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RESUMEN 

La sensibilidad es un rasgo de la personalidad que todas las personas poseemos. Recibimos 

información sensorial, la procesamos y actuamos en función de nuestras características, los 

recursos ambientales y la calidad de la relación con el entorno. Sin embargo, los niveles de 

sensibilidad no son iguales en todos. 

Es frecuente que las personas con altas capacidades presenten altos niveles de sensibilidad 

y, por tanto, son más vulnerables a influencias externas. En este sentido, es importante llevar 

a cabo una evaluación de la sensibilidad, ya que esta juega un papel importante en la vida 

de las personas. Por ello, el objetivo de este estudio es validar la “Highly Sensitive Person 

Scale” al contexto español. Para responder a este objetivo se ha empleado una muestra de 

524 jóvenes con edades entre 12 y 19 años pertenecientes a varios centros educativos de 

secundaria. Para analizar las propiedades psicométricas se llevó a cabo diferentes análisis: 

AFC, análisis de multigrupo, análisis estadístico-descriptivos y análisis de consistencia a 

través de alfa de Cronbach y análisis de datos con SPSS 19.0 y AMOS 19.0. Finalmente se 

realizó un Manova para determinar la influencia del género y del curso en la sensibilidad 

del alumnado. Los resultados han apoyado la validez y fiabilidad de la estructura del 
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cuestionario, mostrándose invariante respecto al género. Respecto al curso, se vieron 

diferencias significativas, pero sin una tendencia clara, sin embargo, en el género se avala 

que las mujeres tienen mayores niveles de sensibilidad en los tres factores de la escala.   

Palabras clave: Análisis factorial, validación, alta sensibilidad, temperamento  

 

ABSTRACT 

Sensitivity is a personality trait that all people possess. We receive sensory information, 

process it and act according to our characteristics, environmental resources, and the quality 

of our relationship with the environment. However, sensitivity levels are not the same for 

everyone. People with high abilities often have high levels of sensitivity. Therefore, they are 

more vulnerable to external influences. In this sense, it is important to carry out an 

assessment of sensitivity, as it plays an important role in people’s lives. For this reason, the 

aim of this study is to validate the “Highly Sensitive Person Scale” in the Spanish context. 

To reach this objective, a sample of 524 young people aged between 12 and 19 from several 

secondary schools was used. Different analyses were carried out to analyze the psychometric 

properties: CFA, multigroup analysis, statistical-descriptive analysis and consistency 

analysis through Cronbach’s alpha, and data analysis with SPSS 19.0 and AMOS 19.0. 

Finally, a Manova was performed to determine the influence of gender and course on 

students’ sensitivity. The results supported the validity and reliability of the questionnaire 

structure, showing invariance with respect to gender. With respect to the course, significant 

differences were seen, but without a clear tendency, however, in the gender, it is supported 

that women have higher levels of sensitivity in the three factors of the scale. 

Keywords: Factorial analysis; validation; highly sensitive, tempered 

 

Presentación y justificación del tema 

Las personas poseemos funciones de supervivencia y de procesamiento de la 

información que nos permite adaptarnos al contexto en el que vivimos (Pluess, 2015). La 

sensibilidad por sí sola se entiende como la interacción con lo que nos rodea, teniendo en 

cuenta las características de la persona, los recursos ambientales y la calidad de la relación 

con el entorno, aspectos que influyen en esa interacción (Baryla-Matejczuk et al., 2020). En 

este sentido, Aron y Aron (1997) describen la “sensibilidad de procesamiento sensorial” y la 

definen como la forma en la que la información sensorial se transmite y se procesa en el 

cerebro, lo cual influye en nuestra elección sobre la interacción que hacemos en el entorno. 

Una persona altamente sensible es aquella que presenta una alta reactividad emocional 

y empática, así como una mayor profundidad del procesamiento de la información (Greven 

et al., 2019), haciéndola más vulnerable a influencias externas (Aron et al., 2012). Para 

clasificar a una persona como tal, Aron (2002) propone cuatro características que deben 

cumplir: profundidad de procesamiento, facilidad a ser sobre estimulado, reactividad 

emocional conectada con la empatía y sensibilidad a estímulos sutiles. 

