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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar las características 

psicométricas de la Escala de Valores para el Desarrollo Positivo del Adolescente (EV-

DPA) en una muestra de 560 adolescentes escolarizados del nivel secundario entre las 

edades de 12 a 17 años (M=13.6; DE=1.5) de ambos sexos del distrito de Trujillo. El 

instrumento que se utilizo fue la escala de valores para el desarrollo positivo del 

adolescente de la adaptación de Antolín-Suárez, Oliva Delgado, Pertegal Vega, & López 

Jiménez (2011); el cual evidenció características psicométricas positivas por medio del 

análisis de estructura interna. Los resultados encontrados en este estudio indican que se 

trabajaron seis modelos a partir del AFC siendo el modelo 3B el que logro alcanzar 

mejores resultados en cuestión de índices de ajuste, así mismo en el coeficiente de 

confiabilidad y los índices de correlación entre las dimensiones. Por otro lado, los 

coeficientes de confiabilidad que se obtuvieron mediante el ω de McDonald son; (F1: 

ω=.85; F2: ω=.76; F3: ω=.79) siendo valores adecuados y pertinentes para las escalas. 

 

 

Palabras clave: Valores para el desarrollo positivo, índices de ajuste, omega       
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ABSTRACT 

 

 

 

The main objective of this study was to determine the psychometric characteristics of the 

Positive Adolescent Development Value Scale (EV-DPA) in a sample of  560 adolescents 

enrolled at the secondary level between the ages of 12 and 17 (M = 13.6; DE = 1.5) of 

both sexes of Trujillo. The instrument that was used was the Positive Adolescent 

Development Value Scale of the adaptation of Antolín-Suárez, Oliva Delgado, Pertegal 

Vega, & López Jiménez (2011); which showed positive psychometric characteristics 

through internal structure analysis. The results found in this study indicate that six models 

were worked on from the AFC, with model 3B achieving better results in terms of 

adjustment indexes, as well as the reliability coefficient and the correlation indexes 

between the dimensions. On the other hand, the reliability coefficients that were obtained 

through the ω of McDonald's are; (F1: ω = .85; F2: ω = .76; F3: ω = .79) being appropriate 

and relevant values for the scales. 

 

Keywords: Values for positive development, adjustment indixes, omega. 
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I. INTRODUCCION:  

Desde tiempos remotos los valores vienen siendo parte fundamental en la 

educación de las personas, tanto en la escuela y sociedad se reafirman los distintos 

valores que se les enseñan en el núcleo familiar. En la actualidad a nivel mundial 

existe una carencia de valores, esto corrobora Mathews (2017) quien afirma que 

la crisis de valores no emerge del individuo aislado que un día rompe sus 

esquemas de valores y se orienta hacia los disvalores, sino son las propias 

condiciones sociales que propician determinados valores y son ellas las que 

originan las posibilidades de una vida digna para el conjunto de personas. 

 

Como se sabe la adolescencia es una etapa donde se experimenta cambios físicos, 

comportamentales ya que se empieza a asumir nuevas responsabilidades y se 

añora la independencia, puesto que los jóvenes buscan su identidad, a su vez 

ponen en práctica los valores aprendidos en el desarrollo de su infancia y 

empiezan a desarrollar nuevas habilidades que les permitirán ser adultos 

responsables.  

 

Medina (2015), considera que los valores implican la manera de actuar que tiene 

una persona sobre su entorno, basándose en sus emociones, pensamientos y 

experiencias. Por otro lado, para Vera (2015), los valores permiten apreciar el 

sistema de influencia que tiene una persona y que se reflejan en sus conductas, 

pensamientos y formas de afrontar las dificultades. 

 

Viguer y Solé (2011) señalan que existe relación entre los valores y la educación 

de las familias, encontrando mayor énfasis en el dialogo los cuales están 

relacionadas con el aprendizaje positivo basado en valores; resaltando de esta 

manera la educación recibida con los valores inculcados dentro del hogar. 

 

Los valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier persona, por lo 

tanto, lo podrán apreciar y si es educado en ellos, para que suceda esto se necesita 

educar en una jerarquía de valores. (Ordoñez y Paz ,2016) 

 

A nivel mundial en sus trabajos Herrera (2007) encontró que en los hombres y 

mujeres sus valores estaban ligados a sus jerarquías personales dentro de ellos 

estaban: la paz, libertad, honestidad, responsabilidad.  
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Mientras que Ramos (2016) en su estudio realizado en la ciudad de Lima con 

adolescentes encontró con mayor frecuencia valores personales tales como 

(honestidad, responsabilidad e integridad), seguido por valores sociales 

(compromiso social, prosocialidad, justicia e igualdad) y últimos, valores 

individualistas (reconocimiento social y hedonismo). 

Por otro lado, Cipriano (2017), en su estudio realizado en adolescentes de la 

ciudad de Trujillo considera que los valores interpersonales presentes son Soporte 

(42.3%), Conformidad (91.2%), Benevolencia (42.9%), y Liderazgo (65.4%); 

Reconocimiento (24.7%), e Independencia (24.7%). 

Sin embargo, para Pisconti (2016) los valores determinan lo que las personas 

hacen y como lo ejecutan; muchas de sus decisiones inmediatas y sus planes a 

largo plazo están influidas, consciente o inconscientemente, por el sistema de 

valores que tienen inculcados. 

La investigación se realizó en el distrito de Trujillo en instituciones públicas, en 

donde se tiene mayor afluencia de adolescentes y no están fuera de la realidad, así 

mismo vienen siendo fortalecidos los valores en el colegio, pero a su vez en el 

círculo social donde se desenvuelven se pierden poco a poco. Ya que se evidencia 

la carencia de valores notablemente en el alto índice de delincuencia, violencia 

intrafamiliar, adolescentes en busca de experiencias nuevas en donde se olvidan 

de los valores y tienden a transgredir las leyes o normas establecidas a nivel social 

y familiar. (Coronado, 2006) 

En los colegios donde se desarrolló el presente proyecto según los directores  

Yáñez (comunicación personal, 23 de octubre, 2018) refirió que se puede 

evidenciar en algunos alumnos la carencia de valores en adolescentes esto se 

refleja en su comportamiento como, por ejemplo: evasión de la institución 

educativa, la falta de respeto hacia docentes y compañeros, la impuntualidad al 

ingresar a sus aulas o en la presentación de trabajos designados para casa, en 

algunas ocasiones infringen reglas que el plantel tiene. Mientras que en otros 

alumnos los valores son practicados en donde se evidencio la responsabilidad, el 

respeto, la solidaridad entre ellos, la honestidad y la integración que tienen los 

padres en el ámbito educativo de sus hijos. Se analizó la problemática del distrito 

de Trujillo en los adolescentes, y se vio la necesidad de adaptar la escala de valores 
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para el desarrollo positivo del adolescente en la población ya que existe una gran 

variedad de instrumentos que miden la variable de Valores como el Valanti, Test 

de Valores de Gordon Allport, Prueba de Honestidad Armstrong, Evaluación de 

la Jerarquía de los Valores Humanos  de Schwartz, entre otros, pero estos 

instrumentos tienen mayor cantidad de ítems, por lo tanto agota a las personas 

evaluadas, a su vez no se evalúan el desarrollo positivo del adolescente, su 

lenguaje es muy complejo , sin embargo, la Escala de Valores en el Desarrollo 

Positivo del Adolescente es la única escala que mide el Desarrollo Positivo en el 

adolescente, a su vez será la primera vez que se trabajaran las propiedades 

psicométricas dicha Escala en la Ciudad de Trujillo. Así mismo está escala cuenta 

con 24 ítems divididos en tres dimensiones y ocho subdiensiones: Valores sociales 

(compromiso social, prosocialidad, justicia e igualdad); Valores personales 

(honestidad, integridad, responsabilidad) Valores individualistas (reconocimiento 

social y hedonismo), teniendo la escala una confiabilidad total de .80.  

Por lo expuesto anteriormente es que se optó en investigar los valores para el 

desarrollo positivo del adolescente, para determinar las evidencias de validez de 

este instrumento porque ayudará a identificar perfiles que a la larga servirán para 

posteriores estudios direccionados a asociar con otras variables. 

Entonces la adaptación de la escala de valores para el desarrollo positivo del 

adolescente es beneficioso para la población ya que se podrá medir de forma 

cuantitativa que valores practican y cuales necesitan ser reforzados para el 

bienestar de la sociedad. 

Por otro lado, como trabajo previo en el ámbito internacional tenemos a Antolín, 

Oliva, Pertegal y López (2011) en su investigación referente a la Escala de Valores 

para el Desarrollo Positivo del Adolescente, utilizaron una muestra de 2.400 

adolescentes (1.068 chicos y 1.332 chicas) entre las edades de 12 a 17 años 

(M=14,73, DT=1,25), los cuales eran estudiantes del nivel secundaria de los 

colegios de Andalucía occidental. Los datos obtenidos a través de análisis factorial 

exploratorio fue desarrollado con el método de ejes principales y rotación tanto el 

índice KMO(,90) como la prueba de esfericidad de Bartlett (X2 = 23085,970; 

p<,000) hicieron la adecuación de la matriz para realizar el análisis de los factores 

latentes a la varianza compartida de los ítems y rotación directa cuando asume 

correlación del análisis factorial confirmatorio que cuenta  con un valor X2, que 



 

                                                                                    15 
  

es muy frágil a desviaciones del modelo hipotetizado, se usaron los siguientes 

resultados del análisis que pusieron de manifiesto los índices de ajustes propuestos 

como RMSEA= ,05; GFI= ,94; AGFI= ,93 Y CFI= ,98 y en las cargas factoriales 

estandarizadas en donde se observa la dimensión de identificación y solución de 

problemas, que alcanzó cargas entre F1=3.17; F2= .63 y F3= .43;  con la 

dimensión de valores personales entre .48 y .91; en cuanto la dimensión valores 

sociales entre .88 y .65 y mientras que la dimensión de valores individualistas 

muestra entre .30 y .88. Se concluye que la escala determina importantes 

evidencias de validez y fiabilidad que permite explorar, en colegios. Para el 

análisis de consistencia interna se estimó a partir de la totalidad de la muestra y 

mediante el coeficiente alpha de Cronbach. En todas las dimensiones y 

subdimensiones se obtuvo una adecuada fiabilidad (valores sociales, α = ,89; 

valores personales, α = ,89; valores individualistas, α =, 80, prosocialidad, α = ,90; 

compromiso social, α = ,90; justicia e igualdad social, α = ,86; integridad, α = ,84; 

responsabilidad, α = ,87; honestidad, α = ,87; hedonismo, α = ,84; reconocimiento 

social, α = ,89). 

