectividad de los programas basados en el 

enfoque de Educación en Habilidades para la Vida han ido adquiriendo más consenso, 

en tanto que se ha evidenciado el efecto protector de estas habilidades ante compor-

tamientos de riesgo y se han revelado como una vía para que adolescentes y jóvenes 

afronten las demandas cotidianas del entorno y transiten de una manera más sana e 

informada hacia la vida adulta (Botvin & Griffin, 2005; 2014; Nasheeda et al., 2019; 

WHO, 2020). Diseñar estos programas requiere de instrumentos válidos y confiables 

que garanticen una correcta medición del constructo en cuestión (Fernández-García et 

al., 2014; Pérez-Gil et al., 2000), lo cual, además de ser una forma de evitar resultados 

imprecisos o erróneos, forma parte de un comportamiento de investigación deseable 

(Niño-Bautista et al., 2017).

En tanto a los baremos propuestos, los autores del presente estudio interpretan, 

sobre la base de la literatura consultada, que puntajes bajos de la escala global de habi-

lidades para la vida se asociarían al consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales en 

adolescentes y jóvenes (Alfaro et al., 2010; Fernández & Castro, 2020; Pérez de la Barrera, 

2012). Sin embargo, estudios futuros podrían investigar interpretaciones de puntajes de 

los tres dominios de habilidades (cognitivo, social y emocional) y su asociación conver-

gente y discriminante con otras variables relacionadas a los comportamientos sugeridos 

por la OMS (WHO, 2020), como las concernientes a nutrición, higiene y actividad física. 

CONCLUSIÓN

Se concluye que la versión breve del Test de Habilidades para la Vida (HpV40) resulta 

adecuada para su uso en adolescentes y jóvenes mexicanos. En tanto el diseño de una 

prueba confiable con menor cantidad de ítems contribuye a su uso en el diseño, imple-

mentación y evaluación de la eficacia de este tipo de programas, consideramos que esta 

versión breve representa un aporte instrumental para promover los estudios en habili-

dades para la vida en el contexto mexicano.
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LIMITACIONES

La principal limitación del presente estudio es la selección de la muestra por conve-

niencia. Además, por ser un formato de autorreporte, las respuestas tomadas en él 

pueden estar sujetas a condiciones de deseabilidad social. Futuras investigaciones 

pueden centrarse en utilizar una muestra representativa utilizando un método de selec-

ción más riguroso que permita generalizar los resultados. Asimismo, cabe resaltar que 

la falta de fiabilidad en cinco de las escalas del instrumento hace pertinente una nueva 

revisión de los ítems e indicadores de las habilidades para la vida con el fin de mejorar 

su consistencia interna.
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