La sensibilidad de procesamiento sensorial es contextualizada como un rasgo de 

personalidad (Aron & Aron, 1997), caracterizado por la sensibilidad a los estímulos internos 

y externos -físicos, sociales y emocionales-. Por ello, dependiendo de las condiciones del 

entorno a las que se enfrenten las personas, se puede ver diferentes estados. Entornos 

infantiles adversos, hará que las personas con altos niveles de sensibilidad pasen de un 

desarrollo típico a uno atípico, con un impacto negativo en el bienestar, problemas de 

conducta y psicopatologías (Booth et al., 2015). Por el contrario, si son expuestos a eventos 

positivos durante su vida, estas personas pueden prosperar y desempeñarse 

excepcionalmente, por ejemplo, a través de un estado de ánimo más positivo y con una 

capacidad de respuesta mayor (Pluess & Boniwell, 2015; Slagt et al., 2018).  
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Hay un grupo concreto, las personas con altas capacidades, en las que es frecuente 

encontrarse este rasgo de personalidad (Juliá, 2018). Es verdad que no todas las personas 

altamente sensibles presentan altas capacidades, pero si se ha demostrado que es un rasgo 

frecuente. Las personas con altas capacidades presentan sobresalientes niveles de aptitud y/o 

competencia  en una o más áreas (Asociación Nacional de Washington de Niños 

Superdotados, 2010). Estudios anteriores muestran que las personas con altas capacidades 

tienen además una mayor sensibilidad para los estímulos sensoriales (Webb et al., 2005), 

incluso lo han tachado de hipersensibilidad (Vaivre-Douret, 2011). Por otro lado, Gere et al. 

(2009) encontraron que el vínculo entre la discriminación sensorial y la respuesta emocional 

y conductual aumenta ambas variables.  Se ha demostrado que la discriminación sensorial se 

asocia con una mayor inteligencia (Myszkowski et al., 2014; Helmbold et al., 2006). Hay 

investigaciones que avalan que los niños con altas capacidades pueden sentir sus propias 

emocionales de forma más intensa que el resto (Mendaglio, 2003; Piechowski y Cunningham, 

1985).  

En este sentido, la evaluación de la intensidad de la sensibilidad es una parte útil para 

el análisis potencial en jóvenes y adultos (Baryla-Matejczuk et al., 2021) y más aún para las 

personas con altas capacidades. Algunas investigaciones refirieron la relación de la 

sensibilidad de procesamiento sensorial con problemas de internalización, miedo, niveles 

más altos de estrés, síntomas físicos de mala salud o depresión, entre otros (Boterberg & 

Warreyn, 2016; Yano & Oishi, 2018). De hecho, es percibida como un déficit o disfunción 

que puede afectar a la habilidad del niño a enfrentarse con la realidad por padres y profesores 

(Baryla-Matejczuk et al., 2020). 

A pesar de eso, algunos estudios demuestran que tener una alta sensibilidad es una 

ventaja (Belsky & Pluess, 2009) además de que es un recurso individual del niño. De hecho, 

las investigaciones afirman que está conectado con los aspectos positivos del funcionamiento 

(como la capacidad de inducir un estado de ánimo positivo), mayores competencias sociales, 

el desarrollo de estilos de crianza positivos, reducciones de la incidencia de depresión, 

violencia y victimización, altos niveles de creatividad y el desarrollo de talentos (Bridges & 

Schendan, 2019; Lionetti et al., 2018; Slagt et al., 2018; Pluess & Boniwell, 2015; Rinn et 

al., 2018). De cualquier manera, las diferencias existentes entre personas en relación a la 

sensibilidad juegan un papel importante en el ámbito educativo, en el cual se puede intervenir 

para prevenir su impacto negativo (Gallego-Gómez et al., 2019).  