Mientras que Gálvez, Vera, Trizano y Salvo (2018), refieren que en la 

investigación tuvo por objetivo analizar las propiedades Psicométricas de la 

Escala de Valores para el Desarrollo Positivo Adolescente (EVDPA) en 

estudiantes chilenos. Se estudió una muestra de 2250 estudiantes adolescentes de 

ambos sexos de edades comprendidas entre los 12 y 21 años, pertenecientes a 25 

establecimientos de enseñanza secundaria de Chile. Los resultados obtenidos a 

través de análisis factorial exploratorio con los 24 ítems de la Escala es la prueba 

de adecuación muestral (KMO=.88) y la prueba de esfericidad de Bartlett, X2 

(276)=12182.6, p <01, avalaron la pertinencia de realizar un AFE, ante la 

imposibilidad de mantener la estructura de ocho factores, dado que al menos 

cuatro de ellos no emergieron en la muestra chilena, se optó por realizar diversos 

análisis factoriales exploratorios y seleccionar aquellos ítems que mantuvieran la 

estructura factorial del segundo orden con el índice de adecuación KMO=.79 y el 

test de esfericidad de Bartlett significativo – X2 (66)=5441.2, p<.001 – justificaron 

la posibilidad de implementar un nuevo AFE y el Análisis Factorial Confirmatorio 

(AFC), para el modelo de tres factores correlacionado, los índices de bondad de 

ajuste presentaron los siguientes valores: SB- X2 (51)=318.51, p<.001; CFI=.93; 
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TLI=.91; RMSEA=.08; IC90%= .07,09. Estos valores indican que el modelo se 

ajusta de manera adecuada a los datos, confirmando la estructura teórica planteada 

para Chile. Las correlaciones entre las dimensiones de la escala fueron en valores 

individualistas de .351; valores sociales de .210 y valores personales de .520, y 

tienen como cargas factoriales de los ítems; en Valores Individualistas de .710; 

.925 y .734; en cuanto a la dimensión Valores Sociales un .813; .827; .664 y .729 

y mientras que en la dimensión de Valores Personales muestra entre .784; .782; 

.737; .840 y .709. Se concluyó con el Análisis de Fiabilidad que los indicadores 

son favorables para los índices de consistencia interna, medida a través de alfa de 

Cronbach y del coeficiente Omega para el factor “Valores individualistas” se 

observó un alfa de cronbach=.84, para el factor “Valores sociales” un alfa de 

cronbach=.82 y para el factor “Valores personales” un alfa de cronbach=.84. Así 

mismo, el valor del coeficiente Omega para los tres factores fue de .84; .85 y .84 

respectivamente, siendo similares a los obtenidos con Alfa. Cabe señalar que la 

EVDPA es entendida como una escala homogénea.  

Antolín et al. (2011), definen los valores como ideales individuales lo cual están 

ligados al lado emocional y motivacional, que representa un propósito que se 

desea alcanzar. También ayudan a poner frenos a nuestros comportamientos 

puesto que su influencia no tiene una sola dirección, así mismo los valores y las 

necesidades, conceden relevancia a posibles acciones, haciéndolas creíbles.  

Para Gutiérrez (2015) Los valores son individuales y están ligados a las acciones 

y pensamientos. A nivel mundial son necesarios para la supervivencia de las 

personas, es decir la sociedad debe incorporar, en su grupo de leyes, los valores 

enfocados a los buenos actos y virtudes, es por ello que radica su eficacia 

pedagógica, centrándose en tres aspectos elementales de toda faena educativa 

como; la realización, incorporación y descubrimiento; para esto se requiere la 

participación de los centros educativos de manera coherente y eficaz. 

Schwartz y Boehnke, (2004, citado en Ramos, 2016), refieren que los valores 

tienen jerarquía por lo tanto están ordenados según las prioridades de cada 

persona. 
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Sin embargo, Erikson (2008, citado por Macao, 2015) quien es pionero en destacar 

la relevancia de adquirir valores en el transcurso de la adolescencia ya que en ella 

se forma la personalidad. También destaca que se genera inestabilidad al finalizar 

la pubertad esto se debe al cambio que se realiza de la niñez a la adolescencia, lo 

cual conlleva a los adolescentes a procesar varios sentimientos y emociones. En 

este proceso, el adolescente construye su identidad en donde los valores son muy 

primordiales, sin dejar de lado la importancia de los cambios físicos y sociales, 

sin embargo, son los cambios cognitivos que determinan la inestabilidad que tiene 

el adolescente en la adquisición del proceso valores. 

Sin embargo, los valores, desde el modelo de desarrollo positivo del adolescente, 

son considerados como multicomponentes, es decir, un constructo definido por 

varios elementos a considerar aisladamente (Antolín et al., 2011) 

Por lo tanto, la relevancia de los valores para el desarrollo de las personas conlleva 

a la educación a tener como objetivo su adquisición, en la actualidad la escuela 

cumple un papel importante en el desarrollo socio-emocional del alumno, a su vez 

promover en los adolescentes herramientas que les permita afrontar su vida 

personal y profesional. Por lo tanto, en las últimas décadas, las investigaciones y 

aplicaciones de programas de educación se enfocan en el desarrollo socio-

emocional que contienen la educación de valores, esto ha ido incrementando en 

distintos países del mundo, (Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak y Hawkins, 2004; 

citado por Antolín et al., 2011). 

Para el modelo de desarrollo positivo del adolescente los valores constituyen un 

importante activo interno que apoyan de forma significativo al desarrollo y éxito 

de las competencias. De esta forma Scales, Benson, Leffert y Blith (2000), 

destacan la jerarquía de valores tales como; la prosocialidad, la igualdad y justicia 

social, la integridad, la honestidad o la responsabilidad. Todos ellos son 

significativos para el desarrollo de la persona ya que conlleva a una participación 

cívica en beneficio de la sociedad. Por otra parte (Antolín et al., 2010), nos dice 

que “en el modelo de desarrollo positivo que nuestro equipo ha construido a partir 

de la opinión de un amplio número de expertos, algunos de estos valores ocupaban 

un lugar destacado entre las competencias propuesta para definir un buen 

desarrollo adolescente”. (p.154). 
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Cabe resaltar que la escala original tiene 24 ítems que serán calificados través de 

la escala tipo Likert con las respuestas que oscila entre 1 (Nada importante) y 7 

(Lo más importante). La escala comprende tres dimensiones de las cuales se 

desprenden ocho subdimensiones como: compromiso social, prosocialidad, 

justicia e igualdad, honestidad, integridad, responsabilidad, reconocimiento social 

y hedonismo.  

 Valores Sociales: Son aspectos positivos en los cuales se incorpora una actitud 

en base a empatía, prosocial e interés para ayudar en actividades que generen 

beneficios a otras personas (Antolín et al., 2011).  

Está dimensión se sub divide en compromiso social, prosocialidad y justicia e 

igualdad social. (Antolín et al., 2011). 
 

Prosocialidad: Es la importancia y tiempo que otorgamos a la proyección 

social y cuidados de las personas.  
 

Compromiso social: Es la participación que se tiene en algún grupo que este 

comprometido con la sociedad. 
 

Justicia e igualdad social: Es el deseo de querer conseguir un mundo en base 

a justicia e igualdad socialmente. 
 

 Valores personales: Es la importancia que otorgamos a nuestra firmeza y 

fortalezas personales para comportarnos de manera coherente con referencia a 

nuestros propios principios. 

En esta dimensión se integra a sub escalas como; integridad, honestidad y 

responsabilidad. (Antolín et al., 2011). 
 

Responsabilidad: Asumir las consecuencias de nuestros actos sin culpabilizar 

a otros por ellos.  
 

Integridad: Es la conducta que emitimos en base a las leyes o normas que 

rigen en la sociedad.  
 

Honestidad: Se considera la sinceridad y veracidad que tenemos hacia las 

demás personas.  

 Valores individualistas: Tienen una significancia menos positiva, pero no 

quiere decir que sean contra-valores, las personas que tienen calificación alta 

en esta escala son excesivamente centrados en sí mismos y su propio placer 
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para que puedan obtener aprobación.  Esto hace que las situaciones placenteras 

excesivas y la presión del grupo para la aprobación generen en los adolescentes 

conductas antisociales o consumos de sustancias toxicas. (Antolín et al., 2011). 
 

Hedonismo: Se precisa en la búsqueda constante de placer y bienestar en la vida.  
 

Reconocimiento social: Es la importancia que otorgamos a la admiración que 

nos tienen los demás. 
 

Sin embargo, del modelo del déficit al modelo del desarrollo positivo tienen como 

idea de que los jóvenes están en una etapa complicada y conflictiva no es algo 

reciente porque ha estado presente a lo largo de la mayor parte de la historia. 

(Oliva, 2011). 
 

En la actualidad, los pensamientos angustiosos de la adolescencia han sido 

renovada en relación a los resultados y conocimiento que están disponibles, 

aunque se han recaudado las pruebas suficientes que reflejan un incremento en los 

conflictos familiares en la adolescencia, así como también una inestabilidad 

emocional que influyen a los comportamientos de riesgo Arnett (1999, citado por 

Oliva, 2011), refiere que no puede sostener la figura del adolescente como 

conflictos generalizados. Pero en el área de la psicología científica esa figura de 

entorpecimiento y estorbo del adolescente ha sido rechazado, a veces los medios 

sociales se someten a nuestra comunidad y sigue sosteniendo esas historias 

dramáticas. Al menos esto nos indican los logros de una investigación que se 

realizó hace algunos años en el que una demostración de adultos entrevistados 

sobresalió como aspectos negativos de los adolescentes en el deseo por divertirse, 

el sexo, la indisciplina, la adquisición de drogas y alcohol a los comportamientos 

que se asocian a las pandillas (Casco y Oliva, 2014). 
 

Para Casco y Oliva (2014), refiere que esta imagen negativa tiene algunas 

consecuencias indeseables, como justificar y restringir derechos de este grupo de 

edad y el establecimiento de medidas sancionadoras de carácter depresivo. Esto 

podría actuar como un patrón repetitivo en muchos niños y niñas puesto que 

pueden asumir comportamientos transgresores, evidenciándose en los medios de 

comunicación, a modo de costumbres y reglas para dejar atrás su infancia e 

integrarse al mundo de los adolescentes.  
 

Según Oliva (2011), no todos los resultados de esta figura de los adolescentes 

como una fase de problemas que son negativas, es evidente que los problemas más 
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comunes entre los adolescentes sean comportamientos delictivos, tristeza o 

consumo de sustancias toxicas.  

Por otro lado, el adolescente integro es aquel que no consume sustancias toxicas 

y no se involucra en reuniones que corra en peligro su vida y no mantiene 

relaciones coitales sin protección de manera promiscua. Se informa 

continuamente acerca de los peligros, síntomas de las enfermedades, así mismo es 

entusiasta con referencia a sus aspiraciones del futuro y contactos significativos. 
 

Conforme con este patrón, esta investigación se dirige a disminuir los sucesos de 

peligros para la formación y comportamientos menos saludables y el desarrollo 

adolescente positivo es apreciado como privación de actitudes negativas y 

conflictivas. Los siguientes autores, Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak y 

Hawkins (2004, citado por Oliva, 2011), refiere que las conductas negativas tienen 

menor interés de inversión en la investigación y promoción de comportamientos 

positivos. Es por ello que las conductas conflictivas conllevan a aplicar métodos 

válidos para indagar en el desarrollo positivo. 
 

Sin embargo, se enfoca en el déficit y estudio de las enfermedades, tiene como 

objetivo la disminución y prevención de los problemas más prevalentes, tales 

como el consumo de sustancias, los embarazos adolescentes o la violencia, para 

ello trata de identificar los factores de riesgo relacionado con los problemas. En el 

desarrollo positivo tiene como objetivo promover la competencia personal y su 

referencia es el modelo de competencia de los primeros años del ámbito de la 

psicología comunitaria; según los autores Waters y Sroufe (1983, Citado por Oliva 

2011), nos refiere que a nivel social el constructo sirve para analizar un adecuado 

desarrollo en una etapa determinada. Así adoptamos una posición acertada en la 

salud, que pone condiciones beneficiosas y expande la idea de salud para 

incorporar capacidades, comportamiento y desafíos indispensables para obtener 

triunfos en todos los niveles de socialización de las personas. 
 

Para el Desarrollo Positivo como modelo sistémico – ecológico; Oliva (2011), nos 

dice que se ha descrito en las últimas décadas un cambio importante en esta 

investigación como en los enfoques teóricos que analizan y explican las causas de 

la salud y el desarrollo humano.  
 

El hecho que la adolescencia haya sido una etapa notable tradicionalmente 

conflictiva hace que el cambio de enfoque sea necesario para una expectativa más 
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positiva y optima en la que tiene una multitud de propuestas innovadoras que 

buscan el desarrollo del adolescente, ya que el modelo del desarrollo positivo se 

asemeja con las actuales teorías sistémicas en el crecimiento de las personas. Esto 

se evidencia en los siguientes principios: 

 

1. Sus raíces en la perspectiva sistémica propia de los planteamientos bioecológicos 

y contextualista-evolutivo. Es decir, el contexto del desarrollo del sujeto es visto 

como un entorno constituido por una serie de estructuras que representan distintos 

niveles de análisis (biológico, psicológico, social y cultural) interconectados de 

forma que lo que ocurre en un nivel influye en los que sucede en otros.  

2. En el transcurso del desarrollo humano producen interacciones mutuamente 

influyentes entre el sujeto y el contexto. El hecho de que cada persona aporta sobre 

el medio, a su vez lo hace sobre el sujeto, que realce en su papel como agente 

activo de su propio desarrollo, que sobresalga a partir de la pubertad.  

3. Sobresale la enorme plasticidad del desarrollo y potencialidad del ser humano para 

un cambio sistemático, por ello no quiere decir que no existan limites a dicha 

plasticidad, que puede variar en el transcurso del ciclo vital como consecuencias 

de cambios históricos y culturales.  

4. Enfatiza la necesidad del enfoque multidisciplinario y socio comunitario de 

referente a la promoción de todas las etapas de la vida humana. Multidisciplinaria 

por los mecanismos y procesos implicados que llevan a cabo a distintos niveles y 

requieren de investigadores de distintos campos y socio-comunitario por las 

experiencias y oportunidades que nutren el desarrollo con diversos contextos. 

5. Es un acercamiento que se plantea en la promoción universal de la salud y el 

desarrollo de todos los individuos. Es claro el avance del enfoque de prevención 

sobre las poblaciones de riesgo para defender la necesidad de que todas las 

personas, y de esta manera tengan las oportunidades de crecer y que permitan 

desarrollar toda su potencialidad. 

Por lo expuesto anteriormente tenemos como formulación del problema para la 

presente investigación: ¿Cuáles son las Evidencias de Validez y Confiabilidad de 

la Escala de Valores para el Desarrollo Positivo del Adolescente del Distrito de 

Trujillo? 
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La presente investigación, servirá para poder tener un instrumento que cuente con 

evidencias de validez y confiabilidad en los Adolescentes que esté acorde a las 

características de la localidad y contribuya a la población en la relación a sus 

intereses profesionales. 
 

La relevancia social de dicha investigación está dirigida exclusivamente para 

contar con un instrumento que tenga adecuadas evidencias de validez y 

confiabilidad que servirá como base para evaluar la escala de valores para 

adolescentes entre 12 y 17 años, que permitirá calcular la variable de un modo 

acertado siendo base para posteriores cambios en los niveles de Valores en el 

Desarrollo Positivo del Adolescente. 
 

Según las consecuencias prácticas, se adaptará una nueva herramienta de 

recaudación de datos de la variable de Valores en el Desarrollo Positivo en 

Adolescentes que podrá ser utilizado por psicólogos educativos. 
 

En cuanto el valor teórico, al conseguir pruebas de la validez de constructo, 

permitirá ratificar el modelo teórico del instrumento se aplican en esta realidad 

local. Además, sirve de base estable para el desarrollo de nuevas hipótesis con 

respecto a los valores en los adolescentes. 
 

Finalmente, según la utilidad metodológica, es conocer de forma precisa los datos 

estadísticos de las evidencias de validez y confiabilidad de la Escala de Valores 

para el Desarrollo Positivo del Adolescente, este análisis cuenta con material, 

válido y confiable que ayuda a medir los valores en la población del Distrito de 

Trujillo, con el cual se puede realizar evaluaciones que beneficien a la comunidad 

que aceptarán renovar los índices negativos de la variable propuesta.  
 

Entonces como objetivo principal consideramos: 

 Determinar las Evidencias de Validez y Confiabilidad de la Escala de Valores 

para el Desarrollo Positivo del Adolescente del Distrito de Trujillo. 
 

Así mismo hemos visto en la necesidad de contar con cuatro objetivos específicos 

que nos ayudaran a determinar el propósito de la presente investigación. 
 

 Identificar las evidencias de validez basadas en el contenido de las inferencias 

mediante el criterio de jueces expertos de la Escala de Valores para el 

Desarrollo Positivo del Adolescente del Distrito de Trujillo. 
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 Identificar las evidencias de validez basadas en la estructura interna con el 

método de análisis factorial confirmatorio de la Escala de Valores para el 

Desarrollo Positivo del Adolescente del Distrito de Trujillo. 

 Identificar la confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Valores 

para el Desarrollo Positivo del Adolescente del Distrito de Trujillo. 

 

 

II. METODO:  

 

2.1 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación que se utilizo fue Instrumental que para Montero 

y León (2007), este diseño se orienta en el proceso de las pruebas, 

incorporando el modelo y adaptación como finalidad el análisis de las 

propiedades psicométricas. 
 

Tipo de Investigación 
 

Esta investigación fue de tipo tecnológico, según Sánchez y Reyes (2006), 

nos dice que está adecuado para determinar la validez de ciertas técnicas 

bajo las cuales se ejecutan los principios científicos que indican su 

rendimiento en la variabilidad de un hecho o fenómeno.  

 

2.2   Operacionalización de Variables 
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Tabla 1 

Operacionalización de la Variable 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición  

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala De 

Medición 

VALORES DEL 

DESARROLLO 

POSITIVO 

Los valores, 

desde el 

enfoque del 

DPA, están 

considerados 

como 

multicompone

ntes, es decir, 

un constructo 

definido por 

varios 

elementos a 

considerar 

aisladamente 

(Antolín et al., 

2011). p. 154 

El instrumento 

EV-DPA evalúa 

valores 

relacionados con 

el DPA. Consta de 

24 ítems 

agrupados en tres 

dimensiones: 

valores sociales, 

valores personales 

y valores 

individualistas; 

las cuales 

conforman ocho 

sub dimensiones: 

compromiso 

social, 

prosocialidad, 

justicia e igualdad 

social, 

honestidad, 

integridad, 

responsabilidad, 

reconocimiento 

social y 

hedonismo 

(Antolín et al., 

2011). 

Valores Sociales: 

Son aspectos positivos 

que la educación intenta 

fomentar y que se estime 

como activos internos 

para el desarrollo que 

protegen a los jóvenes de 

su implicación en 

comportamientos de 

riesgo (Antolín et al., 

2011). 

Compromiso 

Social:  

ítems 5,6,12 

Intervalo: 

Representa 

magnitudes, con la 

propiedad de 

igualdad de la 

distancia entre 

puntos de escala de 

la misma amplitud. 

Puede establecerse 

orden entre sus 

valores, hacerse 

comparaciones de 

igualdad, y medir 

la distancia 

existente entre 

cada valor de la 

escala. El valor 

cero de la escala no 

es absoluto, sino 

un cero arbitrario. 

(Orlandoni 2010) 

Prosocialidad:  

ítems 7, 8 y 16 

Justicia e 

Igualdad:  

Ítems 4, 10 y 11. 

Valores Personales: 

Los valores personales 

son características 

positivas que padres y 

educadores tratan de 

fomentar, ya que 

representan fortaleza y 

madurez personal 

(Antolín et al., 2011). 

Honestidad:   

Ítems 9, 17 y 18. 

Integridad:  

Ítems 14, 22, 24. 

Responsabilidad: 

ítems 1, 20 y 21. 

Valores 

Individualistas: 

Tienen una valencia 

menos positiva, y no 

pueden considerarse ni 

objetivos educativos ni 

activos puesto que 

pueden llevar a 

implicarse en conductas 

antisociales o consumo 

de sustancias (Antolín et 

al., 2011). 

Reconocimiento 

social:  

ítems 2, 3 y 19 

Hedonismo:  

ítems 13, 15 y 23 
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2.3 Población y Muestra 
 

 

2.3.1 Población: 
 

La población se conformó por 749 adolescentes en total, 

perteneciendo a las instituciones educativas públicas “Antonio 

Torres Araujo” y “Almirante Miguel Grau Seminario”, los cuales 

estuvieron entre las edades de 12 a 17 años y cursaban de 1° a 5° 

grado de educación secundaria del distrito de Trujillo.  

Según Tamayo (2012, citado por Moreno, 2013), refiere que la 

población es el total del grupo de estudio, los cuales tienen las 

mismas características.   
 

 

 

 

2.3.2 Muestra 

Para Aguilar (2016) La muestra es un subgrupo de la población, 

entonces es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población.  

La muestra se constituyó por 560 adolescentes entre 12 a 17 años 

que integraron las instituciones educativas públicas “Antonio 

Torres Araujo” y “Almirante Miguel Grau Seminario” del distrito 

de Trujillo los cuales cursaban de 1° a 5° grado de educación 

secundaria del distrito de Trujillo. Dicha muestra tuvo un margen 

de error de 2% (E= 0,02) con una confianza del 96% (Z=1.96%) y 

una varianza de máxima de (PQ = 0.5), de esa forma se obtuvo una 

muestra significativa con respecto al tamaño de la población.  
 

 

2.3.3 Muestreo 

Para Mata et al. (1997, Citado en López, 2004), el muestreo es un 

método que se utiliza para seleccionar a los componentes de la 

muestra del total de la población.  

Se utilizó el muestreo probabilístico porque todos los elementos 

de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para 

la muestra y se obtienen definiendo las características de la 

población, sea el tamaño de la muestra, y por medio de una 

selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

muestreo/análisis. Por lo tanto, se aplicó el muestreo de tipo 

estratificado, puesto que la población se divide en segmentos y se 
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seleccionó una muestra para cada segmento. (Hernández et al., 

2014). 