Por todo ello, es muy importante disponer de una herramienta válida y fiable para 

identificar este rasgo del temperamento. La Highly Sensitive Person Scale es una medida 

estándar de la sensibilidad del procesamiento sensorial que consta de 27 ítems. Esta ha sido 

validada y/o utilizada en múltiples lenguas para adultos, incluyendo, por ejemplo, en noruego 

(Grimen & Diseth, 2016), alemán (Tillmann et al., 2018), japonés (Yano et al., 2020), o 

islandés (Pórarinsdóttir, 2018). Aunque también se han hecho versiones cortas de la misma, 

que han sido validadas en inglés con 12 ítems (Pluess et al., 2020) o en polaco con 10 ítems 

(Baryla-Matejczuk, 2021) y adaptadas a niños (Pluess et al., 2018; Slagt et al., 2018) o padres 

(Boterberg & Warreyn, 2016), entre otras. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, en este estudio se pretende 

llevar a cabo la validación de la Highly Sensitive Person Scale con jóvenes españoles de entre 

12 y 19 años. 

Método 

Participantes 

En este estudio tomaron parte 524 jóvenes (298 chicos y 296 chicas) con edades 

comprendidas entre 12 y 19 años (M = 14,88; DT = 1,49) pertenecientes a varios centros 

educativos de la provincia de Almeria.  
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El muestreo empleado fue no probabilístico incidencial, en función de aquellos centros 

educativos y estudiantes a los que se tuvo acceso. 

Instrumento 

La Highly Sensitive Person Scale, consta de 27 ítems, cada uno de ellos valorado de 1 

a 7 (''1'' = ''totalmente en desacuerdo''; 7'' = ''totalmente de acuerdo''). Los 27 ítems se reparten 

entre tres factores: facilidad de excitación (12 ítems), sensibilidad estética (9 ítems) y umbral 

sensorial (6 ítems). 

Procedimiento 

Una vez obtenido el cuestionario se contactó con diversos centros activos de la 

provincia de Almería, y se les informó del objetivo de la investigación y solicitó su 

colaboración. La administración del cuestionario se realizó bajo la supervisión de un 

encuestador, que explicó y solventó las dudas que surgieron al cumplimentarlo. El tiempo 

estimado para completar el cuestionario estuvo en torno a 10 minutos 

Análisis de datos 

Con el fin de poder analizar las propiedades psicométricas de la versión Highly 

Sensitive Person Scale, se llevó a cabo una serie de análisis con el fin de poder determinar la 

validez y fiabilidad. En primer lugar, se analizó mediante un AFC la estructura factorial del 

cuestionario del modelo de tres factores. Seguidamente, se analizó mediante un análisis de 

multigrupo la invarianza respecto al género con el fin determinar si el cuestionario es 

entendido por igual tanto por los chicos como por las chicas. Posteriormente, se llevó a cabo 

el análisis estadístico-descriptivos y el análisis de consistencia interna a través de alfa de 

Cronbach con el fin de testar la fiabilidad del instrumento y un análisis de estabilidad 

temporal mediante un test-r-test. Para los análisis de datos se utilizaron los paquetes 

estadísticos SPSS 19.0 y AMOS 19.0. 

Sabiendo que el coeficiente de Mardia resulto ser alto (95,320) se utilizó el método de 

estimación de máxima verosimilitud junto con el procedimiento de bootstrapping para el 

AFC. Los estimadores no resultaron afectados por la falta de normalidad, por lo que se 

considerados robustos (Byrne, 2001). Con el objetivo de aceptar o rechazar el modelo testado, 

se tuvo en consideración un conjunto de índices de ajuste: χ2/gl, CFI (Comparative Fit Index), 

TLI (Tucker Lewis Index), IFI (Incremental Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation) más su intervalo de confianza (IC) al 90%, y SRMR (Standardized Root 

Mean Square Residual). Dado que el χ2 es muy sensible al tamaño de la muestra  (Jöreskog 

y Sörbom, 1993), se empleó el χ2/gl, considerándose aceptables valores inferiores a 5 

(Bentler, 1989). Los índices incrementales (CFI, TLI e IFI) muestran un buen ajuste con 

valores iguales o superiores .95 (Schumacker y Lomax, 1996), mientras que los índices de 

error (RMSEA y SRMR) se consideran aceptables con valores iguales o menores de .08 (Hu 

y Bentler, 1999). 

Finalmente se ha realizado un Manova para determinar la influencia del género y del 

curso en la sensibilidad del alumnado con altas capacidades. Para completar los análisis se 

cuantificó el tamaño del efecto a través de η². 