 

a. Criterios de Inclusión:  

 

 Estudiantes de las instituciones educativas públicas de “Antonio 

Torres Araujo” y “Almirante Miguel Grau Seminario”, que 

estuvieron matriculados en el año 2019. 

 Oscilaron entre las edades de 12 a 17 años.  

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes de 1º y 5º de secundaria de ambos colegios 

elegidos del distrito de Trujillo. 

 

b. Criterios de Exclusión: 

 

 Estudiantes que no desearon participar en el trabajo de 

investigación, que no pudieron responder de manera 

correcta el instrumento. 

 Hojas de respuestas que no estuvieron completamente 

contestados y hayan estado en blanco cualquier ítem o 

marcadas varias opciones, se invalidó de su misma hoja de 

respuesta. 

 Los alumnos que no asistieron en la fecha programada no 

serán evaluados. 

 
 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 

 

2.4.1 Técnica 
 

Para el trabajo de investigación, según Müller (2004), la técnica de 

recopilar los datos es la valoración psicométrica, por lo que utiliza 

primordialmente los exámenes psicométricos, dado que la técnica 

estructurada es para percatarse del comportamiento del individuo y 

de esta manera diferenciar los resultados para conseguir un 

extraordinario número de individuos frente a las circunstancias que 

cambian, determinar puntajes a cada solución, preparando tablas 

estadísticas, que se ubican en la práctica de cada sujeto, con la 

respuesta reglamentario. 
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2.4.2 Instrumento 
 

 

 

Ficha Técnica:  

Los autores de la escala de Valores para el Desarrollo Positivo del 

Adolescente (DPA), son: Antolín, Oliva, Pertegal y López. (2011). 

Esta prueba se puede aplicar de forma personal o grupal a partir de 

los 12 años hasta los 17 años, el cúal cuenta con 24 ítems, los cuales 

ofrecen 7 opciones de repuestas (desde 1 que es nada importante 

hasta 7 que es lo más Importante), que se aplican en un tiempo 

aproximado de 10 minutos. La finalidad de este instrumento es 

analizar los valores sostenidos por adolescentes, diferenciando la 

Baremación en centiles según el sexo y la edad. 

En los datos Psicométricos, la escala se utiliza para calcular la 

significancia que los adolescentes otorgan al grupo de valores 

comprometidos en el crecimiento efectivo de ellos. Para su 

preparación se inició con la verificación de bibliografía, el cual 

ayudo para decidir las capacidades o valores que con más 

constancia habían sido estudiados por los investigadores en el 

periodo de los jóvenes, de la misma manera conforman parte del 

modelo de crecimiento en el adolescente. Se inició con elaborar un 

registro de los ítems extraídos de escalas ya presentes o escritos por 

el grupo de investigación. En esta fase de la escala incluía 64 

preguntas que se sometieron a una opinión de expertos y análisis 

piloto para descartar aquellas interrogantes que estaban 

funcionando mal, quedando 40 ítems que fueron utilizados en este 

estudio. 

Finalmente, en la explicación se debe tener presente que la 

valoración centil indica el porcentaje de individuos del equipo 

reglamentario por encima del grupo de adolescentes en un nivel 

preciso. Por ejemplo, un joven que se sitúa en el percentil 90 de 

valores sociales presentaría unos valores muy prosociales, 

ubicándose por arriba del 90 por ciento de amigos del mismo sexo y 

edad. 
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2.4.3 Validación y Confiabilidad del instrumento 
 

Validez 
 

Análisis Factorial Confirmatorio: 
 

Según Antolín et al. (2011), refieren que, en la validación del 

instrumento, se empleó un estudio factorial confirmatorio, de la 

mitad de la muestra con LISREL 8.71. El procedimiento de cálculo 

fue máxima probabilidad. Puesto que el valor de χ2 es muy 

delicado a mínimas desviaciones del modelo hipotetizado cuando 

se ejecuta con muestras grandes, se emplearon los índices para 

examinar el ajuste del modelo: el error cuadrático medio de 

aproximación (RMSEA), el índice de bondad de ajuste (GFI) y el 

índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI), y el índice de ajuste 

comparado (CFI). El modelo sería adapta con buen ajuste de 

RMSEA ≤,06 y GFI, AGFI y CFI >,90. Las respuestas del estudio 

colocaron al descubierto el buen ajuste del modelo propuesto, 

RMSEA= ,05; GFI= ,94; AGFI= ,93; CFI = ,98. 
 

Confiabilidad 
 

Consistencia Interna: 
 

Para Antolín et al. (2011), refieren que la escala de valores DPA, 

está determinada por el análisis de resistencia interna de la 

presentación final de la escala, se realizó al inicio de la totalidad de 

la muestra a través de la consistencia interna de alpha de Cronbach, 

las respuestas arrojaron adecuada fiabilidad en las dimensiones 

(valores sociales, α = ,89; valores personales, α = ,89; valores 

individualistas, α = ,80, prosocialidad, α = ,90; compromiso social, 

α = ,90; justicia e igualdad social, α = ,86; integridad, α = ,84; 

responsabilidad, α = ,87; honestidad, α = ,87; hedonismo, α = ,84; 

reconocimiento social, 

 α= ,89). 
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2.5 Procedimiento: 

 

En primera instancia se solicitó a los directores de las instituciones 

educativas públicas elegidas el permiso correspondiente para poder evaluar 

a los adolescentes de 1° a 5° grado de secundaria de su respectivo plantel. 

 

Por lo tanto, para el desarrollo de la investigación se les informo a los 

estudiantes el objetivo de la evaluación, que sus nombres no serán 

registrados, que su participación es voluntaria y si en algún momento de la 

investigación desean retirarse lo podrán hacer sin ningún impedimento. A 

su vez antes de la evaluación el director o tutor de aula firmaron la carta 

testigos para autorizar y corroborar la información brindada a sus alumnos. 

 

2.6 Método de análisis de datos  
 

El estudio se llevó a cabo mediante la aplicación de un psicométrico con una 

muestra de adolescentes a fin de hallar las evidencias pertinentes de validez 

y confiabilidad. 

Para las evidencias de validez de constructo a través del contenido se 

recurrió al criterio de jueces, mediante el método de agregados individuales 

(Corral, 2009; Escobar & Cuervo, 2008), quienes haciendo observaciones 

en el claridad, relevancia y coherencia de los ítems sobre el constructo a 

medir por medio del estadístico V de Aiken (Escurra-Mayaute, 1988; 

Merino-Soto & Livia, 2009).  

Para contrastar empíricamente el dictamen de los jueces se realizó una 

aplicación piloto (Johanson & Brooks, 2010) para así completar el 

entendimiento de los ítems y el instrumento en general mediante la 

correlación ítem-test y el coeficiente alfa de Cronbach si se elimina el 

elemento (Carretero-Dios & Pérez, 2007; Elosua, 2011).  

Una vez obtenidos los resultados piloto, se realizó la aplicación a la muestra; 

con los datos se realizó un análisis previo para su adecuación al análisis 

factorial. Se observó la existencia de valores omitidos (frecuencia 

observadas), media, varianza, análisis de homogeneidad (Elosua, 2014; 

Abad, Olea, Ponsoda, & García, 2007), evaluación de efecto piso-techo 

(Terwee et al., 2007), asimetría y curtosis de los ítems (Pérez & Medrano, 
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2010) y la matriz de correlaciones policóricas de los ítems. Estos datos 

fueron registrados en una matriz de datos presentada en el programa MS 

Excel® y procesada en el programa Jamovi (The jamovi project, 2019) 

Sucesivamente se consultó en el programa IBM AMOS v 25.0 (Byme, 

2013). La extracción de componentes se examinó por el método de iteración 

de máxima verosimilitud (ML). Se efectuó 6 modelos en simultáneo con el 

fin de observar una mejor adecuación de la matriz real a la teórica. A partir 

de los resultados de los modelos, se seleccionó uno con factores 

correlacionados (oblicua), con la eliminación de ítems con cargas factoriales 

menores al .40 (Antolín-Suárez, Oliva Delgado, Pertegal Vega, & López 

Jiménez, 2011; Gálvez-Nieto, Vera-Bachmann, Trizano-Hermosilla, 

Polanco, & Salvo, 2018) y con liberación de 2 parámetros. Luego se reportó 

los índices de bondad de ajuste absoluto (Goodness of Fit Index GFI; 

Ajusted Goodness-of-Fit Index AGFI; Root Mean Square Residual RMSR), 

los índices de ajuste incremental (Comparative Fit Index CFI, Índice de 

Tucker y Lewis TLI) índices de parsimonia (Criterio de información de 

Akaike, AIC; Criterio de información bayesiano, BIC) (Lévy Mangin, 

Varela Mallou, & Abad González, 2006). 

Como último punto, se procedió a evaluar la consistencia interna mediante 

el coeficiente Omega de McDonald (ω) (Zhang & Yuan, 2015) con el 

requisito de que las cargas factoriales entre los valores veraces tengan 

valores separados entre ellos, además del coeficiente alfa de Cronbach (α) 

(Cronbach, 1951) con sus correspondientes intervalos de confianza al 95% 

(Domínguez-Lara & Merino-Soto, 2015). 

 

Los resultados obtenidos se distribuyeron en figuras y tablas en el formato 

APA (Nicol & Pexman, 2010) con sus respectivas descripciones para su 

próxima discusión. 
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2.7 Aspectos éticos: 
 

Tendremos en cuenta el Código De Ética y deontología del Colegio de 

Psicólogos del Perú (2017) en donde nos señala en el capítulo III de la 

investigación articulo 22; que se debe contar con el consentimiento 

informado de los sujetos comprendidos, en el caso de que sean menores de 

edad se debe contar con un asentimiento de su representante legal el cual 

debe ser mayor de edad, a su vez se debe contar con la aceptación del menor 

involucrado. 

 

Por otro lado, en el capítulo VI de los documentos el artículo 36 refiere que 

se debe mantener el anonimato a la persona cuando la información sea 

utilizada para fines de investigación o docencia. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 2 se realizó la validez de contenido por medio de los jueces expertos en donde calificaron los ítems en base a su claridad que tenían dentro 

de la población.  

 
 
 

Tabla 2 
Validez de Contenido en relación a la claridad de los ítems. 

JUECES I_01 I_02 I_03 I_04 I_05 I_06 I_07 I_08 I_09 I_10 I_11 I_12 I_13 I_14 I_15 I_16 I_17 I_18 I_19 I_20 I_21 I_22 I_23 I_24 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Media 2.917 2.833 2.833 3 3 2.917 3 2.917 2.75 2.833 3 2.917 3 3 2.833 3 3 3 2.917 2.667 3 3 3 3 

V de 
Aiken 

.97 .94 .94 1. 1. .97 1. .97 .99 .94 1. .97 1. 1. .94 1. 1. 1. .97 .89 1. 1. 1. 1. 

IC 95% 
LI 

.85 .82 .82 .91 .91 .85 .91 .85 .89 .82 .91 .85 .91 .91 .82 .91 .91 .91 .85 .75 .91 .91 .91 .91 

IC 95% 
LS 

.99 .98 .98 1. 1. .99 1. .99 1. .98 1. .99 1. 1. .98 1. 1. 1. .99 .96 1. 1. 1. 1. 
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Tabla 3 se evidencia la calificación de los jueces expertos en referencia a la relevancia que tiene los ítems con respecto a la variable a medir, en 

donde arrojo como resultados bajos en los ítems 3, 10 y 20 que se puntúan por debajo del .90.  

 

 

Tabla 3  

Validez de Contenido en relación a la relevancia de los ítems 

 

JUECES I_01 I_02 I_03 I_04 I_05 I_06 I_07 I_08 I_09 I_10 I_11 I_12 I_13 I_14 I_15 I_16 I_17 I_18 I_19 I_20 I_21 I_22 I_23 I_24 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

10 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Media 2.917 2.917 2.667 3 3 2.917 3 2.917 3 2.667 3 2.917 3 3 2.833 3 3 3 2.75 2.667 3 3 3 3 

V de 
Aiken 

.97 .97 .89 1. 1. .97 1. .97 1. .89 1. .97 1. 1. .94 1. 1. 1. .99 .89 1. 1. 1. 1. 

IC 95% 
LI 

.85 .85 .75 .91 .91 .85 .91 .85 .91 .75 .91 .85 .91 .91 .82 .91 .91 .91 .89 .75 .91 .91 .91 .91 

IC 95% 
LS 

.99 .99 .96 1. 1. .99 1. .99 1. .96 1. .99 1. 1. .98 1. 1. 1. 1. .96 1. 1. 1. 1. 
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Tabla 4, matriz donde se evidencia la validez de contenido con la calificación de los jueces expertos en relación a la coherencia de los ítems, 

mediante la V de Aiken, en el ítem 20 se observa un bajo puntaje en relación a los demás ítems. 

 

Tabla 4 
Validez de Contenido en relación a la coherencia mediante la V de Aiken 

 

 

JUECES I_01 I_02 I_03 I_04 I_05 I_06 I_07 I_08 I_09 I_10 I_11 I_12 I_13 I_14 I_15 I_16 I_17 I_18 I_19 I_20 I_21 I_22 I_23 I_24 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Media 2.917 2.833 2.833 3 3 2.917 3 2.917 3 2.833 3 2.917 3 3 2.833 3 2.917 3 3 2.667 3 3 3 3 

V de 
Aiken 

.97 .94 .94 1. 1. .97 1. .97 1. .94 1. .97 1. 1. .94 1. .97 1. 1. .89 1. 1. 1. 1. 

IC 95% 
LI 

.85 .82 .82 .91 .91 .85 .91 .85 .91 .82 .91 .85 .91 .91 .82 .91 .85 .91 .91 .75 .91 .91 .91 .91 

IC 95% 
LS 

.99 .98 .98 1. 1. .99 1. .99 1. .98 1. .99 1. 1. .98 1. .99 1. 1. .96 1. 1. 1. 1. 
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En la tabla 5 se evidencia el análisis descriptivo realizado a los ítems previos al análisis de 

estructura interna. El análisis de homogeneidad (ritc) determinó índices menores al .30 en los 

ítems 1 y 15. Así mismo, el coeficiente alfa de Cronbach en el supuesto que el ítem se suprima 

evidenció valores no menores al α≥.87. La media aritmética de las puntuaciones de los ítems 

fue superiores a la mitad (M≥3.5) implicando una tendencia hacia respuestas muy favorables. 

Los índices de distribución (G1 y G2) son menores al ±1.5 y la acumulación porcentual de las 

respuestas mínimas fueron mejores al 15%, sin embargo, en las opciones de respuesta 

máxima fueron mayores al 15% en la mayoría de los ítems de la escala total.  

Tabla 5 

 

Análisis descriptivo de los ítems de la Escala de Valores para el Desarrollo Positivo (n=560) 

Mediciones ritc αs M IC 95% S G1 G2 % Mín. % Máx. 

Ítem 1 ,29 ,87 4 [3,88; 4,21] 2,4 ,23 -,49 5% 9% 

Ítem 2 ,35 ,87 3,7 [3,54; 3,90] 2,7 ,32 -,70 7% 7% 

Ítem 3 ,40 ,87 3,6 [3,43; 3,80] 2,9 ,43 -,55 10% 9% 

Ítem 4 ,55 ,87 5,4 [5,26; 5,58] 2,2 -,6 -,54 1% 33% 

Ítem 5 ,49 ,87 4,2 [3,99; 4,31] 2,2 ,09 -,47 4% 7% 

Ítem 6 ,52 ,87 4,3 [4,13; 4,45] 2,1 ,08 -,40 3% 9% 

Ítem 7 ,57 ,87 4,9 [4,73; 5,04] 2,1 -,16 -,75 1% 18% 

Ítem 8 ,54 ,87 4,4 [4,27; 4,57] 2 ,11 -,27 2% 10% 

Ítem 9 ,48 ,87 5,6 [5,44; 5,74] 1,9 -,73 -,30 1% 36% 

Ítem 10 ,48 ,87 5,3 [5,15; 5,45] 2 -,41 -,76 0% 27% 

Ítem 11 ,52 ,87 5,4 [5,29; 5,61] 2,2 -,70 -,38 1% 34% 

Ítem 12 ,58 ,87 4,6 [4,40; 4,73] 2,3 -,16 -,48 3% 12% 

Ítem 13 ,36 ,87 4,5 [4,33; 4,70] 3 -,06 -1 3% 18% 

Ítem 14 ,49 ,87 4,7 [4,53; 4,87] 2,3 -,11 -,68 2% 17% 

Ítem 15 ,30 ,88 4,1 [3,88; 4,29] 3,5 ,19 -1,1 7% 17% 

Ítem 16 ,51 ,87 4,7 [4,50; 4,85] 2,7 -,23 -,65 4% 19% 

Ítem 17 ,48 ,87 5,6 [5,45; 5,76] 2,0 -,74 -,37 1% 38% 

Ítem 18 ,55 ,87 5,8 [5,67; 5,96] 1,8 -1 ,41 1% 44% 

Ítem 19 ,43 ,87 3,8 [3,65; 4,04] 3,2 ,27 -,85 9% 12% 

Ítem 20 ,31 ,87 4,8 [4,64; 5,03] 3,2 -,49 -,68 7% 24% 

Ítem 21 ,49 ,87 5,5 [5,37; 5,67] 2 -,75 -,11 1% 32% 

Ítem 22 ,43 ,87 4,7 [4,54; 4,88] 2,5 -,22 -,69 3% 17% 

Ítem 23 ,40 ,87 4,3 [4,17; 4,52] 2,7 -,01 -,73 4% 13% 

Ítem 24 ,31 ,87 4,5 [4,30; 4,65] 2,7 -,09 -,81 4% 15% 

Nota: ritc=correlación ítem-test corregida; αs=alfa de Cronbach si el elemento fue suprimido; M=media; IC 95%; intervalo de confianza al 95% 

de la media; S=varianza; G1=asimetría; G2=Curtosis; %Mín.=porcentaje de la puntuación mínima; %Máx= porcentaje de la puntación máxima 
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En la tabla 6 se realizó el análisis de correlaciones policóricas de los ítems como parte del análisis previo al de estructura interna. Se hallaron 

correlaciones inter-ítems menores al .90. 

Tabla 6 

Matriz de correlaciones policóricas de los ítems de la Escala de Valores para el Desarrollo Positivo 
Medicion

es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ítem 1 1                        

Ítem 2 ,12 1                       

Ítem 3 ,07 ,60 1                      

Ítem 4 ,23 ,28 ,23 1                     

Ítem 5 ,17 ,30 ,36 ,35 1                    

Ítem 6 ,25 ,19 ,27 ,39 ,55 1                   

Ítem 7 ,24 ,23 ,21 ,49 ,40 ,44 1                  

Ítem 8 ,16 ,25 ,26 ,42 ,37 ,40 ,54 1                 

Ítem 9 ,14 ,13 ,17 ,40 ,29 ,29 ,45 ,39 1                

Ítem 10 ,20 ,09 ,14 ,43 ,28 ,28 ,38 ,34 ,39 1               

Ítem 11 ,23 ,11 ,13 ,53 ,25 ,33 ,43 ,37 ,39 ,60 1              

Ítem 12 ,23 ,24 ,29 ,41 ,48 ,48 ,46 ,46 ,33 ,37 ,46 1             

Ítem 13 ,05 ,22 ,24 ,18 ,14 ,20 ,17 ,20 ,08 ,07 ,14 ,18 1            

Ítem 14 ,23 ,14 ,18 ,31 ,31 ,35 ,31 ,32 ,37 ,31 ,25 ,36 ,26 1           

Ítem 15 ,01 ,16 ,19 ,12 ,11 ,17 ,12 ,13 ,08 ,06 ,07 ,16 ,62 ,15 1          

Ítem 16 ,13 ,18 ,19 ,38 ,29 ,35 ,46 ,46 ,29 ,33 ,37 ,43 ,24 ,27 ,27 1         

Ítem 17 ,13 ,07 ,13 ,37 ,22 ,21 ,39 ,38 ,52 ,33 ,40 ,31 ,12 ,29 ,08 ,40 1        

Ítem 18 ,23 ,15 ,19 ,41 ,24 ,26 ,44 ,36 ,53 ,36 ,41 ,37 ,14 ,36 ,19 ,43 ,61 1       

Ítem 19 ,06 ,39 ,68 ,20 ,27 ,23 ,17 ,26 ,17 ,12 ,14 ,29 ,24 ,19 ,27 ,23 ,19 ,29 1      

Ítem 20 ,15 ,12 ,07 ,25 ,12 ,21 ,22 ,20 ,23 ,25 ,24 ,15 ,05 ,19 ,11 ,20 ,24 ,27 ,10 1     

Ítem 21 ,26 ,10 ,01 ,38 ,21 ,33 ,37 ,25 ,44 ,39 ,43 ,34 ,09 ,29 ,05 ,28 ,40 ,46 ,12 ,48 1    

Ítem 22 ,29 ,05 ,08 ,23 ,18 ,19 ,26 ,17 ,21 ,23 ,32 ,22 ,19 ,29 ,15 ,23 ,25 ,32 ,19 ,29 ,39 1   

Ítem 23 ,05 ,17 ,18 ,15 ,21 ,13 ,15 ,13 ,16 ,21 ,17 ,18 ,39 ,30 ,36 ,16 ,25 ,25 ,31 ,10 ,24 ,38 1  

Ítem 24 ,15 ,09 ,07 ,10 ,07 ,11 ,15 ,13 ,11 ,18 ,16 ,20 ,20 ,20 ,21 ,10 ,15 ,20 ,23 ,09 ,18 ,40 ,38 1 

Determinante = ,000434956090527 
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En la tabla 7 se presentan los modelos factoriales posibles en función de la estructura propuesta 

el marco de referencias y modelos sugeridos. Se extrajo los factores por medio del método 

iterativo de máxima verosimilitud (ML, por sus siglas en inglés) y se calculó, por medio de 

diferencia entre la matriz observada (S) y la matriz reproducida (∑), los índices de bondad de 

ajuste absoluto, incremental y parsimoniosa. El modelo M1 obtuvo un ajuste para el tamaño de 

la muestra x2/gl<5, GFI>.90, AGFI<.90 y el Error cuadrático medio de aproximación 

(RMSEA)>.05. Los índices de ajuste incremental determinaron valores inferiores al .95 y el 

Criterio de información de Akaike/Bayesiano alcanzó el 789.37/1044.716. El modelo que logró 

mejor ajuste fue el M3b, x2/gl<5, GFI y AGFI mayor al .90, y el RMSEA<.08. Los índices de 

ajuste incremental lograron valores superiores al .90 y los criterios de información de Akaike y 

Bayesiano fueron los menores en comparación con los otros modelos.  