 

Resultados 

Análisis factorial confirmatorio 

Los índices de ajuste del modelo testado (Figura 1) reveló unos índices de ajuste 

apropiados: χ2 (321. N = 594) = 1104.02, p < .001; χ2/gl = 3.44; CFI = .97; TLI = .97; IFI = 

.97; RMSEA = .062 (IC 90% = .053-.082); SRMR = .042. Los pesos de regresión 

estandarizados oscilaron entre .42 y .77 siendo estadísticamente significativos (p < .001). En 
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cuanto a las correlaciones entre los factores de .66 entre facilidad de excitación y sensibilidad 

estética; de .54 entre facilidad de excitación y umbral sensorial; y de .55 entre sensibilidad 

estética y umbral sensorial, siendo estadísticamente significativos (p < .001). 

 
Figura 1. Análisis Factorial Confirmatorio de la Highly Sensitive Person Scale. Nota: ***p<0.001. 

 
Análisis de invarianza por género 

Se realizó un análisis multigrupo con el fin de conocer si la estructura factorial del modelo se muestra 

invariante respecto al género. Según se muestra en la tabla 1 no se observaron diferencias significativas en el 

estadístico χ2 entre el modelo 1 (modelo no constreñido) y el modelo 2 (modelo con pesos de medida invariante) y 

sí respecto al modelo 3 (modelos de covarianzas estructurales invariantes) y modelo 4 (medidas residuales 

invariantes).  
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Tabla 1 

Análisis Multigrupo de Invarianza por Género 

Modelos χ2 gl χ2/gl χ2 gl CFI IFI SRMR RMSEA (IC 95%) 

Modelo 1 234.59 657 2.80 - - .96 .96 .044 .061 (0.55-0.72) 

Modelo 2 264.25 734 2.78 29.66 24 .95 .95 .050 .062 (0.57-0.73) 

Modelo 3  267.05 745 2.79 132.46** 57 .94 .94 .051 .069 (0.58-0.75) 

Modelo 4  300.11 879 2.93 265.52*** 84 .94 .94 .053 .068 (0.60-0.78) 

**p<.01; ***p<.001 

Estadísticos descriptivos, análisis de correlación y de fiabilidad 

En la tabla 2, se muestra las puntuaciones relacionadas con la media y la desviación 

típica. Además, se realizó un análisis de consistencia interna y un análisis de estabilidad 

temporal para mostrar evidencias de la fiabilidad de la escala (ver Tabla 2). El análisis de 

consistencia interna reveló valores de alfa de Cronbach superiores a .80 para cada uno de los 

factores. Para el análisis de estabilidad temporal, se calcularon los coeficientes de correlación 

intra-clase (CCI) y sus intervalos de confianza (IC). 
 

Tabla 2 

Estadísticos Descriptivos, Correlaciones y Estabilidad Temporal 

Factores M DT Rango 1 2 3 CCI 

1. Facilidad de Excitación  3.42 1.01 1-7  .64*** .49*** .79 (IC = .71-.84) 

2. Sensibilidad Estética 3.67 1.22 1-7   .51*** .83 (IC = .81-.86) 

3.  Umbral Sensorial 3.77 1.17 1-7    .82 (IC = .75-.85) 

***p < .001 

 

Finalmente se ha realizado un Manova para determinar la influencia del género y del 

curso en la sensibilidad del alumnado con altas capacidades. Se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas tanto en género (p<.001; η² =.191) con un tamaño del efecto 

alto, como en curso (P<.000; η² =.037) con un tamaño del efecto entre bajo y medio. Al 

observar los estadísticos descriptivos, podemos concluir que en relación al género las mujeres 

tienen niveles más altos de sensibilidad en los 3 factores (Facilidad de excitación: Mujeres 

M=50.51(DT=7.60) y Hombres M=42.86(DT=8.67); P<.001; η² =.184; Sensibilidad estética: 

Mujeres M=38.51(DT=1.20) y Hombres M=34.65(DT=6.56); P<.001; η² =.086; Umbral 

sensorial Bajo: Mujeres M=21.77(DT=4.70) y Hombres M=18.43(DT=5.34); p<.001; η² 

=.102)). 