 

Tabla 7 

 

Índices de bondad de ajuste absoluto, incremental y parsimoniosa del modelo de la Escala de 

Valores para el Desarrollo Positivo 

Modelo 

x2 

x2/gl CFI TLI GFI AGFI AIC BIC 

RMSEA 

(gl) IC 90% 

M1 671 2,79 ,89 ,88 ,91 ,88 789,37 1044,716 ,057 

241        [,051; ,062] 

M2 549,92 2,46 ,92 ,90 ,92 ,90 701,92 1030,846 ,051 

 224        [,046; ,056] 

M3 1131,64 4,55 ,78 ,76 ,84 ,81 1233,64 1454,362 ,080 

 249        [,075; ,084] 

M3a 833,16 3,39 ,86 ,84 ,88 ,85 941,16 1174,865 ,065 

 246        [,060; ,070] 

M3b 353,16 2,72 ,93 ,92 ,93 ,91 435,16 612,604 ,055 

 130        [,049; ,062] 

M4 662,79 2,86 ,89 ,87 ,91 ,88 798,79 1093,093 ,058 

  232               [,053; ,063] 
Nota: gl=grados de libertad; x2=chi cuadrado; x2/gl= razón de chi cuadrado/grados de libertad; CFI=índice de bondad de ajuste 

comparativo; TLI=índice de Tacker-Lewis; GFI=índice de bondad de ajuste; AGFI=índice de bondad de ajuste corregido; 

AIC=criterio de información de Akaike; BIC=criterio de información bayesiano de Schwarz; RMSEA= Error cuadrático medio 

de aproximación; IC 90%=intervalo de confianza al 90% del RMSEA 

M1= modelo factorial de segundo orden con dimensiones correlacionadas; M2=modelo de 8 factores oblicuos; M3=modelo de 

3 factores oblicuos; M3a=modelo de 3 factores oblicuos errores correlacionados entre 5 y 6, 10 y 11, 13 y 15; M3b=modelo de 

3 factores oblicuos con eliminación de los ítems 1, 20, 24, 13, 15, y 23 con errores correlacionados entre 5 y 6, 10 y 11; 

M4=modelo bifactorial de 8 factores de ortogonales y 3 factores alternos oblicuos.  
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Figura 1: Modelo 1 de factores de segundo orden con dimensiones correlacionadas 
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Figura 2: Modelo 2 de 8 factores oblicuos 

 

 



 

                                                                                    40 
  

 

Figura 3: Modelo 3 de 3 factores oblicuos  
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Figura 4: Modelo 3a de 3 factores oblicuos con errores correlacionados entre los ítems 

5-6, 10-11 y 13 y 15.  
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Figura 5: Modelo 3b de 3 factores oblicuos con eliminación de los ítems 1, 20, 24, 13, 

15 y 23 con errores correlacionados entre 5-6 y 10-11. 
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Figura 6: Modelo 4 bifactorial de 8 factores ortogonales y 3 factores alternos oblicuos. 
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En la tabla 8 se presenta en análisis factorial del modelo M3b sugerido, el cual logró mejores 

índices de ajuste (véase tabla 3); así mismo, se presenta los coeficientes de confiabilidad y los 

índices de correlación entre las dimensiones. En todos los factores se observa saturaciones 

superiores al .40 (.42<λ<.93). Los coeficientes de confiabilidad en el F1 fueron de ω=.85, para 

el F2, ω=.76 y para el F3 de ω=.79. Las correlaciones entre dimensiones lograron índices 

mayores al .25. 

 

Tabla 8 

 

Análisis factorial de la Escala de valores para el desarrollo positivo del adolescente: cargas 

factoriales, confiabilidad e Inter correlaciones 

Mediciones F1 F2 F3 

4 Defender los derechos de los demás. ,63 - - 

5 Pertenecer o participar en organizaciones sociales. ,53 - - 

6 Involucrarse de manera activa en los grupos, asociaciones 

u organizaciones a las que se pertenece. 

,57 - - 

7 Dedicar parte del tiempo de uno a ayudar a los demás. ,70 - - 

8 Responder a las necesidades de los demás. ,65 - - 

10 Ayudar a asegurar un trato justo para todo el mundo. ,53 - - 

11 Luchar contra las injusticias sociales. ,60 - - 

12 Participar en algún grupo comprometido socialmente. ,66 - - 

16 Trabajar para el bienestar de los demás. ,59 - - 

9 Ser sincero con los demás. - ,66 - 

14 Comportarse de acuerdo con los principios en los que se 

cree. 

- ,49 - 

17 Ser leal y fi el con los demás. - ,66 - 

18 Ganarse la confianza de la gente siendo leal y honesto. - ,71 - 

21 Reconocer y asumir la responsabilidad cuando se ha hecho 

algo mal. 

- ,59 - 

22 Defender lo que se cree, aunque no sea bien visto por los 

demás. 

- ,42 - 

2 Recibir elogios de las demás personas. - - ,61 

3 Ser admirado por los demás. - - ,93 

19 Que las demás personas me admiren. - - ,68 

ω ,85 ,76 ,79 

α ,84 ,75 ,77 

ICα-inf ,82 ,72 ,73 

ICα-sup ,87 ,79 ,80 

Factores oblicuos F1 F2 F3 

F1 Valores sociales 1 - - 

F2 Valores personales ,79 1 - 

F3 Valores individualistas ,40 ,25 1 
Nota: ω=coeficiente de Omega de McDonald; α=coeficiente de Alpha de Cronbach; ICα-inf=intervalo de confianza del límite 

inferior al 95% del coeficiente Alpha de Cronbach; ICα-sup=intervalo de confianza del superior inferior al 95% del coeficiente 

Alpha de Cronbach 
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En la tabla 9 se observa en análisis de ítems conformados por la nueva estructura factorial licitada en las tablas anteriores (véase tabla 3 y 4). 

Se presentan la correlación ítem test por dimensiones, así como el omega de McDonald en caso se suprima el elemento. En la dimensión de 

valores sociales las correlaciones ítem-test alcanzan valores superiores al .51, así mismo el coeficiente ω no aumenta significativamente al 

suprimir alguno de sus elementos. Del mismo modo, la dimensión valores personales alcanzaron correlaciones satisfactorias, sin embargo, el 

ítem 22 fue el que obtuvo menor correlación (rit>.40) y su coeficiente ω en caso se suprima el elemento está muy cercano al coeficiente total 

de la escala. La dimensión, valores individuales presentó correlaciones superiores al .70, y su coeficiente ωs no se ve altera en el supuesto de 

eliminación. 
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Tabla 9 

 

Análisis de ítems por factores de la Escala de valores para el desarrollo positivo del adolescente (n=560) 

Mediciones M Me DE ri-t αs ωs Mín Máx 

G1 G2 

W 

Cuartiles 

(EE=,10) (EE=,21) Q1 Q3 

Valores sociales α=,844 ω=,846               

Ítem 4 5,4 6 1,5 ,57 ,83 ,83 1 7 -,60 -,53 < ,001 4 7 

Ítem 5 4,2 4 1,5 ,51 ,83 ,84 1 7 ,09 -,47 < ,001 3 5 

Ítem 6 4,3 4 1,5 ,56 ,83 ,83 1 7 ,08 -,40 < ,001 3 5 

Ítem 7 4,9 5 1,5 ,62 ,82 ,82 1 7 -,16 -,75 < ,001 4 6 

Ítem 8 4,4 4 1,4 ,58 ,83 ,83 1 7 ,11 -,27 < ,001 4 5 

Ítem 10 5,3 5 1,4 ,51 ,83 ,84 1 7 -,41 -,76 < ,001 4 7 

Ítem 11 5,5 6 1,5 ,56 ,83 ,83 1 7 -,70 -,38 < ,001 4 7 

Ítem 12 4,6 4 1,5 ,61 ,82 ,82 1 7 -,16 -,48 < ,001 4 6 

Ítem 16 4,7 5 1,7 ,52 ,83 ,83 1 7 -,23 -,65 < ,001 4 6 

Valores personales α=,754 ω=,764               

Ítem 9 5,6 6 1,4 ,54 ,71 ,72 1 7 -,73 -,3 < ,001 4 7 

Ítem 14 4,7 5 1,5 ,41 ,74 ,75 1 7 -,11 -,7 < ,001 4 6 

Ítem 17 5,6 6 1,4 ,53 ,71 ,72 1 7 -,74 -,4 < ,001 4 7 

Ítem 18 5,8 6 1,4 ,60 ,69 ,70 1 7 -1,04 ,4 < ,001 5 7 

Ítem 21 5,5 6 1,4 ,52 ,71 ,73 1 7 -,75 -,10 < ,001 4 7 

Ítem 22 4,7 5 1,6 ,38 ,75 ,76 1 7 -,22 -,7 < ,001 4 6 

Valores individuales α=,768 ω=,792               

ítem 2 3,7 4 1,6 ,52 ,78 ,78 1 7 ,32 -,7 < ,001 2 5 

ítem 3 3,6 3 1,7 ,73 ,54 ,54 1 7 ,43 -,55 < ,001 2 5 

ítem 19 3,9 4 1,8 ,57 ,73 ,73 1 7 ,27 -,9 < ,001 2 5 
Nota: M=media; Me=mediana; DE=desviación estándar; ri-t=correlación ítem-test; α=coeficiente alfa de Cronbach; αs=alfa si se suprime en elemento; ω= coeficiente omega de McDonald; ωs= 

omega si se suprime el elemento; Mín=mínimo; Máx=máximo; G1=asimetría; EE=error estándar; G2=curtosis; W=prueba de normalidad de Shapiro-Wills; Q1=cuartil primero; Q3=cuartil 

tercero. 
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En la tabla 10 se aprecia las dimensiones formuladas en base a la nueva estructura factorial (véase tabla 3) las cuales preceden un análisis 

descriptivo de las mismas. En la dimensión valores sociales se estimó una media de 43.2 (DE=8.9), un valor medio de 43, con un cuartil inferior 

de 37 y superior de 50, y un recorrido de puntuaciones directas desde el 19 al 63; La asimetría y curtosis no sobrepasaron el ±.50. En valores 

personales la media alcanzada fue de 31.9 (DE=5.8), siendo un valor minino de 13 y máximo de 42, con cuartiles extremos de 28 a 37. Valores 

individualistas logró un promedio de puntuaciones de 11.2, con un desvío estándar de ±4.3, un valor central de 11 con un recorrido intercuartílico 

de 8 a 14. 

 

Tabla 10 

 

Análisis descriptivo de los factores de la Escala de valores para el desarrollo positivo del adolescente (n=560) 

Mediciones M Me DE Mín Máx 

G1 G2 

W 

Cuartiles 

(EE=,10) (EE=,21) Q1 Q3 

F1 Valores sociales 43,2 43 8,9 19 63 -,11 -,36 ,01 37 50 

F2 Valores personales 31,9 33 5,8 13 42 -,52 -,22 < ,001 28 37 

F3 Valores individualistas 11,2 11 4,3 3 21 ,27 -,62 < ,001 8 14 
Nota: M=media; Me=mediana; DE=desviación estándar; Mín=mínimo; Máx=máximo; G1=asimetría; EE=error estándar; G2=curtosis; W=prueba de normalidad de Shapiro-Wills; Q1=cuartil 

primero; Q3=cuartil tercero. 
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IV. DISCUSIÓN: 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar las características psicométricas de 

la Escala de Valores para el Desarrollo Positivo del Adolescente (EV-DPA) en una muestra de 

560 adolescentes escolarizados del nivel secundario entre las edades de 12 a 17 años (M=13.6; 

DE=1.5) y de ambos sexos (52.5% varones) del distrito de Trujillo. La muestra fue recolectada 

por medio de procedimiento no probabilísticos y siguió un diseño de investigación tipo 

instrumental (Montero & León, 2007).  

El instrumento funcionó como base fue el de la adaptación de Antolín-Suárez, Oliva Delgado, 

Pertegal Vega, & López Jiménez, (2011) el cual evidenció características psicométricas positivas 

por medio del análisis de estructura interna, entre análisis factorial exploratorio y confirmatorio. 

En el primero se obtuvo una solución de 8 factores por medio de la extracción de ejes principales, 

luego se llevó a cabo un análisis de segundo orden obtenido 3 factores, El análisis confirmatorio 

se desarrolló por medio del programa LISREL 8.71, en el cual, gracias al método iterativo de 

máxima verosimilitud alcanzaron índices de ajuste aceptables. Este contó con 24 ítems 

estructurado en 8 valores y estos a su vez, formulados en tres tipos de valores, personales, sociales 

e individuales teniendo una consistencia interna aceptables (valores sociales, α=.89; valores 

personales, α=89 y valores individuales, α=.80) y con correlaciones superiores al .43 entre 

dimensiones. 

El instrumento está basado sobre la postura del desarrollo positivo del adolescente, siendo esta 

una forma positiva de asumir los valores como forma de prevención de los comportamiento 

negativos (Antolín-Suárez et al., 2011). Aunque se carece de literatura sobre los valores referidos 

al desarrollo positivo en adolescentes, se propuso un modelo multicomponente de ocho factores 

que postulan como elementos a considerar aisladamente (prosocialidad, compromiso social, 

justicia e igualdad social, responsabilidad, integridad, honestidad, hedonismo y reconocimiento 

social) (Oliva et al., 2008, 2010). 

En base a ello se propuso resolver y validar un instrumento a las características socioculturales 

de una muestra peruana en la ciudad de Trujillo. Por ello el principal objetivo del estudio fue de 

determinar las evidencias de validez y confiabilidad de la escala. 

Para lograr dicho objetivo se propuso dosificar el procedimiento de evidencias psicométricas en 

objetivos específicos. El primer de ellos es de hallar las evidencias psicométricas de validez de 

constructo a partir del contenido por medio del juicio de expertos. Se utilizó el método de 

agregados individuales (Corral, 2009) en 12 jueces expertos, los cuales contaban con 
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especialidades, grados de maestros y desempeñan labores acordes al contexto del instrumento 

(Escobar & Cuervo, 2008). Se presentó un formato de evaluación en el que consideraban las 

dimensiones de claridad, coherencia y relevancia para poder calificar el ítem, para luego ser 

cuantificado por medio de la V de Aiken (Escurra-Mayaute, 1988; Merino-Soto & Livia, 2009). 

Los resultados evidenciaron que existe un desacuerdo en la dimensión claridad en el item 20, 

logrando valores menores al V<.8, así mismo se reportó en la dimensión de evaluación índices 

bajos en los ítems 3, 10 y 20 y en coherencia solo el ítem 20 logró la puntuación mínima (V=.89) 

(Escurra-Mayaute, 1988). Este procedimiento se convierte en pertinente y pionero teniendo en 

consideración que las versiones previas no han sido adaptadas en realidades distintas, lo cual 

conllevan a que haya presencia de términos regionales o de un contexto lexical distinto al de la 

muestra del estudio (Muñiz, 2017; Muñiz, Elosua, & Hambleton, 2013). Los precedentes 

(Antolín-Suárez et al., 2011; Gálvez-Nieto, Vera-Bachmann, Trizano-Hermosilla, Polanco, & 

Salvo, 2018) no propusieron alguna edición en la redacción de los ítems, especialmente de la 

versión española a la chilena, sin embargo, se realizó el procedimiento de análisis cualitativo de 

los ítems pero no obtuvo mayores implicancias (Gálvez-Nieto et al., 2018). 

Luego de los cambios realizados a la redacción del ítem 20 se propuso pilotear el instrumento en 

50 participantes que contaran con las mismas características esperables de la población (Johanson 

& Brooks, 2010; Merino-Soto, 2016). Se evaluó la homogeneidad por medio de la correlación 

ítem-test y la confiabilidad de escala y en el supuesto de que el ítem sea eliminado (Carretero-

Dios & Pérez, 2007; Elosua, 2011). Las ocho dimensiones de primer orden manifestaron 

confiabilidades superiores al .38 (responsabilidad) y menores al .81 (reconocimiento social), y 

en las tres dimensiones de segundo orden se logró para valores sociales α=.78, valores personales 

α=.76 y para valores individuales α=.71, siendo niveles adecuados para los de segundo orden, 

considerando el tamaño de la muestra piloto y la cantidad de elementos que contiene cada escala 

(Nunnally & Bernstein, 1994; Ventura-León, 2018).  

Se evidenció además las correlaciones ítems test de los ítems por cada subescala. En 

prosocialidad se detectó que el ítem 16 logró una correlación menor al .30 (rit=.26) y un alfa de 

Cronbach si se elimina el elemento de mayor al de la escala (prosocialidad, α=.56; ítems, αs=.63); 

del mismo modo, el ítem 1 de la escala de responsabilidad alcanzó una correlación de rit=.08; y 

un αs=.56. En la escala integridad el α=.56, sin embargo, la eliminación del ítem 14 (rit=.25) 

generaría un aumento en la confiabilidad (αs=.62). Con respecto a las dimensiones de segundo 

orden, valores personales obtuvo un coeficiente α=,76, pero se ve tímidamente elevada al 

eliminar dos de sus ítems (1 y 24) por tener correlaciones menores al .3 (Elosua, 2011); y en la 
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dimensión de valores individuales solo el ítem 2 logro un valor menor al esperado (rit=.25), por 

lo que su eliminación favorecería a la escala general. La homogeneidad de las escalas da atisbo 

del funcionamiento de los ítems en función a sus dimensiones.  

El siguiente objetivo está en función a las evidencias de validez de constructo por medio de las 

inferencias de la estructura interna. Ésta se desarrolló mediante el análisis factorial confirmatorio. 

Para lo cual se procedió a realizar los análisis previos de la escala. De la normalidad de los ítems, 

los cuales no reportaron efecto de piso-techo (±1.5), no obstante, hay presencia de ítems con 

porcentajes mayores al 15% en puntuaciones superiores (ítem 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

8, 20, 21 y 22) (Abad, Olea, Ponsoda, & García, 2007). La normalidad multivariada no fue mayor 

a 70, por medio del estadístico de Mardia, lo que aseguró una distribución normal. Así mismo 

para observar si hay presencia multicolinealidad entre los ítems se presentó la matriz de 

correlaciones policóricas la cual no presentó valores superiores al .90 (Pérez & Medrano, 2010). 

Partiendo de los supuestos de cantidad muestral, normalidad y multicolinealidad se escogió el 

método de iteración para extraer los factores mediante el análisis factorial confirmatorio. La 

primera versión de la Escala de Valores para el Desarrollo Positivo del Adolescente realizó el 

análisis factorial exploratorio extrayendo los componentes por medio ejes principales obtuvo una 

solución de 8 factores de primer orden y 3 de segundo orden. Diversos autores (Bologna et al., 

2013; Medrano & Muñoz-Navarro, 2017; Pérez & Medrano, 2010; Pérez, Medrano, & Sánchez, 

2013) han manifestado que la utilización de este método de iteración es ineficaz para la 

realización de técnicas psicométricas. Con respecto al segundo estudio, reportó la utilización de 

métodos de iteración robustos, debido a que los datos no cumplieron con el supuesto de 

normalidad multivariada (Gálvez-Nieto et al., 2018), para su análisis factorial exploratorio 

utilizaron el método de extracción de mínimos cuadrados no ponderados, y para el análisis 

factorial confirmatorio, el método de máxima verosimilitud robusta.  

Para este caso al cumplirse con el supuesto de normalidad univariada y multivariada se 

complementó con el método de máxima verosimilitud (Domínguez Lara, 2014). Se presentó 4 

modelos básicos del análisis, el primero con el supuesto hipotetizado de la versión original 

(Antolín-Suárez et al., 2011), 8 factores de primero orden y 3 de segundo orden correlacionados. 

En el cual se obtuvo índice de ajuste absoluto e incremental deficientes. Se re-especificó un 

segundo modelo de los 8 factores correlacionados, en el cual el GFI=.923; RMSEA=.051 [,046; 

,056]; CFI=.92, y AIC=701.92, siendo someramente satisfactorios (Lévy Mangin, Varela 

Mallou, & Abad González, 2006), el modelo 3, 3a y modelo 4, no alcanzaron los índices de ajuste 

aceptables, siendo en todos ellos menores a lo esperado, incluyendo la presencia de ítems con 
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cargas factoriales menores al .40 (Antolín-Suárez et al., 2011; Gálvez-Nieto et al., 2018) el cual 

fue estipulado acorde a los precedentes como margen de aceptación para las cargas. En el modelo 

3a evidenció cargas factoriales menores al .40 en los ítems 1, 20, 24, 13, 15 y 23 además de 

errores correlacionados entre los ítems 5 y 6, 10 y 11, y 13 y 15, implicando que comparten una 

varianza no explicada. Las cargas factoriales de los ítems 1 y 24 guardan relación lo obtenido en 

el análisis piloto, cuyos valores de correlación ítems fueron inferiores al .3.    