En relación al curso, aunque existen diferencias estadísticamente significativas, 

podemos señalar que no hay una tendencia clara en que en los primeros cursos o en los 

últimos la sensibilidad sea mayor. (Facilidad de excitación: Curso 1º ESO 

M=44.87(DT=7.84); 2º ESO M=53.65(DT=5.80); 3º ESO M=44.77(DT=8.26); 4º ESO 

M=47.12(DT=8.62); 1º Bachiller M=54.38(DT=4.96); P=.001; η² =.030; Sensibilidad 

estética: Curso 1º ESO M=35.96(DT=6.7); 2º ESO M=38.23(DT=4.74); 3º ESO 

M=34.96(DT=7.18); 4º ESO M=35.62(DT=5.58); 1º Bachiller M=39.07(DT=5.64); P<.001; 
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η² =.055; Umbral sensorial Bajo: Curso 1º ESO M=17.75(DT=4.52); 2º ESO 

M=21.08(DT=4.84); 3º ESO M=19.73(DT=5.97); 4º ESO M=20.31(DT=4.83); 1º Bachiller 

M=21.5(DT=5.30); p<.001; η² =.053)). 

Discusión 

Ya se ha demostrado, con evidencias, que algunas personas son más sensibles a 

contextos ambientales y a estímulos internos que otras, dándose diferencias en la sensibilidad 

de las personas, (Ellis et al., 2011). Por ello, es necesario usar un instrumento adecuado que 

detecte el nivel de sensibilidad de procesamiento sensorial con el objetivo también de conocer 

las características del rasgo de personalidad y sus implicaciones a nivel sanitario, social o 

educativo (Acevedo, 2020). El objetivo del presente estudio ha sido el realizar una adaptación 

transcultural de la Highly Sensitive Person Scale y analizar sus propiedades psicométricas 

con una muestra de jóvenes españoles. 

Parece que ya se ve claro que las características conocidas como “alta sensibilidad” no 

son una construcción unitaria tal y como proponía originalmente Aron & Aron (1997), sino 

que se forma de varios factores. Los metaanálisis han mostrado que el modelo como el de la 

escala mencionada anteriormente, basada en 3 factores, es la combinación más exacta que 

puede ser estadísticamente confirmada (Greven et al., 2019; Lionetti et al., 2019). El modelo 

bifactorial, que ampara la existencia de un factor general y de tres factores separados, ha sido 

demostrado como el que mejor se ajusta a todo tipo tipo de muestras -niños, adolescentes y 

adultos- (Lionetti et al., 2018; Pluess et al., 2018; Weyn et al., 2019). 

Los resultados de este estudio muestran que la herramienta presenta buenas 

características psicométricas. Concretamente, los tres factores medidos muestran una 

fiabilidad con valores de alfa de Cronbach > .80. Entre factores, aunque Ershova et al. (2018) 

encontrara una correlación muy baja de la sensibilidad estética con los otros factores, nuestros 

resultados muestran que las correlaciones fueron significativas p<.001 entre todos los 

factores estudiados. Los índices de ajuste también fueron apropiados. Además, hemos 

encontrado que esta escala es válida tanto para hombres como mujeres.  

Referido al género, destacamos que las mujeres tienen mayores niveles de sensibilidad 

en los 3 factores que incluye esta escala con diferencias significativas con respecto a los 

hombres. En este sentido, en el estudio de Ponce-Valencia et al. (2022) los resultados fueron 

similares, mostrando el género femenino mayor niveles de ansiedad con diferencias 

estadísticamente significativas. Sin embargo, otros estudios, por más que avalen los 

resultados, las diferencias no fueron altamente significativas (Pluess et al., 2018).  

A pesar de los resultados alcanzados, debemos mencionar una limitación sobre este 

estudio. Los participantes se escogieron a través de un muestreo no probabilístico incidencial 

por lo que dificulta que se reflejen todas las poblaciones en este estudio. Por otro lado, esta 

investigación demuestra que la escala es válida tanto para hombres como para mujeres, sin 

embargo, estudios futuros deberían evaluar si otras variables pueden influir en los resultados 

como el estatus socioeconómico o el nivel cultural. 
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