Debido a la alta incidencia de ítems que no lograron la saturación esperada, se dejó de lado el 

modelo de 8 factores y se optó por el de 3 factores únicos. Se consideró de esta forma, debido a 

que cada dimensión de primero orden cuenta con 3 ítems, al ser eliminado uno de ellos la escala 

quedaría escasamente con 2 ítems en su defecto y no licitaría un análisis adecuado. Por tanto, 

siguiendo con estructura teórica de 3 dimensiones (valores sociales, personales e individuales) 

(Antolín-Suárez et al., 2011; Oliva et al., 2008; Oliva, Rodriguez-Meirinhos, & Antolín-Suárez, 

2016) se agrupó los ítems en ellos y se procedió a su eliminación de los ítems deficientes. 

La solución factorial resultante se expresa en el Modelo 3b, con la eliminación de ítems, y 

liberación de parámetros entre los ítems 5 y 6, y 10 y 11. El modelo no es ajeno a la evidencia 

precedente, pues Gálvez-Nieto et al., (2018) efectuaron un modelo de 3 dimensiones 

correlacionadas con la eliminación de ítems 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23 y 24 por bajas 

cargas factoriales, concomitante a la eliminación de los ítems de este estudio.  

Los índices de ajuste absoluto demarcaron valores superiores al >.90 en el GFI y AGFI, y un 

RMSEA=.055 siendo de nivel bueno, el ajuste incremental como el CFI=.931 y el TLI=.919; 

finalmente el ajuste parsimonioso determinado por el criterio de información de Akaike fue el 

menor en función a otros modelos. Gálvez-Nieto et al., (2018) obtuvieron valores idénticos en el 

CFI=.93 y el TLI=.91, sin embargo, en el caso de RMSEA fue de .08, implicando un ajuste 

absoluto poco adecuado; aunque en este estudio se ha considerado la mitad de la muestra de la 

versión de Chile, se logró un índice mejor.  

Las cargas factoriales van del .42 al .93 (Mλ=.62) siendo satisfactorias. Del mismo modo las 

correlaciones entre las dimensiones de valores sociales y valores personales fue de .79, entre 

valores sociales e individualistas de .40, y entre valores personales e individualistas de .25. lo 

que efectivamente no se aleja de los precedentes, ya que en la versión española se asumió cargas 

factoriales superiores al .70 y correlaciones entre dimensiones adecuadas (r>.43) (Antolín-Suárez 

et al., 2011) y en la versión breve de Chile se logró similares resultados (.66<λ<.92) aunque 

siendo un poco más distantes entre ellas (Gálvez-Nieto et al., 2018). 
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Finalmente se reporta los coeficientes de confiabilidad por medio del ω de McDonald, siendo 

para valores sociales de ω =.85, valores personales ω =.76 y valores individualistas de ω =.79, 

siendo valores adecuados y pertinentes para la escala (Nunnally & Bernstein, 1994; Revelle & 

Zimbarg, 2009; Viladrich, Angulo-Brunet, & Doval, 2017), además de estar acordes con lo 

reportado por Antolín-Suárez et al., (2011) y Gálvez-Nieto et al., (2018), aunque estos realizaron 

reporte de la confiabilidad por medio del coeficiente α. 

El instrumento en función a sus resultados estadístico y teóricos se considera sumamente 

adecuado y recomendable para próximos estudios en habla Latinoamérica, especialmente en la 

ciudad de Trujillo en el que se logró mejores propiedades psicométricas. Aunque la limitación 

está en búsqueda de constantes evidencias psicométricas (Muñiz, Elosua, & Hambleton, 2013; 

Wilkinson, Task Force on Statistical Inference, American Psychological Association, & Science 

Directorate, 1999), el instrumento proporciona datos suficientes para evaluaciones de apoyo 

diagnostico e investigaciones aplicativas en contextos similares. 

Se concluye que los resultados de evidencia de validez de constructo – por contenido y estructura 

interna - y de consistencia interna son favorables, sin embargo, no se desestima la continua 

búsqueda de evidencias psicométricas en muestras más grande a fin de generar mejor estructura 

para la Escala de Valores para el Desarrollo Positivo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 En la validez de contenido por medio del criterio de jueces se observa que a nivel 

de claridad, relevancia y coherencia en el ítem 20 se obtuvo puntajes bajos el cual 

tuvo que ser editado antes de su aplicación.   

 Las evidencias de validez de constructo por estructura interna determinaron un 

nuevo modelo factorial, adecuado a la realidad, y acorde a los presentes 

psicométricos (teóricos y estadísticos) de la escala. 
 

 En el modelo M3b se obtuvieron adecuados índices de ajuste y de coeficientes de 

confiabilidad, evidenciando precisión y consistencia en las puntuaciones. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe seguir haciendo estudios de la escala a nivel metodológico, porque no se 

cuenta con   suficientes antecedentes y la teoría es muy limitada, de esta forma se 

logrará una adecuada validez y confiabilidad del instrumento. 

 

 Se sugiere hacer una adaptación del instrumento con el permiso del autor, para poder 

acceder a modificar o eliminar algunos ítems. 

 

 

 Se debe considerar a la escala como base para realizar la construcción de otros 

instrumentos de valores. 
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Anexo 01: 

ESCALA DE VALORES PARA EL DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE (EV-DPA) 

(Versión Original) 

Sexo: ( ) femenino     ( ) masculino          Edad:                Grado:                   Sección: 
 

Te pedimos que respondas sinceramente a todas las preguntas sin dejar ninguna en blanco. No 

existen respuestas buenas o malas. Muchas gracias por tu colaboración. A continuación, puntúa en 

una escala del 1 al 7 como son de importante para ti las siguientes situaciones. 

1 = Nada importante                           5= Bastante importante          

2 = Poco importante                           6= Muy importante 

3 = Algo importante                           7= Lo más importante 

4 = Importante 

1 Hacer las cosas lo mejor que se pueda incluso cuando se tenga que hacer algo que no gusta. 1  2  3  4  5  6  7 

2 Recibir elogios de las demás personas. 1  2  3  4  5  6  7 

3 Ser admirado por los demás. 1  2  3  4  5  6  7  

4 Defender los derechos de los demás. 1  2  3  4  5  6  7  

5 Pertenecer o participar en organizaciones sociales. 1  2  3  4  5  6  7 

6 Involucrarse de manera activa en los grupos, asociaciones u organizaciones a las que se pertenece. 1  2  3  4  5  6  7 

7 Dedicar parte del tiempo de uno a ayudar a los demás. 1  2  3  4  5  6  7 

8 Responder a las necesidades de los demás. 1  2  3  4  5  6  7 

9 Ser sincero con los demás. 1  2  3  4  5  6  7  

10 Ayudar a asegurar un trato justo para todo el mundo. 1  2  3  4  5  6  7 

11 Luchar contra las injusticias sociales. 1  2  3  4  5  6  7 

12 Participar en algún grupo comprometido socialmente. 1  2  3  4  5  6  7 

13 Buscar cualquier oportunidad para divertirse. 1  2  3  4  5  6  7 

14 Comportarse de acuerdo con los principios en los que se cree. 1  2  3  4  5  6  7 

15 Divertirse a toda costa. 1  2  3  4  5  6  7 

16 Trabajar para el bienestar de los demás. 1  2  3  4  5  6  7 

17 Ser leal y fiel con los demás. 1  2  3  4  5  6  7 

18 Ganarse la confianza de la gente siendo leal y honesto. 1  2  3  4  5  6  7 

19 Que las demás personas me admiren. 1  2  3  4  5  6  7 

20 No culpar a otros de nuestros errores. 1  2  3  4  5  6  7 

21 Reconocer y asumir la responsabilidad cuando se ha hecho algo mal. 1  2  3  4  5  6  7 

22 Defender lo que se cree aunque no sea bien visto por los demás. 1  2  3  4  5  6  7 

23 Hacer cosas que resulten placenteras para uno mismo. 1  2  3  4  5  6  7 

24 Actuar de acuerdo con lo que se piensa aunque no sea compartido por otros. 1  2  3  4  5  6  7 
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Anexo 02: 

ESCALA DE VALORES PARA EL DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE (EV-DPA) 

(Versión Modificada) 

Sexo: ( ) femenino     ( ) masculino          Edad:                Grado:                   Sección: 
 

Te pedimos que respondas sinceramente a todas las preguntas sin dejar ninguna en blanco. No 

existen respuestas buenas o malas. Muchas gracias por tu colaboración. A continuación, puntúa en 

una escala del 1 al 7 como son de importante para ti las siguientes situaciones. 

1 = Nada importante                           5= Bastante importante          

2 = Poco importante                           6= Muy importante 

3 = Algo importante                           7= Lo más importante 

4 = Importante 

1 Hacer las cosas lo mejor que se pueda incluso cuando se tenga que hacer algo que no gusta. 1  2  3  4  5  6  7 

2 Recibir elogios de las demás personas. 1  2  3  4  5  6  7 

3 Ser admirado por los demás. 1  2  3  4  5  6  7  

4 Defender los derechos de los demás. 1  2  3  4  5  6  7  

5 Pertenecer o participar en organizaciones sociales. 1  2  3  4  5  6  7 

6 Involucrarse de manera activa en los grupos, asociaciones u organizaciones a las que se pertenece. 1  2  3  4  5  6  7 

7 Dedicar parte del tiempo de uno a ayudar a los demás. 1  2  3  4  5  6  7 

8 Responder a las necesidades de los demás. 1  2  3  4  5  6  7 

9 Ser sincero con los demás. 1  2  3  4  5  6  7  

10 Ayudar a asegurar un trato justo para todo el mundo. 1  2  3  4  5  6  7 

11 Luchar contra las injusticias sociales. 1  2  3  4  5  6  7 

12 Participar en algún grupo comprometido socialmente. 1  2  3  4  5  6  7 

13 Buscar cualquier oportunidad para divertirse. 1  2  3  4  5  6  7 

14 Comportarse de acuerdo con los principios en los que se cree. 1  2  3  4  5  6  7 

15 Divertirse a toda costa. 1  2  3  4  5  6  7 

16 Trabajar para el bienestar de los demás. 1  2  3  4  5  6  7 

17 Ser leal y fiel con los demás. 1  2  3  4  5  6  7 

18 Ganarse la confianza de la gente siendo leal y honesto. 1  2  3  4  5  6  7 

19 Que las demás personas me admiren. 1  2  3  4  5  6  7 

20  (Evito) No culpar a otros de nuestros errores. 1  2  3  4  5  6  7 

21 Reconocer y asumir la responsabilidad cuando se ha hecho algo mal. 1  2  3  4  5  6  7 

22 Defender lo que se cree aunque no sea bien visto por los demás. 1  2  3  4  5  6  7 

23 Hacer cosas que resulten placenteras para uno mismo. 1  2  3  4  5  6  7 

24 Actuar de acuerdo con lo que se piensa aunque no sea compartido por otros. 1  2  3  4  5  6  7 
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Anexo 03 
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Anexo 04 
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Anexo 05 
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Anexo 06 


